
TESIS CON 
f ALI.A DE ORiGEN 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUml 
DE MEXICO 

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES 

CRISIS SINDICAL Y MODERNIZACION DEL 
ESTADO EN MEXICO 

(1983. 1993) 

T E s s 

PARA OBTENER EL TITULO DE: 

LIC. EN CIENCIAS POLITICAS Y 

ADMINISTRACION PUBLICA 
(CIENCIAS POLITICAS) 

P A ES E N TA: 

GABRIEL PEREZ PEREZ 

MEXICO, D.F. 1994 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



A111b P1dre1 

a 11111 derm1nos 



En primer lugar, quiaro agradacar al Dr. Luis E. 

G61111z Slnchaz, al habar aceptado dirigir aata Taaia, aus 

valioaos conaejos y la atanci6n sia111pra presenta para la 

alaboraci6n da esta invastigaci6n. 

De iqual manera, quiero agradecer al Mtro. Luis 

Mlndaz y Barrueta, aus opiniones y recomendaciones, y de 

forma muy especial su ayuda en la adquisici6n de muchos 

da loa materiales que comprenden asta Tasia. 

Asimismo agradezco la ayuda de la Mtra. Yolanda 

Monti•l y del Dr. Ludger Priea por au orientaci6n en el 

caso particular del Sindicato Independiente de 

Volkawagan de Mlxico. 

Por Qltimo y da igual forma agradezco al Dr. Adolfo 

Gilly y al Mtro. V1ctor S6nchez sus obaarvacion•• que en 

aucho anriquaciaron •l trabajo qua aqu1 •• praaanta. Sin 

embargo, al anlliaia y la aatructura da la invaati9aci6n 

aon d• ai completa raaponsabilidad. 



l•DICI 

lftaODtJCCJOll. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 

CAPl'l'llLO lo CRISIS SINDICAL EN MEXICO Y CAMBIOS EN 
EL MODELO DE DESARROLLO (1983•1988)•••••••••••••••• 8 

a) Cri•i• Sindical en Klxico ••••••••••••••••••• 15 
b) Cambio• en el Modelo de D11arrollo y 

Efecto• en el Sindiceliamo •••••••••••••••••• 47 

CAPITULO II. MOD!RNIZACION DEL ESTADO Y 
DEBILIDAD SINDICAL (1989•1993),,,, •••••••••••••••• 85 

•> Modernizaci6n del Estado, Modernizaci6n 
Sindical •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 87 

b) Estado y Sindicalismo en 11 Gobierno 
Salini•ta •••••••••••••••••••••••••••••••••• 102 
1. Ree1tructuraci6n da la Induatria 

Petrolera y Debilidad del STPRM ••••••••• 103 
2. La Ree1tructuraci6n Autoritaria del 

Sindicato Independiente de VW de Mlxico. 124 
3. El STRM ante el Reto de la Modernizaci6n 

T•l•f6nica •••••••••••••••••••••••••••••• 154 

'· El SME ante el Reto de la Mod1rnizeci6n 
del Sector Ellctrico •••••••••••••••••••• 174 

C) Alianza• y Estrategias Sindical•• en el 
Gobierno Salinista (FESEBES,CTM,FSU) •••••• , 202 

CAPITULO llio DEMOCRACIA Y PRODUCTIVIDAD EN EL 
SINDICALISMO MEXICANO •••••••••••••••••••••••••••• 222 

a) Modernizaci6n Tecnol69ica y Productividad: 
Dos Necesidad•• del Sindicaliamo Mexicano •• 225 

bl Situaci6n y Perspectivas de un Sindicalismo 
Democr&tico en M6xico •••••••••••••••••••••• 258 

CO•CLVIJOI' ••••• , •••••••• ,,, •••• ,,, •• ,,,,, •• ,, ••• , 285 

aJILJOGIUIA. , , ••• , • , •• , , • , ••• , • , , , •• , , •• , , , , ••• , 301 
•a11oaaar1a... . • • • • • . • • • • . . • • • . • . • • • . • . • • . • • • . • . 304 

1 



I•'l'RODVCCJOll 

La relaci6n que an lo• Qltimo1 afto1 ha aantenido el 

Estado y el Sindicalismo en Mlxico •• ha visto afectada 

por loa cambios en el modelo de desarrollo que al Estado 

ha realizado con el objetivo de aolventar la gravedad de 

la crisis acon6mica que comenz6 a ser mi• aguda durante 

los primero• afto• ochenta. El sindicalismo en esos aftos 

y hasta la actualidad, podemos decir, que en general en 

lo que respecta al llamado sindicalismo independiente se 

ha visto limitado para.proyectarse como una opci6n real 

y genuina de rapresentaci6n obrera ante un llamado 

sindicalismo oficial atado y comprometido por su 

ralaci6n con el Estado, que se ha deteriorado su 

legitimidad y ha sido incapaz de Hr propositivo ante 

los cambio• e1tablecido1 desde el Estado. 

El objeto de la preHnte Teaia es desarrollar cual 

ha sido la relaci6n entre el Estado mexicano y el 

sindicalismo en el periodo da 1983 a 1993, estudiando de 

qua forma se ha visto afectada esta relaci6n por el 

proceao de reforma e1tructural y de intervanci6n del 

Estado, enalizando 101 motivos que llevaron al Estado a 

alejar al sindicalismo de la• forma• tradicionales de 



ne;ociaci6n da las pol1ticas nacional•• y ha mantener un 

esquema corporativo que airviera de l•;itimaci6n de aus 

accionas. Y la imposibilidad dal aindicalismo de mostrar 

alternativas anta las nuevas condiciones de desarrollo. 

As1, dentro del primer cap1tulo ae dHcriba la 

Crisis Sindical an Mlxico, qua no corresponde a una 

crisis que conduzca al sindicalismo a un colapso 

inminente, . sino se muestra por una incapacidad para 

proponer alternativas a las nuevas condiciones de 

desarrollo establecidas por el Estado, a un inmovilismo 

ante la modernizaci6n tecnol69ica de las empresas y a un 

rezago en la capacidad 4e ne;ociaci6n y mediaci6n de los 

problemas suscitados entre empresa y trabajador. Durante 

el primer cap1tulo dastacara11101, algunos de los 

movimientos sindicales mis importantes desde 1983 hasta 

finalizar al sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado en 

1988; que as precisamente an aste aexanio cuando 

comienza e cambiar la forma da intarvenci6n del Estado, 

buscando aar m61 eficiente, eliminando el excesivo 

proteccionismo, y estimulando la inversi6n extranjera 

para abrir al pa1• a la competencia internacional. 

El gobierno da Miguel de la Madrid inli1ti6 an la 

nacasided da modernizar al aparato productivo con el 

prop61ito da hacer aficianta al sector industrial. Para 

ello H aplic6 una pol1tica de modernizaci6n acon6mica 
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que condujo a una politica de auateridad aalarial que 

vino a concretizarse en el Pacto de Solidaridad 

Econ6mica de 1987, y ante lo cual el sindicalismo no 

tuvo ninquna alternativa y aolo H aoatr6 defenaivo de 

aua privilegio• anteriormente alcanzadoa. 

En •1 aequndo capitulo no• abocamoa • tratar la 

aodernizaci6n del !atado durante el gobierno del 

preaidente Carlos Salina• de Gortari, como la 

continuidad de las politicas implementadas en el aexenio 

anterior, entendida esta modernizaci6n como la "Reforma 

del Eatado" que lleva a •u culminaci6n la 

reprivatizaci6n de las empreaas pQblicas y la 

tran•formaci6n de las ••tructuras econ6micas, con el 

prop6sito de que el Estado no H encuentre aaturado de 

demanda• y pueda cumplir eficientemente con aus 

funcionas. La modernizaci6n del Eatado requiere de la 

adecuaci6n de las po11ticas sindicales. Sin embargo, y 

aolo en al;uno• caaoa, el aindicaliamo no ha tenido una 

actitud propositiva de las nueva realidad modernizadora 

y ae ha viato forzado ha aceptar los lineamientos 

dirigido• deade el Estado. 

A lo largo ·del capitulo ae;undo dHcribiremo• como 

•• han deaarrollado la• relacione• del E•tado con cuatro 

importante• aindicatoa de Induatria, durante el gobierno 

aaliniata, lo que correaponde al pariodo de 1988 a 1993; 



loa sindicato• que en este capitulo ••tudiamoa aon: el 

Sindicato Patrolero (STPRM), el Sindicato Independienta 

de Volkawa;en de Mlxico (SITIAVW), •l Sindicato de 

TelefoniatH (STRM) y por '11timo el Sindicato Mexicano 

de ElectricistH (SME) • Ejemplos en lo• cual•• podemo• 

•preciar, con sua diferenciH y •atices en cada caao, 

una •arcada intenci6n del ;obierno de imponer, sin 

obatlculos, por encima de lo• sindicatos, la 

modernizaci6n del sactor induatrial acorde con la 

pol1tica aalinista de "Reforma del Eatado", en donde 

podemoa observar que a pesar de eatos cambios que buscan 

alcanzar altos nivelea de productividad y calidad en la 

industrial, se presenta una falta de respuesta sindical 

propoaitiva a la situaci6n de modernizaci6n de la 

empreaas, en defensa de los derecho• obreros. 

Asimismo desarrollaremos dentro de este capitulo el 

surgimiento de la FESEBES y las nuevas pol1ticas 

laboral•• modernizadorH que Hta Faderaci6n presenta y 

cual ha sido la actitud tomada en este aexenio por la 

Confederaci6n de TrabajadorH de Mlxico (CTM), en la 

b'1aqueda de preservar au tradicional alianza corporativa 

con •l Estadof al i;ual dentro de este mismo apartado 

destacaremos cual ha sido el desarrollo del Frente 

Sindical Unitario (FSU), integrado por diversas 

a;rupacionea sincSicalH y que buscaba constituir•• como 

una nueva elternativa de organizac16n y lucha de loa 



trabajadorea ineonformH con lH condiciona• laborales 

existentes. 

En el tercero y Glti110 capitulo analizar111101 al 

problema que para lo• sindicatos a r1pr111ntado la 

innovaci6n tacnol6gica en la• 1111pr1sa, que loa nuevos 

nivalH de co11ercializaci6n y competencia internacional 

han i111pul111do. El eindicato ha d~1cuidado la1 

conaeeuancias da Hta 11odernizaci6n t1cnol61#ca y casi 

nunca ha mostrado propo1icion1s o alternativas para 

aprovechar loa cambios taenol6gicos, sin da•cuidar las 

condiciones de vida del trabajador. 

De la misma manera en al capitulo tareero, tratamos 

los problemas que el aindicali•mo mexicano tiene para 

podar ser un organi1mo representativo y d1mocr6tico. El 

sindicato dentro del 1istema pol1tico 111axicano ae 

encuentra corporatizado al cuerpo del partido oficial y 

dentro del 111iamo Estado; po111 una m1ni111a autonom1a y 

una ••tructura jar6rquica donde, en la 11ayor1a de los 

ca•os, la voluntad, opini6n y participaci6n da las ba••• 

obraras •• auy poco tomada en cu1nta. El aindicali•mo 

aaxicano a tendido a burocratizar•• y a centralizarse en 

la conducci6n de •u• accionH, ain permitir la 

con1trucci6n da un •i•tama demoer6tico 1indical da 

r1prea1nt1ci6n y protacci6n da loa intar•••• obreros. 



El trabajo que aqu1 preaentamoa pretende demostrar 

que el aindicaliamo mexicano a lo lar90 del proceao de 

reestructuraci6n de las funcione• del Estado •e preaanto 

como una or9anizaci6n anquilosada y ain propuesta• 

clara• en aua accione• ante loa cambio• delineados por 

el Eatado. De donde aur9• la necesidad de establecer que 

la relaci6n entra Estado y •indicato daba aer una 

relaci6n que parta da la la9itimidad de la 

repreaentaci6n obrera por parte del sindicato y de 

autono1111a frente al Eatado; de tal forma que H pueda 

establecer una aut6ntica democracia sindical que permita 

aalvaquardar la repre1entaci6n y el bienestar de los 

trabajadores. 



C&IIII IIllX>JCAL IS KllJCO Y CAHJIOI IS IL KODILO DI 

DISAJIJtOLLO (1913•1111). 

En nue~tro pa1s el •indicalismo •e encuentra dentro 

de una estructura politica que le ha dado fonna y 

contenido: el Estado. El sindicaliemo durante el 

transcurso de su desarrollo fue adquiriendo la 

característica de contribuir al ejercicio del poder por 

parte de un Estado que tambitn se conformaba y 

con•tituia como el agente rector de la naci6n. Se form6, 

entonces, una alianza entre el Estado y el sindicalismo, 

donde a111bo1 pudieran obtener beneficio1. Sin elllbar90, 

dentro de esta alianza el segundo ocupa una posici6n 

subordinada al primero. 

La relaci6n que H conforma entre el E1tedo y el 

sindicalismo fue el de una asociaci6n simbi6tica, donde 

••diente esta alianza el Eltado ha aee;urado, adem6• del 

apoyo electoral el partido oficial, un apoyo constante a 

sus aedidas de gobierno. Mientra• que para el sindicato 

au cercania con el E1tado se volvi6 un elemento bllico 

para el logro de reivindicaciones. 



El •indicato mexicano, se define por au papel en el 

control •ocial como •indicato corporativo. E•t• tipo de 

•indicato nace de la Revoluc16n Mexicana como una de las 

formH de politizaci6n de las inatitucion11 civiles, 

como interpenetraci6n entre Eatado y •ociedad civil. E• 

un tipo da aindicato que como aadio de relaci6n con el 

Eatado tiene aua principal•• antecedentH en la 

confederaci6n Regional Obrero Mexicana, CROM y la 

Confederac16n General de Obreros y Campesino• de Mtxico, 

CGOCM, aunque adquiere au forma m6s acabada con la 

confederaci6n de TrabajadorH da M6x1co, CTll. La CTM de 

inspiraci6n lombardista es una orqanizaci6n sindical que 

desde aus or19enes ae, concibe como sindicato-Estado, 

copart.1cipe en las 9rand.H deciaionH de la pol1tica 

nacional, al lado y dentro del E:atado, no s6lo en los 

problema• que conciernen a la claae obrera.' 

Los pactos que •e realizarian entre el sector 

obrero y al Eatado •e ubican como un fen6meno hi1t6rico

social que durante el periodo de 1915 a 1938 contribuy6 

a conformar el Estado poarevolucionario. EL corte de 

1915 se juatif ica por haber inaugurado la relaci6n entre 

loa actor•• en cuHti6n, · el de 15138 porque, con la 

creaci6n del Partido de la Revoluci6n Mexicana (PRM) , 

1 , De la Garza Toledo, Enrique, Atcenao y criaia del 
Estado Social autoritario; E1t1do y Acumulaci6J¡ del 
Capital en Mtxico C1940•1976l. Mtxico, E:d. El Colegio de 
Mtxico, 1988. pp.34. 
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lo• pactos, coJDo unidad de anilisi• de dicha ra1aci6n, 

cedan •u lugar al Partido. 

El pacto pol1tico•11ilitar qua calabraron loa 

lidarea de la casa dal Obrero Mundial (COM) con loa 

caudillo• con1titucionaliataa en 1'15 y al pacto 

polltico•aocial qua a1tableci6 al pra1idante C6rdanaa 

con la C'l'M an 1938 tuvieron un car6cter eatructurador 

del Estado. El de 1915, porque antacedi6 al ordena11iento 

jur1dico que contiqur6 al Estado y el da 1938 porque 

conaolid6 el Estado al frenar la arbitrariedad de los 

caudillos y caciques • incluy6 de JDanera organizada y 

permanente a loa sectores populares an al aparato 

estatal. De esta 11anera, ae conquiat6 la estabilidad 

pol1tica del pab y pudo diHrlarse una estrategia de 

desarrollo econ6mico.= 

Los dirigentes obrero• que pactaron con los 

caudillo• contribuyeron e la institucionalizaci6n del 

poder presidencial a travls de laa fOl'llla& 

institucionales da or9anizaci6n pol1tica y sindical 

propia• da loa obreros. toa pacto• obreros contribuyeron 

a la inte9raci6n cantraU.zada da la nac16n, •ediante la 

'• l.eff Zi111111erman, Gloria. "to• Pactos Obreros y la 
Instituci6n Presidencial en M6xico (1915•1938)". 
Estudio• Sociol6qicp1. Vol.IX, No.27, M6xico, Ed. El 
Colegio de Mtxico, Septielll.bre•Diciambra ds 1991, pp.528• 
529. 
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forma centralizada da organizaci6n pol1tica y •indical 

qua adoptaron 101 obreros pactante•; 101 pactos obreros 

fueron abriendo el camino para fortalecer el lugar 

predominante del preaidante dentro del rlgiaen en 

formaci6n. i.o1 Uderes obrero• pactant•• vieron en el 

predominio del Ejecutivo al flnico podar leg1tiao qua, al 

reconocerlo• como fuerza pol1tica, l•• abr1a un lugar en 

el rlgiaan. 

El de.arrollo del Estado mexicano, en tiempos del 

gobierno del general Cirdanas, exig1a la 

institucionalizaci6n del partido gobernante y la 

necesidad de mantener una fuerza •ocial y pol1tica 

agrupada en aectores, es por ello que •• constituya el 

sector obrero, representado por la CTM. Para el 

sindicali•mo mexicano esta in•titucionalizaci6n estl 

formalmente incorporada a la estructura del partido 

oficial, generando limitaciones para defender los 

intereses de •us representados, al ser ••tos 

considerados principalmente como instrumentos y no como 

interlocutores. La relaci6n corporativa ha servido para 

que •1 Estado resuelva autoritar.iamante conflictos 

graves y para que la conciliaci6n •• aantenga como forma 

de arreglo. 

En el sistema pol1tico mexicano el Estado incorpor6 

al sindicalismo como uno de 1u1 1u1tento1 principales; 



lo corporativiz6 para poder controlarlo y UHrlo en au 

favor. Sin embargo, a no ••r de ciertaa cQpulaa, el 

•indicali••o no ha diafrutado de vrand•• benef icioa por 

au cercan1a al poder. Cercan1a que ha coiaanzado a 

diluirse por una auy aarcada intanci6n del Eatado de 

daaantandaraa del aindicaliaao, tal y como hoy exiate 

para rafuncionalizarlo. 

La compenetraci6n entre aindicato y Eatado ae 

concibi6 como la manera en que el aector obrero ae 

constituy6 en uno de loa art1fic•• de la pol1tica 

estatal. Se crearon instituciones que permitieron al 

sindicato participar formalmente en la definici6n de 

pol1ticaa nacionales, pero, en t6rmino• generales, ••tas 

inatituciones deaempeftaron un papel mi• ritual que real 

en la• deciaionea y ayudaron a legitimar algunas da las 

accione• del Estado. 

El Eatado, mucho mis que la aociedad, •• ha 

encargado principalmente de la creaci6n de las 

inatitucionea. El Eatado aexicano •• confunde con el 

gobierno y con el 1iatama pol1tico y H el que define 

lH oriantacionH pol1tica1 y al otorgamiento de loa 

derecho• aindicales. 

El funcionamiento afectivo de 101 organi1mos 

e1tablacido1 para la negociaci6n entre Eatado, 



•indicato• y amprasario1 as limitado. Da hecho, el 

corporativi•mo aexicano reproduce pr6cticaa poco 

damocr6tica•, auy centralizada• an la instancia 

ejecutiva gubernamental; an otraa palabraa •• un 

corporativiamo autoritario con una aadiaci6n autoritaria 

qua •• caracteriza por una intarvanci6n vertical y 

centralizada an la• cQpulaa sindical•• donde lo• canal•• 

da la estructura organizativa de las cantralas obraraa 

funcionan deficientamenta, favoreciendo la• pr6cticas 

antidemocr6ticas, el conaan10 pasivo y el clienteliamo. 

Sin embargo, a pesar de que el Estado mexicano cre6 

una alianza con un aindicaliamo a6lido para poder 

conducir algunas de aus po11ticas nacionales min 

contratiempos. Esta ahora •• encuentra an criai• y ae 

praaanta como un aindicalismo que no logra ocupar un 

lugar primordial an el llamado proceso de modernizaci6n 

que al Estado comenz6 a llevar a cabo durante al rigimen 

da Miguel da la Madrid, con al objeto principal da darle 

una determinada diracci6n a la aconom1a para sacarla de 

•u estancamiento y ratrocaao. 

t.a cri•i• corporativa •• una cri•i• en tirminoa de 

daafa•• de un contexto en al cual, la aodarnizaci6n 

acon6111ica, •• anfr•ntar6 a obat6culoa derivado• da aata 

daaarticulaci6n entra al plano acon6mico y al pol1tico. 

No •• una .criaia donde la eatructura pol1tica tenga 
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un inevitable fin o reaquebrajamiento. Pero 1i •• trata 

de una crilia que no permite defender ni alcanzar 

nuevas reivindicaciones para loa trabajador••· 

El aindicaliamo en M6xico H encuentra debilitado 

en au capacidad de protecci6n de loa contratos de aua 

agramiadoa, en la detanaa de aua inter•••• y an la 

obtenci6n de beneficio•. Esto lo ha conducido a una 

crisis d• repraHnta:tividad frente a lo• trabajadorea. 

El 1indicali1mo ha caldo en un deaga1ta da au1 antiquaa 

formas da ralaci6n con el Estado y no ha podido diaeftar 

accione• renovadas de negociaci6n y rapreHntaci6n que 

tangan por resultado una mayor participaci6n del 

aindicali1mo en 101 proce1os de ree1tructuraci6n del 

E1tado. 
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a) C.IIII IIllDICAL .. uz:i:co. 

El fen6meno de le crisis sindical en Mlxico la 

podemos ubicar como un proceso CJl'adual 'qu• arranca desde 

loa aftoa ••tanta y que viene a •o•trarae con mayor 

intenddad durante · loa afto1 ochenta y lo que va de loa 

noventa, afto1 en loa cual•• el Estado comenz6 a cambiar 

au1 pol1ticaa respecto al sindicalismo. 

Entre junio y julio de 1983 el sindicalismo 

cueation6 al nuevo gobierno, con uno de loa movimiento• 

huelgulaticoa m61 importante• del Mlxico actual, que ae 

dio por aumento aalarial de emergencia. Centenares de 

lluelgaa estallaron incluso cuando lH dirigencias 

nacionalH hablan dispuesto poaponerlH o cancelarlH. 

El gobierno no perdon6 ni entendi6 aquellas actitudes. 

Con las dirigencia1 nacionales mantuvo un trato 

distante, sin reconocer aiempre la repreaentatividad que 

tenlan. Hacia loa asalariados conaerv6 una polltica 

econ6mica dura, inflexible, que aacrific6 niveles de 

bienestar en aras d• la ortodoxia financiera. El 

aindicali1mo aal golpeado •e •antuvo, en t6rmino1 

9enerale1, en una tensa inmovilidad durante lo• afto1 

aiguiente1., 

1• Trajo Delarbre, Ra41. er6nica del Sindicalismo en 
Blxicp. (1176•1?88!. Mlxico, Ed. Siglo XXI/UNAM, 1990. 
pp. 27-28. 
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El estallami•nto da ciento• da huelgas, fue un 

hacho ina6lito en la realidad sindical del pa1a; y 

aunque la aatad1stica oficial minimiza la acci6n al 

reportar en 1983 s6lo 13, 536 emplazamiento• a huelga y 

230 aatallamiantos, la C'l'M declara en al llH d• 11ayo 

174, 167 emplazamiento• y 9, 104 hualgaa aatalladaa en •l 

llH da junio. Para obaervar la importancia del hacho, 

baste conaiderar qua s6lo al mea de mayo de 1983 

re9iatr6 1116• emplazamientos qua todos loa ocurridos de 

1984 a 1992¡ y que al lllH de junio contabiliz6 m6s 

huelgas estalladas que todas las consignadas por la 

informaci6n oficial en el mismo per1odo.• 

La CTM a partir de ••toa hachos no ha welto a ir 

1116& all6 de la amenaza declarativa en aua dHacuardos 
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con al podar¡ adamas no sar1a axtrafto auponar que las 

cifras conaignadaa por asta organizaci6n sindical hayan 

sido intencionalmente infladas como recurso de presi6n 

en al conflicto que ten1an Htablecido con el gobierno, 

sin embargo, no •• posible pasar por alto la magnitud de 

lo acontecido, porque au importancia radica en qua la 

C'l'M, raprasantenta fiel del sindicalismo corporativo, ' 

funcional a aua interesas, puso a prueba la fortaleza da 

un gobierno y d• un proyecto aodarnizador qua atentaba 

•. Mindaz, Luis y Quiroz, Joal Oth6n. Mos5trnizaci6n 
Estatal y Raapyasta Obrara! liatoria da Qna Qtrrota. 
Mixico, Ed.UAM•Azcapotzalco, Colacci6n: Libro• da El 
cotidiano, 1994, (En Prensa). 



pri11ordial11anta contra 101 privilegio• corporativoa de 

la 116• importante central obrara del pa1a, Paro an al 

11011anto crucial dal enfrentamiento, pudo •i• au 

disciplina partidiata, tomando la CTM al cuino da la 

nagociaci6n cupular, abandonando la posibilidad da una 

lucha frente al gobierno daade aata central aindical. 

Daapuls del desconocimiento, o la poca eficiencia, 

de loa movimientos de huelga en Junio y Julio de 1983, 

al aindicalismo no volvi6 a tomarae en aerio la 

posibilidad de una acci6n concertada en al plano 

nacional. Poco antas de que ae eatableciera al Pacto de 

Solidaridad, a fines de 1987, Fidel Vellzquez volvi6 a 

inaiatir en que aino aumentaban aignificativamente los 

aalarios, la central que dirige, encabezarla una 

auapansi6n nacional de labores, ain embargo al gobierno 

astablaci6 al Pacto; las huelgas no •• hicieron y poco 

despuls al propio l1der catamista habr1a de aceptar el 

m1nimo aumento aalarial otorgado a los trabajadores. 

cuando la criaia acon6mica ampez6 a moatrarae con 

mayor fuerza, a principio• de loa atlos ochenta, las 

organizaciones obrara• pratandiaron condicionar au 

alianza con al gobierno a la adopci6n da un programa 

difaranta, dirigido en mayor grado al deterioro del 

aactor aocial. Sin embargo, la agudizaci6n da la crisis 

afact6 profundamente la combatividad obrara y los 
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lideres pospusieron los plantHmiento• de reorientaci6n 

de la economla. El presidente, por au parte, ubic6 a loa 

lideres obreros tredicionalea como el ob1t6culo m6& 

fuerte a la •odernizaci6n. Sin embargo, cuendo loa 

alntomas de la crisis •• aceleraron, el preaidente busc6 

el apoyo de loa lideres aindicale• para lOIJZ'ar la 

concertaci6n con los empresarios en un Pacto de 

Solidaridad Econ6mica. 

E• evidente que el Pacto de Solidaridad, que 

comienza a funcionar a partir de noviembre de 1987 y que 

•• implanta como un cambio estructural para corregir de 

manera permanente la dabili tada economla nacional, 

habrla sido mucho m6s dif lcil de establecer d• no 

exiatir el control que tiene el Estado sobre los 

aindicatoa. 

El sindicalismo entraba durante loa aftoa ochenta en 

una posici6n de tener que aceptar las politices 

gubernamentales y de· interactuar con latas, mientras el 

Estado lo eaqula uaando para poder poner en marcha, sin 

•ayore• obat6culos, aus recompoaicionaa acon6micas. 

El control que el Estado tiene aobr• el 

aindicelismo parmiti6 que se haya logrado llevar a cabo 

un •od•lo d• desarrollo que ha astado acompaftado de una 

profunda dHigualdad del ingrHo y aunque no hay una 
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uenaza directa en contra del •indicali•mc 61te actQa 

deaconfiado ante la• pcl1tica1 del E1tedc. 

Tenemoa que debido a la aituaci6n de lo• priaero1 

al\01 ochenta, exilt1a la preocupaci6n ante una posible 

dHarticulaci6n del Sindicato Nacional de Trabajador•• 

de la lducaci6n (SNTE) , por parte del 9obierno. En 

febrero de 1983 tuvo lugar un paro en la 1ecci6n 33 del 

SNTE, en Yucat6n, en protesta, 1e9Qn por la 

desconcentraci6n federal. Los lideres 11agi1teriales 

insistieron en que no con1entir11n en la fraqmentaci6n 

de su sindicato. Y en ejercicio de au repre•entatividad 

pero adem61 para reiterar as1 •u posici6n, explicaron 

que la educaci6n nacional 1610 podr1a atender a las 

nece1idade1 del pa11 si se lograba preservar los 

derecho• 1indicales. Era rHpUHta a la enmaral\ada 

adminiltraci6n educativa del pa1s y, según dijeron sus 

defen1ores, pe1'l!litir1a que los contenidos educativos 

tuvieran 111atice1 y e1pecificidadaa de acuerdo con la 

situaci6n de cada e1tado o re;i6n del pa1s. Inclu10 la 

Coordinadora Nacional de Trabajadoraa de la Educaci6n 

(CNTE), corriente que surge en diciembre de 1979 y que 

introdujo i11portante1 ele11entos de autonom1a en 1u trato 

con el Estado, asumiendo una posici6n de daaconfianza 

con relaci6n a 101 partido• po11ticos, la pluralidad, 

1111pul10 a la democracia de base y una organizaci6n 

flexible; HU111i6 una postura de tajante rechazo a la 
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deacentrelizaci6n educativa y por un sistema unificado 

con financiamiento completo a cargo de la Faderaci6n.' 

El proyecto gubernamental no necesariamente atacaba 

al SNTE para deaeatabilizar au organi11ci6n y buscar au 

deaaparici6n, aino en principio tluacaba dHcentralizar 

la educaci6n para perfeccionarla en loa aatadoa. El 

rechazo del SNTE nos muestra la poca capacidad del 

aindicato para enfrentar 101 cambios y de actuar en 

forma propositiva, frente a las reformas propuestas por 

el gobierno. 

Es evidente que la intervenci6n del Estado ha 

tendido ha establecer condicione• •imilares •n salarios, 

pre•taciones y en las relaciones de trabajo. Pero la 

modernizaci6n econ6mica que se requiere implica que las 

empresas que se encuentren en 101 sectores mis dinlmicos 

o los que e1tln dirigidos al mercado exterior ofrezcan a 

aua trabajadores mayorea niveles salariales o que 

definan patrones en los que sa vinculen salarios con 

productividad. Pero eso es un objetivo que ae dificulta 

mientraa la intervenci6n del Estado, .. diente la 

secretarla del Trabajo y Previai6n Social (STyPS), aaa 

tan dominante como lo ha aido hasta ahora y aantenga una 

determinada pol1tica de reatricci6n salarial, mientras 

'·Trajo Delartlre, Ra~l. pb. cit., pp. 82-83, 103-104. 
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laa eapreaaa y los aindicatoa tengan que someter loa 

contrato• colectivos a su reviai6n, y que cada contrato 

••a un ejaaplo da ae911i11iento o rompiaiento da una 

pol1tica laboral datarainada. 

Durante toda la d6cada da lo• ochenta el aalario de 

loa trabajadorH •• vio disminuido en au poder 

adquiaitivo'· el sindicali1110 aaxicano eatuvo inmarao en 

una incapacidad da rHpueata favorable para lograr 

detener la diaminuci6n dai aalario o en al mejor de los 

caaoa alcanzar aumantoa aalarialea, eato no• muestra au 

incapacidad de dar respuesta a negociaciones Hlariales 

favorables para el trab~jador. 

Por el lado dal Eatado, la criais financiera por la 

cual atraviesa, l• exige incrementar la eficiencia de 

aua empresas, en las cuales ae encuentran los 

sindicatos; •l podar que ban acuaulado algunas 

or9anizacione• aindicales las convierte en el principal 

ob1t6culo para reastructurar las empresas paraaatatales 

o aectorea como el educativo, porque lesionan 

inevitablemente aus inter•••• adquiridos. 

'La evoluci6n del salario m1nimo general, en el periodo 
que eataaoa eatudiando, fue en aua variacionea con 
reapecto al afto anterior en porcentaje (precio• 
conatantea) d• la ai9uiante forma: 1983, •16.8; 1984, -
6.8; 1985, •1.3; 1986, •9.4; 1987, -7.S; y 1988, •9.9. 
Fuente: comi1i6n Nacional de Salarioa M!nimos. 1220. 
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En los afio• ochenta, la inviabilidad del modelo 

econ6mico, la recesi6n en el aparato productivo y la 

cri•i• f iacal del Estado, dificultaron a11n ala el 

funcionamiento del esquema sindical, la• pautas de 

9eatorla estatal como base de au legitimaci6n aocial, 

aal como su capacidad de interlocuci6n.• Por au parte el 

•indicaliamo en este per1odo preHnt6 una auaencia de 

propuestas adecuadas a la• nuevas condiciones econ6micas 

y pol1ticas de la nueva clase obrera que se ha ido 

conformando a partir del proceso de reconverai6n 

industrial, que empez6 a tomar auge a mediados del 

gobierno de Miguel de la Madrid y que ha buscado 

significar la reducci6n de costos y aumento de la 

productividad en la industria. A•i como la privatizaci6n 

y el cierre de plantas ineficientes, pero menteniindoae 

la rector1a del Estado aobre los sectores eatrattgicos. 

Esta falta de propuestas le impide al aindicali•mo 

restablecer su capacidad para intervenir en la 

regulaci6n de lo• problemas del mercado de trabajo y 

renovar la repreaentatividad de •u• agremiados. 

A partir del informe preaidencial de aeptiembre de 

1!186, el tema -d• '1a reconverai6n industrial ha sido 

identificado, en loa discurso• c¡ubernamental y 

•. Inch6uategui, Teresa. "Desgaate del Sindicalismo de la 
Revoluci6n". Trabaip. No. 3-4, Mixico, UAM·Az~apotzalco, 
verano-otofto 1!190. pp. 111. 
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empreHrial, con la Htratagia de aalida da la criaia. 

Por au parte el aector aindical, dividido entre el 

llamado aindicali1mo aayoritario oficial y el 

aindicaliamo independiente (minoritario), no tiene 

planteamiento• claro• aobr• la reconverai6n. El primero 

no paH de pedir una reconverai6n concertada que no 

afecte ni empleo ni conquiataa contractualH¡ el 

aegundo, •• ha encargado de proclamar loa efectos 

negativo• de la reconversi6n para 101 trabajadores ain 

proponer nada a cambio.' 

La reconversi6n •• puede definir como una 

e1trate9ia espec1ficamente industrial. La e1trategia del 

cambio estructural actOa en cuatro vertiente•: 1) 

reconvirtiendo lea ramas tradicionales; 2) articulando 

laa cadenaa productivas¡ 3) fomentando el crecimiento 

estable de las ramas modernas y 4) creando las 

industria• de alta tacnolog1a.• 

El discuno de' la raconversi6n industrial fue 

elaborado por el gobierno pera aodernizar el aparato 

productivo y aolventar la neca1idad de aumento en la 

productividad. In Primer lugar bu1ca modernizar las 

'. De la Garza, Enrique. •1>esindu1trializaci6n y 
Reconver1i6n en M6xico•. El Cptidianp. No. 21, M6xico, 
UAM-Azcapotzalco, Enero-Febrero 1988, pp.2-3. 
•. Zapata, Franciaco. •Lo1 Dilema• da la Modernizaci6n". 
El Cptidianp. No. 21, H6xico, UAM·Azcapotzalco, Enero· 
Febrero 1988, pp.20-21. 
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viejH plantas inataladaa incorporando tecnolog1a a6s 

avanzada y en ••1111ndo lugar buaca que la• ••didaa 

adoptadas no cauHn tensionH con el Hctor aindical de 

tal forma que la• pollticaa d• raconversi6n puedan tener 

un camino ain contratiampoa. El sindicaliamo durante el 

periodo de gobierno da De la Madrid en parte perdi6 da 

viata loa proyactos da renovaci6n del gobiarno en la 

econom1a y en esos al\01 no aplic6 medidas que 

acompaftaran la modernizaci6n del pa1a. 

La crisis econ6mica ha empujado a lo• trabajadores 

11 defender, lo poco que tienen y a no impugnar por las 

precarias condicionas Hlariales, Loa trabajadores han 

llegado a pensar que m6s que demandar que la aituaci6n 

mejore, deaean que no ampeore. Buscan, da alguna forma, 

conservar au empleo, su salario, sus preatacionaa y al 

aindicato qua se los garantice. El temor a correr 

riesgos ha permitido, parad6jic1111ante, la tranquilidad 

interna en la 11ayor1a de los aindicatos; esto ha sido 

causa da que las dirigencias •• mantengan est6ticas; y 

esa actitud pasiva y temaroaa de los aindicatos ha 

paraitido al Estado traspHar sus pollticas hacia los 

trabajador•• sin aayores problemas. 

El quehacer sindical en torno a la aituaci6n que 

prevalec1a en el salario es sumisa y precavida anta los 

poaibl•• cambios que ampeoren esta misma aituaci6n; el 
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•indicali•mo •• va como una or9anizaci6n acorralada que 

no puada emprender acciona• qua 11ajoran la• condiciona• 

da preocupaci6n del trabajador, •• denota inepto en por 

lo ••no• r••tarl• •1 aiado a lo• a9re11iado• en lo• 

ria•90• da perder al empleo con loa cambio• qua el 

gobierno ••ta llevando a cabo. 

Sa puada obHrvar la debilidad qua •• encuentra en 

el •indicali•mo •i analizamoa loa fallido• intento• que 

an el par1odo da D• la Madrid •• dan con respecto a la 

formaci6n d• agrupaciones sindical•• qua tienen como 

prop6aito unirse para contrarrestar loa afectos 

naqativoa que el aindicali•mo •ataba sufriendo. 

La actuaci6n conjunta de aqrupacionaa como laa de 

trabajador•• nucleares, univer•itarios, automotrices y 

otras, que llagaron a conformar un polo no oficial 

dentro del •indicaliamo. Alqunaa da ellas partanaciantes 

o no al conqraao del Trabajo, •uacribiaron al primero de 

11ayo de 1983 un Pacto da Acci6n, Unidad Sindical y 

Solidaridad (PAUSS). En a9oato d• 1984, nueva sindicatos 

(ai•t• da ellos aiambroa del CT) establecieron un 

Acuerdo da Colaboraci6n y Solidaridad Sindical. Sin 

e1Dbar90 ninguna da asta• alianza• proaper6 111• alll del 

ra•paldo publicitario y eventual debido a qua •U• 
principal•• pro11otorH, la dirigencia da loa 

trabajadores da la industria nuclear, aa vieron 
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involucrado• en el conflicto que acabarla por aniquilar 

a au aindicato.• 

A partir de 1983 y durante el periodo 

delamadridi•ta •• puede advertir un cambio en al eje de 

la• damendaa aindicalea. E•t•• comienzan a aar 

autodefanaiva• al iquel que •u• aanifHtaciona• y 

acciona•, y dejan de Hr paulatinamente propositivas. 

Entone•• •e re;i•tran un gran nQmaro de huelgas, 

marchas, peticiones contra da•pidoa, para evitar 

modificaciones contractuales y por aumentos en los 

•alarios. El sindicalismo ha pasado de ser un or;aniamo 

qua aedianta •u• acciones pod1a axi;ir que fueran 

resuelta• •11• demandas a mostrar•• ahora claramente a 

la defensiva esperando no •ean tocados •us privilegios 

ni cambiados sus triunfo& laborales. 

ConcHiones y privile9io1 que poae1an algunos 

grandes aindicato• como al da Petroleros y al de 

11aastro1, como bien· pudo ser en prestaciones sociales, 

control aobre las contrataciones, o sobre los ascensos. 

coaanzaron a ser cuestionadas desde el aoaento en el 

que ae procura reestructurar al sector paraestatal. 

Desde el inicio del aaxanio de Da la Madrid se comanz6 a 

retirar privila;io1 al Sindicato da Trabajadoras 

•. Trajo Dalarbra, Radl. pb. cit., pp.60. 
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Petroleros de la RepQblica Mexicana (STPRM) • Un afio 

despui• del caml:lio de 9obierno, por aecSio de la Ley de 

Obras de enero de 1984, la Secretaria de Pr09X"am1ci6n y 

PreaupuHto (SPP), dispuso que en tocSH las industriH 

paraestatálea se prohibiera la adjudicaci6n de cualquier 

contrato ain concurso. Esto eliminaba de tejo laa 

concesiones •i• importante• del eindicato, ea decir lo• 

contratos de perforaci6n y de transporte de petr6leo.'0 

La solidaricSacS entre sindicatos ae ha mostrado muy 

alejacSa del terreno de un apoyo real reflejada en las 

acciones y movimientos encausados a demostrar una 

verdadera participaci6n, en los intereHa sindicales. 

Siempre ea importante que un sindicato que comienza un 

movimiento de lucha que bien puede ser por aalario, 

empleo o derechos laborales, cuente con el respaldo de 

otras agrupaciones sindicales para poder llevar a cabo 

un movimiento tenaz. La aolidaridacS entre aindicatos se 

puede manifestar de varias maneras: desde un apoyo 

pol1tico, moral y haata apoyoa econ6micoa. 

Uno de 101 9ravH proble111H del aindicaliamo 

mexicano es el axceaivo .Y arraigado 9remiali1mo que 

existe, en donde cada sindicato vela Qnicamente por sus 

'º· Bizber9, 116n. •t.a Crisi• del CorporativiS1110 
Mexicano•. fpro Internacional. Mixico, vol. 30, No. 4, 
Abril•Junio 1990. pp.716•717. 
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propios intereaea. Eato confonia un laatre y obatlculo 

para lo• aovimi1nto• aincUcal••· Dif.lcilmente 1011 

petrolero• quieren tener al90 que ver con lo• ainero

aatalGrCJicoa y loa bancario• con lo• ferrocarrilero•. El 

9remialiamo •• deriva da condicione• laboral••· de 

aalario, de hiatoria y pr6cticaa aindical•• diferentes. 

. En junio de 1!183, justo durante la temporada de 

hual9aa universitaria•, el Hcretario 9eneral del 

Sindicato de TrabajadorH de la Universidad Nacional 

Aut6noma de Mixico (STUNAM), Evariato 1'6raz Arreola, 

hab1a sugerido la posibilidad de una inte9raci6n con el 

SNTE, a fin de conatruir un aolo sindicato de 

trabajador•• de la educaci6n. E•a propueata caai no tuvo 

eco. El aindicaliamo universitario , a fin•• de loa anos 

ochenta, estaba qued6ndose apartado del reato del mundo 

aindical. sus afanes inicial•• para participar en una 

reorientaci6n de la enaenanza superior, tambiln hab1an 

quedado trunco• al haberse convertido, casi 

exclusivamente , en un aindicaliamo gremialiata. Incluso 

pod1a afiniarH que, en alguna medida, parte de los 

raza90• y limitaciones de las universidades eran 

atribuibles a eat• aindicaliamo. 11 

11 • Trejo Delarbre, Radl. ob• cit., pp.157-160. 



Sumado a los problemas que trae consigo el 

9remiali•110 tenemos tambitn que la• dirigencias obreras 

han ido perdiendo •u carlcter raprasantativo y han 

pasado a un Hc¡undo plano. Los dirigente• obrero• han 

dejado da •er el agrupamiento influyente, con ver•ltil y 

amplia capacidad da negociaci6n. La debilidad de 1111 

C1lpulas •indicales viene a ser, irremediablemente, 

debilidad de los sindicatos que encabezan. En tanto 

ellos pierden capacidad de negociaci6n, los sindicatos y 

los trabajadoras pierden, tambitn, capacidad para 

negociar sus demandas. Las dirigencias han comenzado ha 

dejar de contar con la fuente de privilegios que •ol1a 

representar ser 11der de un sindicato. 

En un pa1s que· se renueva, los lideres obreros no 

han podido, pero sobre todo no han deseado, que el 

sindicalismo participe de asa actualizaci6n • Podr1a 

decirse que han actuado en autintica autodefensa. Los 

dirigentes obreros tradicionales han sostenido estilos 

de negociaci6n y representaci6n que comienzan, por s1 

solos, independientemente de sus resultados, a •er 

obsoletos. La po11tica caciquil como sustituto de la 

participaci6n de ·· los trabajadores, ha Hguido 

constituyendo la · conducta preponderante en los 

principal•• sindicatos mexicanos. Ausencia casi total -y 

en 11uctio.• casos completa ausancia- de asambleas, 

peri6dicos sindicales, comisiones de trabajadores; 
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de•interis para defender derechos laborales que en otras 

circun•tancia• h•n podido ajercer ain neceaidad de 

pre•ionar, ••caaa experiencia para llegar a la protaata 

abierta o a la huel91, han •ido definitoria• en el 

habitualmente inmovilizado aindicaliamo da nueatro pa1a. 

En el aindicaliamo mexicano, la democracia ea poco 

frecuente. Pero una de lH conaecuencia• de eaa 

antidemocracia ba aido la parlliai• interna caai total 

de muchos sindicatos. La auaencia de participaci6n y 

movilidad internas bab1a •ido, durante dlcadaa, factor 

de eatabilidad aindical. Ahora empieza a auceder lo 

contrario. su falta de costumbre para actuar, ha 

impedido que el aindicaliamo ae manifiHte con fuerza 

auficiente para, en momantoa da cri•i• acon6mica y 

reajuatea pol1ticos, Hguir aiendo un protagonista 

definitorio de los cambios nacionales. 

S• han deteriorado la influencia mutua entre 

organiamos aindicales y pol1ticas c¡ubernamentales, 

inclinando la balanza a favor de las pautas 

c¡ubernamentales mientras al aindicaliamo ae aueatra a la 

.expectativa y ain intentar poner en equilibrio la 

balenza, para evitar He retrOCHO y buacar que tanto 

aindicato como Estado 109ran obtanar benaficios de aus 

pol1ticaa y acciones. 
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Como podemos obHrvar la CTM, la CROM, la 

COnfederaci6n Revolucionaria de Obraros y Campesinos 

(CROC), la Confederaci6n Obrero Revolucionaria (COR) y 

el reato de la• 9randa• central•• obrera•, agrupan 

blsicamente a lo• aindicatoa del sector privado. Eato ae 

debe al tipo d• •indicaliamo que, baH su poder en el 

control de las condicione• laboral••• que fundamenta au 

relaci6n paternaliata y clienteliata en una 

••pecificaci6n muy r1gida de loa pueatoa, de loa limites 

a la aovilidad de los obrero• en la planta, del 

otorgamiento de parmisoa, de justif icaci6n de retardos y 

otros privilegios. 

El sindicalismo aexicano H ha caracterizado por 

••r, en primera instancia, un mecanismo de control 

pol1tico fundado sobre una relaci6n paternalista y 

clientelista entre dirigentes y obreros. Para este 

sindicalismo clientelista su mayor interls •• el de 

poder concentrar llls reivindicaciones laborales que le 

peraitan centralizar el poder, ya que a travls de las 

prestacionH · que se· puaden canalizar Hdiante el 

sindicato ea coao late puede aantener el control de los 

al:l.reros • · 

l.a relaci6n que ha mantenido el E•tado con eate 

tipo de sindicaliamo, le ha servido para que la 

canciliaci6n, se aantenga como forma de arreglo. La 
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n•9oci•ci6n, •• mucho •6• frecuente que las acciones 

compul•ivas. La subordinaci6n del aindicaliamo al 

E•tado, ha servido co1110 fuente de consenso y control, 

p•ro a la vez •on contr•P9•o • interlocutor•• del poder 

c¡ub9rna111ental. 

El concepto de aubordinaci6n de loa •indicatoa al 

aiatema poUtico define la influencia que ejerce el 

Estado aobre el •indicalismo y las tendencias a la 

burocratizaci6n de laa dir•cciones sindicales. Si ••tas 

t•nd•ncias impiden que el 1indicato r•ivindique 

eficaz111•nte los intereaH economiliatas de loa obreros 

o las aspiraciones de, los obreros 111'8 calificados en 

cuanto a la autonom1a obrera, se produce una crisis de 

leqitimidad que afecta directamente a la representaei6n 

del •indieato. 1= 
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La buroeratizaci6n exces;iva de los sindicatos, su 

falta de repreaentatividad, no aolamente les impide 

det•nder los int•r•••• obreros, sino, que tambitn la 

escloratizaci6n d• las or9anizaciones •indieales no les 

permit• representar una defensa eficaz y lH impide 

acoplar•• en un E•tado que se reforma. 

•=, llizb9r9, IUn. Jetado y Sindicaliamo en Mtxieo. 
Mixieo, Ed. El Colegio de Mixico, 1990. pp 241. 



La corrupci6n en el •indicalismo se convirti6 en un 

elemento muy comdn que •e da entre lideres y hasta entre 

grupos de trabajadores. La corrupci6n 

irresponaabilidad y conformismo han 

•indical, •u 

treido como 

consecuencia el despre•tigio del mismo, que auele aer 

considerado como un ob•Uculo e la •odernizeci6n del 

pals. La fuerza aindical H debilit6 aobre todo por el 

precario af6n de renovaci6n. La paz interna mantenida en 

los principales gremios, H ha traducido en falta de 

participaci6n •indical y, en una relaci6n de mutua 

influencia entre inmovilismo y estabilidad, que ha 

significado antidemocracia. Anclado en ••a• inercias, el 

movimiento obrero ha l~egado desprevenido y anonadado a 

la modernidad. 

Para los dirigentes patronales el sindicalismo ha 

sido, •obre todo, fuente de corrupci6n, agitaciones 

•ociale• o prebendas legitimas conatituy6ndose, esi, en 

un dique para la modernizaci6n econ6mica. con ese 

dia;n6stico han coincidido aectores del gobierno. De ah1 

la intenci6n manifestada por lea autoridades laborales, 

especialmente durante el sexenio de Miguel de la Madrid, 

por con•iderar a lo• organismos •indicales como simples 

difusor•• de demanda• gremiele• y no como los 

interlocutores para el disefto de la pol1tica econ6mica 

que tradicionalmente, con diatintos grados de 

influencia, hablan sido. Los vicios clientelista• dentro 

33 



del movimiento obrero y el extraordinario abu•o da podar 

que ha definido la actitud de algunos UdarH, 

reforzaron la idea de que al sindicalismo estorba para 

el daaarrollo nacional, sobre todo en apoca• d• cri1ia. 

La relaci6n da lo• sindicato• con el Partido 

Revolucionario Inatitucional (PRI) , no •• de abaoluta 

1ubordinaci6n, 1ino da pre1ione1 y corre1pondancias 

mutuas. El CongrHo del Trabajo (CT), que oficialmente 

no Ht6 ligado formalmente al PRI, funciona como 1i 

fuera el aector obrero del partido, al menos cuando se 

trata de apoyo para la• campafta1 electorale1, Adamls, en 

la mayor1a de los estatutos de las organizaciones 

afiliadas se incluye la obligaci6n de pertenecer al PRI. 
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Pero por el creciente deterioro de la 1ituaci6n 

econ6mica ae empez6 a debilitar cada vez m6s la 

hagemon1a efectiva del PRI y eate proc•so •• aceler6 a 

partir de la irrupci6n de la cri1i1 econ6mica, que llav6 

al gobierno a adoptar una po11tica econ6mica contraria a 

loa intarHea de las grandes 111ayor1a1. La contracci6n 

del 9a1to pQblico para disminuir el dlf icit f iacal 

condujo a una severa ratracci6n de las prestaciones 

social•• qua proporcionaba el gobierno en educaci6n, 

aalud, cr6dito, subsidios, atcltara, y, por ~tra parte a 

utilizar como principal medida para frenar la inf laci6n 

la reducci6n de la demanda, mediante una dr6atica ca1da 



de lo• aalario•. En e•ta• condiciones, todos lo• 

aecani•mo• u•ado• tradicionalmente para bu•car el apoyo 

de lo• Hctore• aayoritarios empezaron a fallar. Los 

•indicato• dejaron de obtener beneficio• para •us 

ac¡remiado•, quedando •6lo como aparato• de control 

encar9adoa da imponer lH deciaionH 9\lbernamentalas." 

El repudio de lH baHa aocialas del PRI a la 

pol1tica econ6mica implantada por Miguel de la Madrid, 

•e har1a latente en lH alecciones de 1988, momento en 

el cual retiraron •u adhesi6n al Partido. Se welve 

evidente al desprestigio •ocial que alcanz6 la cüpula 

obrera, confirmada en las mismas alecciones federales, 

que pu•o en de•ventaja, dentro del aparato pol1tico, al 

liderazgo sindical tradicional. 

En 1988, con la puesta en pr6ctica del C6digo 

Federal Electoral y aumentar de 300 a 350 al nümero 

po•ibl• de diputados del partido oficial, el •ector 

obrero mejor6 liqeramente su asignaci6n en ttrminos 

absolutos mis no en lo• relativos. Loa obreros 

obtuvieron, en 1979, 70 candidatura• equivalentes al 

23.3 por ciento; en 1982, '' (2,,6 por ciento)¡ en 1985, 

72 (2' por ciento) y en 1988 alcanzaron 7!1 posiciones 

11
• Rodr1911ez Lapuente, Manuel. •El E•tado y al Partido". 

EL Nu1yo Estado MfXicano; Tomo II Estado y Pol!tica. 
Mtxico, Ed. Nueva Imagen, 1992, pp.50. 
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pero 6stas s6lo representaron el 21.4 por ciento. La CTM 

paa6 de obtener del •ector obrero el 64 por ciento de 

las postulaciones en 1979, al 67 por ciento en 1982 y al 

'71 por ciento en 1985; en 1988 deacandi6 al 68 por 

ciento." 

La Confederaci6n Revolucionaria de Obreros y 

C&111peainos (CROC) aau· considerada la aagunda central 

del pa1s, a6lo deapu6s de la CTM. Agrupa en au seno, al 

igual qua la C'l'M, a federaciones regionales y sindicatos 

nacionales de varias ramas de actividad econ6mica; la 

fuerza da sus f aderaciona• •• mucho menor pues tan s6lo 

en algunas entidades as realmente equiparable. La CROC 

pas6 de obtener dentro del sector obrero el 16 por 

ciento de las postulaciona1 en 1979, mantani6ndosa este 

mismo porcentaje en 1982, pero comenzando a descender en 

1985 con el 15 por ciento y descendiendo aun mls en 1988 

estableciendoce en· el 14 por ciento. Entre la CTM, la 

CROC, la CROM y al •indicato minaro-metalO.rgico pasaron 

da obtener el 88 por ciento de las nominaciones obreras 

en 1979 al 94. 6 por ciento en 1982 y al 98. 6 por ciento 

en 1985. En 1988 •• raduciaron aua Hignaciona• al 92 

por ciento." 

1•. Reyes del Campillo, Juan. "El Movimiento Obrero en la 
C6mara da Diputado•"· Arqumentpa, No. 9, M6xico, UAM
Xochimilco, Abril da 1990, pp.28-29. 
u. aiL,, p~>.29-31. 
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Lo• r1aultadoa d1 la• 1l1ccione• de 1988 fueron muy 

a1v1ro1 para loa Ud1r1a aindical••, en eapecial para 

loa diri91ntea de la CTH pu11, de laa 51 cendidaturaa 

que obtuvieron, lograron 34 triunfo• y aufrieron 17 

derrota•; eato aignifica que perdieron una tercera parte 

d• aua poaicionea en 11 C6mara. Lo• •6• golpeado• fueron 

loa dirigente• d• lH f1deracicn1a eatatalH ya que 12 

de 30 candidato• poatul1doa no alc1nzaron la curul; de 

loa l1d1r11 de aua aindicatoa nacional•• fueron 

derrotados 5 de 21 que fueron nominados, do• poaiciones 

la• p1rdi6 •l aindicato azucarero, otrea dos el de radio 

y televisi6n y una mia el aindicato de la induatria de 

la carne. La CJIOC por au parte p1rdi6 doa poaicionea al 

aer derrotados uno de sua candidato• en Jaliaco y otro 

en 11 Estado de Mtxico. El aindicato minero •6lo obtuvo 

do• diputaciones de la• cuatro en que fueron nominados 

aua repr1Hntantes1 la FSTSE p1rdi6 en el Diatrito 

Federal doa de aua aeia poatulacionea, del SNTE 

perdieron tre• de aua candidatos en el D.F., en Jaliaco 

y en Jlichoacln; no alcanz6 la curul uno del aindicato 

del Seguro social, el del STRM ni el de la FENASIB, 

ademla del de la CTC. En total de loa 101 candidato• que 

pruent6 el Con9r110 del Trabajo 30 no llegaron a la 

c=aura de Diputadoa. 11 

.... 1.lú.A... p •. 35. 



Para lH elecciones de 1988, el Presidente Miguel 

de la Madrid y el candidato del PRI tuvieron que 

mantener el pacto con los lideres sindicales para 

9arantizar la disciplina de las or9anizacione1 obreras 

en el combate a la inflac:i6n, y para poner las 

maquinarias sindicales al servicio del candidato del 

Revolucionario Institucional. Sin embargo, la 

preservaci6n del Pacto con loa lidere• obreros no logr6 

garantizar la disciplina de los obreros afiliados a este 

partido para votar colectivamente por las candidatos 

pri.lstas, ni aHgurar el triunfo de los candidatos a 

diputados y senadores del sector obrero, por el solo 

hecho de ser postulados por el Partido Revolucionario 

Institucional. 

La crisis sindical puede entenderse como el 

agotamiento de un modelo de repre1entaci6n y formulaci6n 

de consenso que involucra la acci6n colectiva del 

movimiento obrero organizado en el sindicato. La 

debilidad de representatividad del sindicalismo se 

muestra en qua no han podido llegar a niveles de 

efic:acia en sus acciones para reivindicar los efectos de 

su crisis y sus lideres no han sabido retomar la 

dirigencia sindical para encabazarla hacia la correcci6n 

de sus fallas profundas. 



Adem6s de las ya mencionadas caracter.isticas del 

profundo deterioro del sindicalismo; •• encuentran 

talllbi6n un d111cenao conatante en la taaa de afiliaci6n 

aindical, que ae reduce principalmente por el deaempleo, 

y un diatanciamiento reapecto al gobierno en al antorno 

idaol6gico, que habitualmente ha auatentado • las 

inatitucionas del Estado mexicano. 

El empleo real de 1980 a 1990 pas6 de 14,5 15.1 

millones de trabajadores, sin embargo, el nümero de 

sindicalizados del pa1s bajo de 5. 5 a 4. 5 millones en 

los mismos aftos. Por dar algunos ejemplos de la 

raducci6n de trabajador~• sindicalizados tenemos que el 

Sindicato Minero-Metaldrgico que es el que en mayor 

proporci6n organiza a los trabajadores de eate gremio, 

ha reducido au membres1a de 1980 de 180 mil a 1992 a 72 

mil. La industria alictrica eatatal que lleg6 a emplear 

en 1980 a 132 mil aindicalizados, para mediados de 1993 

lo hace a6lo con 85 mil. Pemex en 1988 lleg6 a emplear a 

209 mil 557 trabajadores aindicalizados, para 1993 s6lo 

lo hacia con 90 mil, en parte porque los ha deaempleado 

pero talllbi6n porque entran contratiatas con personal ain 

or9anizaci6n aindical. Otraa razonaa de la reducci6n de 

la aindicalizaci6n H encuentran en loa daapidos por 

cierre• o privstizacionea de empresaa eatatales, tales 
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como A•romtxico y Mexicana de Aviaci6n, o las de 

Sideniex y rertiaex." 

Debemoa deatacar que durante la dtcada de loa 

ochenta •• deaarrollen do• proceaoa importante• que 

afectan la taaa de afil:laci6n de loa aindicatoa. El 

primero •• el eatancamiento global en la 9eneraci6n de 

empleo• induatrialH y el Hgundo H que en todo• los 

eatadoa del pa1a, la• actividad•• de aervicios 

incrementan au importancia relativa en detrimento de la 

industria. En total ae crearon 2.6 millonea de puestos 

de trabajo entre 1980 y 1989, de loa cual•• 1.5 millones 

correaponden a loa Cltimoa cuatro aftos. El mayor 

dinamiamo •• re;iatr6 en el comercio y aobr• todo en los 

aervicioa. A final•• de la Cltima .dtcada ambo& aectores 

abaorb1an ya las doa terceras partes del peraonal 

ocupado total y 1116a de la mitad del peraonal asalariado. 

El peraonal ocupado en loa manufacturas, el comercio y 

loa aervicio• durante el quinquenio de 1980-1985 fue de 

1 052. 6 1111 en total, creciendo a 1 592. 7 mil durante 

1985-1989. 11 

"· cortta, Guadalupe y Alza;a, oacar. "Cambio• en la 
l•tructura Sindical". Trabaio y Democracia Hoy. No.13, 
Mtxico, CENPROS, Mayo-Junio d• 1993, pp.25. 
11• Rend6n, Tereaa y Salaa, carloa. "La Tranafomaci6n 
del Empleo an los Al\oa Ochanta: Una Viai6n d• Largo 
Plazo". El Cotidiano. No.42, Mtxico, UAM-Azcapotzalco, 
:ulio-Agoato de 1991, pp.18-29. 
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En 1986, aeg4n el Congreao del trabajo, diariamente 

•• deaped1an a 1, 500 trabajedorea; en loa tres 

primero• ••••• de 1986, HgGn la •i•ma fuente, medio 

mill6n de trabajadorH hablan •ido dHpadidoa; y por •i 

Hto fuera poco, .. afirmaba que cada tercer d1a H 

cerraba una fuente de empleo y que, deede 1984, no ae 

creaba un aolo puHto de trabajo nuevo. El desempleo 

abierto, •• dacia, era de 6 millones, 12 millones de 

aubempleadoa y de loa 800 mil trabajadores que 

anualmente ingresaban al mercado de trabajo, ninguno 

tenla empleo." 

con respecto a la Pobl1ci6n Econ6micamente Activa 

(PEA) loe cambios han aido muy dr6•ticoa en loa Gltimos 

20 aftoa: en 1970 contaba con empleo el 74.2t mientras 

que el 25.U lo conformaban el eubempleo y desempleo. 

Para 1980 la relaci6n cambia a 67' y 33t, 

respectivamente. En 1988 11 aituaci6n lleg6 a 58.6' y 

u. 4', acentulndose la tendencia al desempleo y 

aubempleo. 20 

El alto 1ndice de deHmpleo en M6xico ha afectado 

forzosamente la tasa d• afiliaci6n de lo• aindicatoa 

"· M6ndez, Luia y Oth6n Quiroz, Joal. •Reapuasta obrera: 
loa aindicatoa trente a la r1eatructuraci6n productiva 
(1983•1992)". El Cotidiano, No. 50, Mlxico, UAM
Azcapot&alco, Septiembre-octubre de 1992, pp. 164. 
~. Cortla, Guadalupe y Al&a91, oacar. ob. cit., pp.24 
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disminuyendo&e el nihnero de •u• repre&entado&. Las 

estrata;i•• de •obrevivancia de Hctorea cada vez mis 

numerosos da la poblaci6n, dieron como resultado que la 

tendencia al •ubempleo o a la econom1a informal aQn 1116• 

9rava durante los allos ochenta. El upleo •6lo craci6 

en actividad•• productiva• que no po•a•n un sindicali•mo 

tradicional •ino f lexibl• o donde ••ncillamante no 

existe, como as el caso de las maquiladoras". 

El problema de la representatividad, en tlrminos 

cuantitativos, deriva del bajo porcentaje de 

aindicalizados respecto a la Poblaci6n Econ6micamente 

Activa. El sindicato, como representante de los 

intereses de los trabajadores, eat6 lejos de •er la 

expreai6n organizativa de amplios •actores que, 

comparten su condici6n de asalariados o de desempleados 

y que carecen de una expresi6n organizativa que d6 cauce 

a •u• aspiraciones. De aqu1 que se trate de un 

•indicato, que ya de por si era minoritario, ahora lo es 

mis, de una or9anizaci6n que representa los intereses 

profeaional•• de un segmento reducido -aunque 

extremadamente importante- del mercado de trabajo; 

haciendo de•cansar •u repreaentatividad en trabajadores 

de la 9ran industria, en la administraci6n pQblica y, en 

menor ••cala, en la 111ediana industria. Quedan 

excluidos, en consecuencia, amplios sectores localizados 

en los •ubterr6neo• del desempleo, en la clandestinidad 
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de los pequeftos talleres arteeanalee, en las 

imprac:i•ionH del aector informal, en •1 trabajo ne;ro 

de loa indocwnentados, en loa aoetradorea del comercio y 

en el rinc6n de los jubilados." 

Parad6)icamente, la Htabilidad aindical en M6xico 

•• debe en aucho a la exiatencia de una baja tHa de 

aindicalizaci6n. E•ta rapreaenta una de lH principales 

debilidades del aindicaliamo mexicano en la medida en 

que •• una 111inor1a frente a la ;ran proporci6n de la 

poblaci6n trabajadora que no ••t6 aindicalizada. Adem6s 

al interior de las ;rendes confadaracionH sindicales 

como la CTM, la CROC, la CROM, etc. La or;anizaci6n de 

eatas confederaciones no ast6 baeada en una diviai6n por 

ramas de actividad, •ino por criterio• 9ao;r6ficoa. De 

asta forma, por ejemplo, an la CTM, encontramos 

faderacionea qua agrupan a aindicatos de la industria 

eltctrica, junto a otro• de la induetria del pan, textil 

o 111etalOr;ica. Esta estructura inta;ra a trabajadores 

cuyas condiciones laborales y aalarialas, aon 111uy 

diatintae, lo cual dificulta la acci6n unitaria, ya que 

lo• proble111H • :l.nterHes tambiln difieren. 22 El poder 

sindical padece loa efecto• da la baja tasa de 

afiliaci6n y la falta de credibilidad en lo• lideres 

21 • V6r.quez, Horacio." Nuevo Sindicato: Un Modelo para 
Armar "· ~. No. 3-4, Mtxico, UAM-Azcapotzalco, 
varano•otofto de 1990. pp.45. 
::. Bizber;, .I16n. pb. cit., pp.119-120. 
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obrero•. cuando la inatituci6n aindical ya no tiene 

auatento eficaz entre loa trabajador••• pierde 

repr••entatividad. 

La huel9a, que tradicionalmente ha aido un recur•o 

dr6•tico del aindicato en la conHcuci6n de aus 

reivindicacionea, ha caldo en de•u•o. Si analizamo• el 

comport•miento de lo• conflictos laboral•• en los 

~ltimoa aftol, obaervamoa que el periodo m6s conflictivo 

fue 1982, cuando ••tallaron 675 huelgaa, y deade ••e afto 

•u nQmero ha ido diaminuyendo paulatinamente hasta 

llegar a 132 huelgas en 1988." Se muHtra una tendencia 

decreciente al uao de la huelga como una medida para 

lograr que las demandas aean atandidaa, esto es 

producto de la poca eficacia que el sindicato ha logrado 

darle a eata tipo de lucha. La cri•i• sindical en Mtxico 

ae manifiesta en los Hpectoa de una restricci6n en la 

capacidad da ejercer el derecho de huelga, que daj6 de 

••r en la pr6ctica un arma de lucha efectiva en los 

movimientos obreros. 

Sa lle9aron a modificar numeroaos Contratos 

Colectivo• da aindicatos t~adicionalmente fuertes, donde 

fueron austituida• •l9unaa conquiataa laboral•• por 

cliusulaa que parmit1an mayor flexibilidad en el 

"· V6zquez, Horacio. ob. cit., pp.46 



trabajo, la posibilidad de aubcontratar servicios con 

otraa empraaaa y trabajadoras fuera del control del 

•indicato. Aqu1 puede ubicarse el proca10 de la 

induatria automotriz (al cierra da las planta• La Villa 

y Tlalnapantla da la rord; la da Vallejo y Larma da CAM; 

la Ranault da Ciudad Sahag6n; loa cambios en la VW de 

Puebla), al caao da fundidora en 1987, loa da Aaromixico 

1988 y Pamex 1989. &arlan alrededor da 50 Contratos 

Colectivos recortados entre 1983 y 1989. Adem6s se 

empezaron a perder las posiciones tradicionales del 

•ector obrero dentro del poder adquisitivo. Ello se 

manifest6 en la conformaci6n final del Congreso de la 

Vni6n en 1985 y ao~re todo, en 1988, cuando la 

rapreaantaci6n obrara perdi6 16 de los 66 asientos 

legialativos." 

Eata aituaci6n manifiesta sobre todo una ptrdida de 

le;itimidad da loa l1deres sindicales que pierden las 

elaccionH a paaar del control corporativo. Pero la 

expresi6n m6a clara de la crisis del sindicaliamo ae 

encuentra an la pirdida de la capacidad de negociaci6n 

qua habla mantenido por dicadas frente a loa ausaaivos 

9obiarnoa1 da ••r 
implamantaci6n de 

parta importante para 

la• pol1ticas nacionales, 

la 

al 

2'. Medina Nuftaz, Ignacio. "El Sindicaliamo an criaia". 
El Nacional, Secci6n Pol1tica, No.199, (Mixico, D.F.: 25 
da Febrero de 1993). pp.8. 
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1incUcalismo fue rezagado de la aHa de negociaciones 

cupularas y dej6 de aer un aediador eficaz en 101 

problemas 1u1citados entre empre1a y trabajador. 

La crisis del aindicaliamo H debi6 a una 

ineficacia da aus a:rmaa tradicional•• de lucha frente al 

proyecto t¡Ubernam•ntal. i.a incompatibilidad antre la 

aodernizaci6n y al lindicaliamo se puede ver en lH 

nuevas forma• de organizaci6n del trabajo. Estas formas 

chocan con la cantralizaci6n y jerarquizaci6n da la toma 

de deciaionea con la rigidez en la que ae basa el 

sindicali1mo, aobre las que fundamenta su paternalismo y 

clienteli11110. Las nuevas fornas de organizaci6n en las 

empresas aon participativas, requieren de un 

sindicalismo que ectQe menos como mediador entra empresa 

y obreros y que tome una actitud de vigilante de las 

condiciones b61icas¡ ae considera al aindicato como 

ector legitimo y necesario ·para la eatabilidad y 

desarrollo de la• relaciones industriales, pero con una 

funci6n definida. 
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El aindicaliamo mexicano aantiene prlcticas, 

conductas, y estructura• ·que conform6 en la primara 

mitad de eate ai;lo y que evidenteaente, ya no le 

reaulten ~tilas. Si no modifica •u• relacionas intarnaa, 

su polltica de alianzas, su diacurao, el movimiento 

obrero saquir6 dabilitlndoae. El sindicalismo 111exicano, 



de continuar ••1 no a6lo perder& repreeentatividad, 

sino tambitn eficacia, presencia e influencia. 

~) CAllBIOI SM 1L KODILO DE DllARJIOLLO Y EPICfOI EN 

IL IIllDICALIIKO. 

Con la llegada al poder de Miguel de la Madrid, el 

pala comienza a 1ufrir cambios en su fona de 

conduc:c16n. Cambios en la eatructura organizativa del 

Estado que vendr6n a afectar da manara considerable la 

ralaci6n que beata entonces el Estado y el sindicalismo 

hablan mantenido. 
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Durante el sexenio de De la Madrid, eataba claro 

que loa gastos gubernamental•• tandr1an que 

racionalizarH. se eatablecia que el 9obierno no 

recuperarla los nivel•• el• ingreso qua habla logrado 

antH de la criaia de 1982, y que ello aiqnificaba 

tranaformac:ionH importante• de la func:16n del Estado 

en la economla; por lo tanto •l Estado adopto la 

poaici6n de hacer •I• eficiente su intervenci6n y de 

eati111ular •l capital privado. El gobierno de De la 

Madrid ae vio en la nece1idad de co111anzar a reducir y 

1 
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racionalizar 101 •ub•idio1, a eliminar las ineficiencias 

generada• por el p1ternali•mo estatal. Necesitaba, 

ademl1, e1timul1r la iniciativa privada nacional y el 

capit1l extranjero para •u•tituir la inver•i6n del 

gobierno y •U reducida c1pacid1d de obtenci6n de 

divi111. Para ello era necHario reducir el excesivo 

proteccionismo, 1brir el pal• al exterior, para que con 

el estimulo de la competencia internacional nuestra 

industria •• volviera mis eficiente. 

EL cambio Htructural del gobierno del1madridista 

fue definido como meta prioritaria en la polltica 

econ6mica nacional. El sector industrial, en particular, 

•• determin6 como pieza fundamental para lograr el 

crecimiento econ6mico 1uto101tenido del pa11. En el Plan 

Nacional de DHarrollo y en el Programa Nacional de 

Fomento Industrial y Comercio Exterior (PRONAFICE) se 

plantearon objetivo• de una pol1tica industrial 

orientada a promover modificacionH fundamentales en la 

estructura productiva que posibilitaran el deHrrollo 

equilibrado y 1utoaoatenido de la industria y su 

creciente competitivid1d en el contexto internacional. 

En este aentido, ae defini6 que una vertiente para 

avanzar bacia el cambio e•tructural del aparato 

productivo, con1i1tir1a en apoyar la racionalinci6n, 

moderniuci6n y reconverd6n de la indu•tria existente. 

El c1mbio estructural incorporara un nuevo patr6n 
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tecnol6;ico y de localizaci6n 9eo;r6fica que propiciaran 

un d••arrollo indu•trial a6s auto•o•t•nido, •i• 
eficiente y al• compatitivo, en beneficio del con•wnidor 

nacional y laa exportacion••· La e•trata;ia induatrial y 

de comercio exterior ae oriant6 para tal fin, da•de 

1983." 
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La cri•is acon6mica de 1982 ae caracterizo por 

desequilibrios fundamentales en las finanzas p1lblic111 y 

en la cuenta corriente, combinados con la su•p•n•i6n de 

los flujos de ahorro externo, al igual que el deterioro 

de los ttrininos de intercambio y la davaluaci6n, 

marcaron el comienzo de un per1odo de elevada inflaci6n 

y e•tancamiento acon6mico. Para el gobierno 

delamadridiata la correcci6n de la cri•is econ6mica 

tenla una prioridad fundamental, eso lo podemos 

con•tatar ob•ervando los programas astablacidoa, como el 

Programa Inmadiato da Reordenaci6n Econ6mica (PIRE), 

establecido en 1983. Donde la idea era corregir las 

finanza• pllblicaa y sentar las .bases para una 

recuparaci6n mis sana a mediano plazo. con este 

prop6sito, el gobierno r•cort6 sustancialmente au gasto 

y aU111ant6 loa precio• y tarifa• del aactor pllblico. Las 

iniciativa• del PIRE trajeron con•igo una reducci6n ain 

"· De Maria y Campo•, Mauricio. •1.11 pol1tica de cambio 
eatructural". El cotidiano. No. 21, Mtxico, UAM
Azcapotzalc~, Enero- Febrero 1988, pp. 16•17. 



precedente• en lo• dtficit primario y operacional; •in 

embargo, al dtficit total como parte dal PIB paraanaci6 

en un nivel alto debido a la per•i•tencia de la 

inflaci6n. Entre 1983 y 1985, el balance primario aejor6 

•n 10.7t del PIB y •1 auperlvit operacional en 6.3t. El 

d6ficit operacional lle;6 a •U equilibrio hacia fin•• de 

1985 ... 

El qobierno de De la Madrid •e caracter iz6 por 

imponer una politice de astabilizaci6n de corto plazo 

aiguiendo al pie de la letra lo• lineamiento• del Fondo 

Monetario Internacional (FMI) , ae insisti6 en la 

necesidad de modernizar y reorientar el aparato 

productivo con el obj~tivo de promover una inHrci6n 

"eficiente" del aector induatrial dentro de laa 

corrientes del co111ercio internacional, fortaleciendo la 

vinculaci6n del pa1s con la econom1a mundial. M6s 

especificamente, ae tratarla da reorientar la planta 

induatrial de 11odo que laa exportaciones no petroleras 

•• convirtieran r6pidamente en una fuente de divisas 

cada vez ••• importante. El objetivo de lograr una 

producci6n eficiente y competitiva a nivel internacional 

forma parta de una eatrate;ia de largo plazo denominada 

de cllllllio aatructural. Dicha eatrategia, pro11ovida deade 

"'· A•p• Armella, Pedro. El Camino Mexicano de la 
tranafprmaci6n Ecpn6Jnica. M6xico, Ed. f.c.e., 1993, 
pp.22. 
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hace aucho• afio• por el Banco MuncUal, contiene entre 

aua elamantoa mis importante• loa aiguientes: apertura 

comarcial, tipo1 de c111bio raaliat111, fijaci6n de 

precio• correctos, reformas al patr6n del vasto pdblico, 

venta y liquidaci6n de numerosas empreaaa estatales, 

aayor flexibilidad en 101 aalario1 y en la or9anizaci6n 

dal trabajo y mayores eatlmuloa a la invarsi6n 

extranjera."' 

El ca111bio an el 111odalo de deaarrollo, dentro del 

diac:ur10, de Miguel da la Madrid ara en particular al de 

dar lnfasis a la privatizac:i6n de la econo1111a, la 

apertura co111ercial, la ~ibertad cambiaria y la promoc:i6n 

de la inversi6n extranjera. Para ello la i111pla111entac:i6n 

de la po11tica de austeridad que racurr1a a medidas 

restrictivas, fiacalaa y 111onatariaa, tratando de poner 

un freno al crecimiento del Estado benefactor y 

eliminando 1111 empr11111 eatatalH ineficientes. El 

cambio Htructural da De la Madrid buscaba la 

11odarnizaci6n aalarial que e1tablecar1a un co111pro111i10 

entre gobierno y empr111arioa para prod11c:ir mayor empleo 

y crecimiento. De igual aanara, la menor opoaici6n 

sindical para 109rar crear una conducta cooperativa de 

loa divaraoa 9rupoa 1ociale1. El principal objetivo da 

laa modalidadta impu111taa por Da la Madrid era al de 

"'• Guill6n Romo, H6ctor. EL Saxanip de crecimiento cero¡ 
Mlxicp. 19B2•19BB. Mlxico, Ed. Era, 1990. pp.112. 
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alcanzar una raducci6n de la intlaci6n que conduzca al 

crecimiento. 

Loa objetivos del proyecto modernizador y de 

reconverai6n industrial del Praaidenta De la Madrid 

tianen como tondo un cambio eatructural que impulaa al 

aparato induatriel hacia loa mercadoa axtranjeroa y que 

aea competente con loa paiaea industriales. Se trata 

entonces de producir bianea de calidad equivalentes a 

precios inferiores, racionalizar 

productivos e introducir mltodoa 

loa procesos 

1161 eficientes 

experimentados en paises industrializados. 

Una de las principales caracter1aticas de la 

Politice Econ6mica tomada por el 9obierno, con un papel 

central en la aatratagia da aatabilizaci6n fue al de una 

apertura comercial. A fines de 1985, ae inici6 un 

profundo proceso de desragulaci6n y apertura comercial, 

qua todav1a contin~a. Las medidas han abarcado una 

drbtica raducci6n en loa nivele• y diaperai6n de los 

aranceles, la aliminaci6n casi total de las 

restricciones comarcialea cuantitativas, y n19ociacionea 

bilateral•• intanaaa con el objeto de auacribir tratado• 

de libra comercio con los principales aocios comerciales 

da Mixico. 
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La elb1inaci6n de barreras no arancelarias y la 

reducci6n de lo• aranceles .i•plic6 dos deciaionH 

i•portantH que •• adoptaron en 1!185. Antes que nada, 

Jltxico aupri11ir1a unilateralmente loa permisos previo• 

de i11portaci6n sobre casi aot de las fraccionH 

arancelarias sujeta• a reatriccione1 cuantitativas, para 

comenzar dHpUtS un prOCHO gradual de eli11inaci6n de 

la• cuotas restantes. En noviembre, el pa1• inici6 

negociaciones para in;reaar al Acuerdo ·General Sobre 

Arancel•• y Comercio (GATT), lo qua ae lo;r6 en julio de 

1986. Como resultado de este primar movimiento hacia la 

apertura comercial, a fines de ese ano meno• de 28t del 

valor de las importaciones qued6 aujeto a parmisos, en 

comparaci6n con 8Jt que se ten1a a principio• de 1985. 

El nivel arancelario ponderado dHcendi6 de 16.4 a 

13.1', y la dilpersi6n •• redujo de 16 a 11 niveles 

arancelarios. Adem6s, ae consider6 que la competencia 

externa contribuir!• tambitn al esfuerzo de reducir la 

inflaci6n. En consecuencia, ae decidi6 que la poHÚca 

de apertura comercial ya en proceso deber1a acelerarse 

ai9nificativamente como parte integral del programa de 

Htabilizaci6n. Entre diciembre de 1!187 y diciembre de 

1988, el arancel 111• alto .daacendi6 de 100 a 2ot, y el 

nQmero de art1culoa aujeto a restricciones cuantitativas 

paa6 de 1200 a 325, representando 21.2' de las 

i•portacionH totales. Durante 1989, 

adicional•• quedaron excluidos del 

13 articules 
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reetriccionH d• cuotH, y 106 sis durante 1990. Para 

final•• d• 151511, ••no• da lOt del valor total da lo• 

isportacion•• eatl •ujato a parsiaoa da isportaci6n, al 

nivel a6a bajo en 36 aftos.• 

Miguel da la Madrid, durante •u aandato ispu•o una 

pol1tica da auataridad qua pratand16 alcanzar tra1 

objetivos fundasantalaa: 9aneral .un auparlvit en· la 

cuanta corriente de la balanza da pagos, abatir la 

1nflaci6n y reducir al dlficit del Hctor ptlblico como 

porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB). 

La qaneraei6n de un axeadante en la cuenta 

corriente de la balal\za de pagos, objetivo prioritario 

de la pol1tica de austeridad, ae logra an cuatro de 101 

••is afio• del aaxanio: 1983, 1984, 1985, y 1987. EL 

monto eqregado da aupar6vit obtenido en a11oa aftos 

aaeiend• a 14 773 sillona1 de d6laraa, •uperando 

ampliamente al sonto agraqado da lo• dlfieit• de 1986 y 

1988, qua aaeiande a 4 574 millones de d6lara1. Aal, an 

loa ••i• afio• del eaxanio •• tuvo un excedente global en 

cuanta corriente da 10 199 •illonaa da d6lara1. El 

aagundo gran objetivo da la• pol1ticaa da auataridad as 

el combata a la inflaei6n. En esta campo durante •l 

aaxenio •• distinguen tres fH••. En la primara se 

•.Aspe Armella, Pedro. pb. cit., pp.134-138. 



comienz• • dobl•gar la infl•ci6n 9raci•• • aedida• 

ortodox••· As1, de una t••a de inflaci6n •nual de 98.8t 

en 1982, •• P••a a ao.at en 1983 y a 59.2t en 1984. Sin 

embargo, a partir de •h1 .. antra en una nuava fHa en 

l.• qu• no aurten efecto lo• remedio• ortodoxo•, de tal 

auerte que la t••• de infl•ci6n •nu•l comi•nza a 

elevar•• nu•v•mente, llegando a ••r da 63.7t en 1985, de 

105.7' en 1986 y de 159.2t en 1987. En •H •omento, H 

entra en una tercera fase de la lucha contra la 

inflaci6n que va a combinar la ortodoxia tradicional 

con una pol1tica heterodoxa de ingre•o• que logra 

reducir el aumento anual de precios en 1988 a a6lo 

51. 7'. Finalmente, el objetivo de reducir el dUicit 

financiero del sector pllblico como porcentaje del PIB, 

ae obaervan tres faaes. En una primera f••• dicho 

dlficit H reduce pasando de 16.9' en 1982 • 8.6' •n 

1983 y 8.5t en 1984. A partir de entoncH H entra en 

una ••gunda f••e en la cual el dlficit comienza a 

aumentar de nuevo, aitulndo•e an 9.6t an 1985, en 16t en 

1986 y en 16.lt en 1987. como •• pueda •preciar, en 1986 

y 1987 loa niveles del dlficit aon muy aimileres a los 

de 1982. En 1988, •• antr• en una tercer• f••• en que el 

dlficit daaciende, paaando • representar 12.3t del PIB, 

porcent•je, por aupu••to, aQn auy al•v•do para los 

dafan•ore• del presupue•to equilibrado.ª 

ª· Guillln Romo, Hlctor. pb. cit. pp.78•80. 



En tlrminos de sus propios objetivos ~11citos las 

pol1tica1 de austeridad han con1tituido un rotundo 

fracaso. Y ••to trajo con1i90 conHbido1 efecto• 

1ecundario1: depreei6n econ6mica, dolarizaci6n da la 

aconom1a an 1u modalidad fu9a da capital••, di111inuci6n 

da 1alario1 reales, daeamplao an aumento y cracianta 

daei9ualdad an la di1tribuci6n del in9ra10. Por primara 

vez en la historia poeravolucionaria de Mlxico 

tran1curr1a un sexenio de crecimiento pr6cticamente nulo 

del· PIB. En afecto, la tasa da crecimiento porcentual 

anual promedio del PIB entre 1983 y 1988 as de 0.1. Este 

crecimiento cero 1e da en el marco de una disminuci6n 

pavorosa de la inversi6n, sobre todo pQblica. E1ta 

dltima tiene un decrecimiento anual promedio del 10. 7 

frente a un decrecimiento de 0.5 de la inver1i611 

privada." 

La Pol1tica de austeridad coneider6 que la 

restricci6n salarial ara uno de lo• factor•• principales 

para detener la inflaci6n. por ello a partir de 1983, •• 

aeiata a un cambio fundamental an lo• 11acanie111os de 

rac¡ulaci6n ealarial. En lugar da ajueta1 ratroepactivoe, 

la• revisiones ealarialH •• efactQan con un enfoque a 

futuro, •• decir, lo• incremento• salariales ee 

otor9aran an funci6n de la inflaci6n aeperada. Sin 

~. ~. pp.82-83. 



eabargo la inflaci6n eaperada aiampre fue rebaaada por 

la inflaci6n efectiva. A peaar del a11111anto en la 

frecuencia de reviaionea aalarialea, el aalario da lo• 

trabajadora• ae ha viato •uy •eraado, aobre todo deapula 

de 1983, en que lo• aumento• da loa aalario• 111nimo• 

corren auy por debajo de lo• a11111ento• de precios. 

Por la casi nula efectividad de la• pol1ticas 

econ6micas para al crecimiento, representantes del 

gobierno, de lo• obreros, de lo• camp11ino• y de los 

ampr11ario• decidieron firmar un Pacto de Solidaridad 

Econ6mica. Siendo ••t• iniciativa dal propio gobierno, 

dicho Pacto compromati6 a loa obreros a moderar 

aeveramente aua pretensiones de aumento aalarial. Los 

campesino• se comprometieron a aceptar que los precios 

de garant1• •• mantuvieran a au nivel real de 1987, con 

lo que •• frenar1a la tendencia a que aumentaran por 

encima da la inflaci6n. Loa empresario• aprobaron que ae 

acelerara la apartura comercial, lo que los obligar1a a 

aoderar aua utilidad•• y a aar •i• competitivos mediante 

el increaanto de productividad. Finalmente, el gobierno 

•• oblig6 a diaminuir au gaato y a reducir el tamafto del 

aector pQblico racionalizando aua estructuras 

adminiatrativaa y acalarando la polltica de aaparaci6n 

de empreaaa calif icadaa de no prioritaria• ni 

••tratlgicaa. 
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El 15 de diciembre de 1987 ae auacribi6 el Pacto de 

Solidaridad Econ6mice. El Pacto tuvo una gran 

importancia para el gobierno, 61 cual quer1a garantizar 

au txito. Por ejemplo, en lo• •e•H que aiguieron a au 

fina, el 9abinet• econ6mico Haion6 tr•• vecH a la 

•emana en preaencia del Preaidente. Ademia, entre 

diciembre de 1987 y noviembre de 1988, la Comiai6n de 

Seguimiento del Pacto, Comiai6n creada para evaluar los 

avance• del Programa, aoatuvo 32 reunionaa ordinarias y 

4 extraordinarias con el fin de supervisar y garantizar 

el cumplimiento de loa compromisos en el Pacto. El Pacto 

de Solidaridad Econ6mica •• diaetlo de acuerdo con los 

aiguiente• objetivos: 

Sostener el compromiso de corregir de manera 

permanente lH finanzas pClblicas. El cambio estructural 

maraci6 Hpacial atenci6n, con medidas que pretand1an 

reducir el tamaflo del sector pClblico y privatizar las 

empresas no eatratlqicaa manejadas por el Estado. 

- Aplicar una po11tica monetaria restrictiva. tina vez 

qua H eatablecieron los objetivos da inflaci6n y de 

rHarvaa internacional••, ·1a expanai6n crediticia a61o 

tuvo lugar en la medida en que •e consolidaron las 

expectativas y la reactivaci6n del crecimiento. 
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- Corregir la inercie Hlarial. Loa ecuerdoa con loa 

trabajador•• H centraron en el abandono de loa 

contrato• de corto plazo con indizaci6n completa y la 

adopci6n de contrato• de al• largo plazo definido• en 

tlrminoa de una inflaci6n anticipada. 

- Dafinir acuerdo• aobre precio• en aectorH 11d•rH. 

una pol1tica pra91116tica d• coordinaci6n 4• precio• no 

puede incluir todoa 101 bien•• en la econom1a: la 

d11inf laci6n •• logra con la f ijaci6n de loa precios de 

insumos primarios y de loa precio• en 101 Hctorea 

11derH. La competencia interna y •l control de la 

demanda agregada contribuyeron a reducir la inflaci6n de 

loa bienH no comerciable&. 

- La apertura comercial. La "Ley de un aolo precio" 

dabar1a comenzar a funcionar (aunque lentamente) para 

fijar un 11mita auparior a 101 precio• de loa bienes 

comerciable• y contribuir a abatir el costo de loa 

bienea intermedios. 

- Optar por al control da la inflaci6n y la negociaci6n 

da precio• UdarH en lugar da la congalaci6n total de 

precios. In lugar de fijar objetivos inaediatos d• 

inflaci6n caro, H eatableciaron objetivos da inflaci6n 

positiva y decreciente, con la finalidad de evitar una 
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expand6n deaadado rlpida en la demanda a9re9ada con 

re•pecto a la producci6n de bienes. 

- Adoptar aadidas baaadaa en controla• da precio• 

negociado•. cualquier progresa da controla• debe Hr 

percibido coso ao•t•nibl• en ••diano plazo, con el fin 

de evitar la eapaculaci6n y la aCWDulaci6n de 

inventario•." 

El Pacto de Solidaridad Econ6mica contempl6 dos 

etapas. En la primara H bu•car1a corregir los 

dH•quilibrio• existentes entre lo• distinto• precios, 

bu1cando alcanzar el ni val •normal" o da •equilibrio", 

ya qua durante la fa1a inflacionaria no todoa •e 

modificaron en la miama magnitud. En la ••gunda, una vez 

encontrado• lo• precios de •aquilibr io", al tlrmino de 

cada ••• •• acordarla, entra la• partea involucradas, la 

proporci6n an que •• incramantar1an al me• aiquiante los 

precios clava de la aconoala: •alarioa, tipo da cambio y 

precios y tarifas dal Hctor pQblico. As!, ~recias a 

aWDento• •incronizadoa cada vaz aanora•, •• ••paraba que 

para diciambra de 1988 la inflaci6n ••n•ual fuera de 1 o 

2 por ciento. La primara atapa dal Pacto abarc6 daada su 

firaa •l 15 de diciembre da 1987 al 28 de febrero de 

1988. La ••CJUnda H extan1Si6 ab alll del final del 

"· A•pe Armella, Pedro. pb. cit. pp.2'-30. 
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aexenio. Lo• reault•doa fueron •uy alentador•• en el 

terreno de la lucha antiinflacionaria, ya que la 

inflaci6n dHcendi6 ;radual11ente alrededor del 15' 

••n•ual en lo• ae•H de diciembre da 1987 y enero de 

1988 a ••no1 de 1' ••naual entre a9oato y octubre de 

1988. En noviembre de eae 11ia110 afio, Clti110 llH del 

aexanio, la inflaci6n a11111ant6 li9era11ante, aituindoae en 

1.3,. No obatante, e1ta reducci6n •• dio en el sarco de 

un reforzamiento de la tendencia al deterioro del 

aalario real.': 

La relaci6n entre el aumento del •alario m1ni1110 y 

la inflaci6n nunca habla alcanzado un coeficiente tan 

bajo como durante la fHe del Pacto qua H inicia en 

sarzo de 1988. En este entorno loa aindicatoa juegan un 

papel importante para el lxito de la lucha 

antiinflacionaria como agentes de concertaci6n que 

permiti6 la impoaici6n de la polltica aalarial 

reatrictiva, ain 11anife1tacionea ai;nificativaa de 

trabajador•• en contra. 

con al Pacto de Solidaridad Econ6111ica el gobierno 

•• compro11eti6 a reducir au gaato programable de 1988 de 

22 a 20.5' con relaci6n al PIB; a11111entar au auperivit 

primario de 5.4 a 8.3', tambiln en relaci6n al PIB; 

"· Guillln Romo, Hlctor. pb. ci\. pp.107•109. 
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auprimir •ub1idio•; reducir •6s el aector paraeatatal y 

racionalizar au• Htructuras adminiatrativaa. El Pacto 

da Solidaridad fue aco11pallado da un incremento a lo• 

precio• y tarifH da 101 Hrvicio1 y producto• qua el 

Hctor p6blico prHta y vende, para recuperar el raza90 

... dijo- acuaulado en lo• ..... reciente•: 9Holina 

85t; terifaa eltctricaa, 84'; az6car, 81'; 

fertilizantt11, 79t; Hrvicio telaf6nico, 85t 

farrocarrilH, 17.2'; aviaci6n, 2ot; transporte urbano, 

100 por ciento." 

Al darse el anunci6 de la puesta en pr6ctica de el 

Pacto, la iniciativa de Huelga general, proclamada por 

al congreao del Trabajo y Fidel Val6zquez, que demandaba 

un aumento salarial emergente, declinaba au reclamo 

aceptando la axhortaci6n hecha para al aactor obrero de 

adharirH y cooperar con al Pacto de Solidaridad para 

recuperar el rezago acon6mico. 

E• precisamente en al periodo de gobierno de Miguel 

da la Madrid donde se empieza ha adoptar una critica 

aabara al tamafto del Estado, argumantando1e que . un 

litado 9randa no e1 aiempre un Estado 1161 capaz, sino 

qua en el caso de Mixico, un Estado 116• grande aignif ic6 

"· "Ni Pacto, NI Solidaridad". An6liai1 de Coyuntura. 
El cotidianp. No.21, Mtxico, UAM-Azcapotzalco, Enaro
Fabraro 1988. pp.48-49. 
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la reducci6n de •u afic1cia para re•ponder a las 

nacaaid1dea aocial•• y finalm1nte reault6 en un Eat1do 

al• dlbilJ •ientraa que l• actividad productiva del 

Hctor pGblico aument6, la atanci6n hacia probluaa de 

agua potable, ••lud, nutrici6n, vivienda, ••dio ambiente 

• impartici6n da juaticia, por cit1r alguno• ejemplo•, 

•• datarior6 rlpidamente a causa, aegdn eaft1la el propio 

gobierno, del enonne tamafto del Estado. La 

Htabilizaci6n de la econom1a a partir de un a1nejo 

realiata del prHupuesto, la privatizaci6n de emprHas 

paraestatales, la reforma fiacal, la dHre9ulaci6n 

econ6mica, la reforma financiera, la liberalizaci6n del 

comercio, la rene9ocfaci6n de la deuda externa, 

bl•ic1mente conforman al camino trazado por el E•tado, 

donde ae9Qn este asegura, M6Xico podrl enfrentar los 

grande• ratos que la eociedad le demanda. 

Podemoa decir, que en este periodo, el gobierno 

comienza a implementar un pro9reaivo desmantelamiento de 

laa pol1ticaa aociales y del aparato que las 

implementava, ea decir •• trata de reducir y hasta 

deaap1recer la funci6n del !atado de BienHtar social. 

Con la finalidad de •uatituirlo progresivamente por un 

Estado de corte liberal.. Este dHmantelamiento de las 

poUticH •ociales, del gasto pQblico, d• la 

intervenci6n del E•tado en 11 econom1a H ha visto 

acompaftado de un creciente deacrldito de loa sindicatos. 
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E•te de•plaz111iento ideol6qico ae pre•anta como una 

•odificaci6n •u•tancial de lo• comportamiento• de la 

sociedad civil, la cual inicia un procHo de cambio 

hacia po•icionea •6• con•arvadora•. La f6rmula que 

caracteriza ••te de•plazamiento puede aer enunciada como 

•poco E•tado y •6• aociedad".N 

El llamado E•tado del BienHtar, ae configur6 como 

una practica eatatal que pratendi6, en principio, 

aliviar lo• efecto• de la confla;raci6n en lo que 

concierne a la aalud, el trabajo, la Hguridad •ocial, 

la vivienda y la educaci6n. Sin embargo el Eatado del 

BianHtar no cumpli6 ni medianamente •U• prop6sitos, 

instalando un aparato que creci6 enormemente sin 

aati•f acer todas la• demanda• que la •ociedad expre•6 en 

au momento." 

Por lo tanto una pol1tica da •odarnizaci6n •e 

entiende como el dHmantalamianto del E•tado del 

Bienaatar que intenta da•armar lo• in•trumantos de 

intarvanci6n estatal directa en la econom1a, y muy 

particularmente las pol1ticas da Bienestar aocial, para 

iniciar la prHminancia da lo• •ecanismo• del •arcado, 

N. G6maz, Lui• E. LI sombra de 191 Gpzp•: 
peamantelemiento del Eatado del Bienestar. In1toloci6n 
del Eatadp da Urgencia. M6xico, Ed. Univer•idad Nacional 
de Boja California, pp.2. (En Prensa). 
"· ~. pp.1,38. 



incluyendo la apertura de aervicioa privado• para cubrir 

la demanda de po11ticaa de bieneatar y liberar de 

antiquaa reatriccionea al proceao de 9anaraci6n y 

acumulaci6n del capital. 

Miquel de la Madrid en loa diacuraoa pdblicoa, 

reiteraba au alianza con el movimiento obrero pero, en 

la pr6ctica, au pol1tica aalarial y laboral indic6 que, 

116• que aliados, en loa trabajador•• y aua lideres 

encontraba contendiente• y advenarioa. Pueden 

recordarse loa esfuerzo• de los funcionario• encargados 

de la adminiatraci6n laboral para dividir grandes 

centralH (como la CTM), o laa nagativaa a registrar 

aindicatoa independientes; por ejemplo en julio de 1983, 

el aacratario del trabajo, Araenio Farall, intent6 

aumentar· l• afiÚaci6n de la CROM para que ae 

convirtiera an activa competidora de la CTM. Para eao, 

•acrific6 a otra ·central, la confederaci6n General de 

Trabajador•• (CGT), a la que le fue auatra1da una docena 

de au• principal•• aindicatoa.~ 

11 presidenta D• la Madrid atand1a a la idea da que 

el sindicalismo mexicano rapraaantaba un obat6culo para 

IS\I 9obiarno y au aodarnizaci6n, •• por ello que durante 

su aandato sa encargo de debilitarlo y de conatrellirlo 

~. Trajo, Delarbre. Radl. ob. cit., pp.19. 
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para qua aua pol1ticaa aarcharan ain premuras y en busca 

de lo• objetivos planteados. 

Al aindicaliamo el 9obierno procur6 dividirlo, 

debilitarlo y basta aar9inarlo de las decisiones 

econ6micH y pollticas. toa aindicatoa en cambio 

buscaron, aadianta aua diri9anciaa, aaumir un papal 

protag6nico en el 9obierno de De lÍl Madrid. Paro el 

Estado puso en marcha una polltica acon6mica recasiva 

que al aindicaliamo lo hizo aun lado en la lucha por 

demandas salariales. El aindicalismo solo pudo oponerse 

estallando huelgas, como al caso de la aerie de huelgas 

generalizadas que surgen a partir de junio y julio de 

1983. 

La crisis del sindicaliamo ae •itQa dentro de un 

cuastionamianto del modelo de desarrollo que tuvo al 

Estado como agente econ6mico central. Se expresa en la 

apertura econ6mica y la privatizaci6n da las empresas 

pl1blicas." Estos cambio•, exigen la tranaformaci6n del 

aodelo de desarrollo y de la ralaci6n sindical que el 

Estado habla constituido. La ralaci6n •• basaba en al 

carictar qua al Estado tiene da Hntar las basas del 

dasarrollo econ6mico nacional, estableciendo 

"· Zapata, Franciaco. ªEl sindicalismo en Amlrica 
Latina•. trabaip. No.3•4, Mlxico, UAM•Azcapotzalco, 
verano•otofto 1990. pp. 9. 

las 
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relaciones favorable• para la induatrializaci6n a travts 

da subsidios y de protecci6n de la industria nacional. 

De la Madrid cubi6 la poUtica proteccionista y 

dio a entender •ediante au. accionH que el !atado ae 

retirarla de loa aectorea econ6micoa •A• •odernoa y 

avanzados, y de que a6lo H encar9ara de loa aectores 

•6• atrasado• del pa1a, ••1 coao a conatruir parte de la 

infraestructura necesaria para el desarrollo econ6mico. 

El Estado Mexicano no es aolamente un agente de 

cambio, aino que es tambitn un agente del funcionamiento 

y del orden, mediante una institucionalizaci6n 

autoritaria. El Estado' rebasa con au funci6n el marco 

econ6mico y aocial y eato parpetQa la incapacidad 

endtmica de la aociedad para actuar aobr• a1 aiama. El 

pacto entre el Estado y el Sindicalismo ha asegurado al 

primero un control aobre las demandas de la clase 

obrera J el Estado ha logrado imponer las aedidas de 

aodarnizaci6n en la pol1tica econ6mica que ha 

considerado necesarias. 

El aindiceliamo •exicano ha aoatrado un qran 

deainterta tradicional en loa renglones que conciernan a 

la or9anizaci6n del trabajo. Exiate una ausencia casi 

total de reivindicacionH y de clausulas relativas al 

proceso de trabajo y a le or9anizaci6n de la producci6n. 
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· b por ello que al •od•rnizar•• el Estado el 

aindicaliamo •e ve rezagado en torno a propoaicionH 

funcional•• de la organizaci6n del trabajo. 

El control del E•tado aobr• loa aindicatoa, •irvi6 

para aantener en aanoa del 9obiarno el control de loa 

trabajador•• organizedo•, para encauzar aua demanda• en 

funci6n de •U• planea econ6micoa, eato legitimaba •l 

poder del Eatado. Pero la vinculaci6n de loa aindicatoa 

con •l E•tado lo acerco a una eatabilidad en aus luchas 

y a un inmoviliamo que no lo deja enfrentar la 

11odernizac:i6n. 
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Al tomar po1esi6n el presidente Mi911el de la Madrid 

hab1a anunciado, como parte prioritaria de la 

deacentralizaci6n de la adlliniatraci6n pQblica, "la 

tranafarancia a lo• gobiernos localea de la educaci6n 

preescolar, primaria, secundaria y normal que la 

Federaci6n imparte an todo el pa1s, a11 co1110 los 

recuraoa financieros correapondient••"· Peade ese 

aomento •urgieron temor•• •obre una eventual 

deHrticulaci6n del SNTE. ·y ae comenao a pensar que, en 

lu9ar de un •olo sindicato, exi9tir1a una treintena de 

elloa, en cada entidad federativa. D• ir1111di1to, los 

diri9entH del SNTE expusieron aua reticencias a esa 

aanera de entender la d1acentralizaci6n educativa. En el 

congreso Nacional de Febrero de 1983, el nuevo 



secreterio General, Alberto Mirenda, dir1e que lo• 

aaeatroa no permitir6n una deacentrali&eci6n que 

fraccione al SNTE. Poco antes, el in•u9U?'ar ••• reuni6n, 

el presidente De la Madrid hab1• •anife•tado que •U 

proyecto dHcentrali&ador no d•b1• •interpretarH como 

tendiente a •ocavar lo• derechos de loa ••••tro• ni a 

interferir en •U• ••untos •indical••"• aun cuando 

advirti6 que no 9obernar1a •para •ati•facer f inea 

espec1ficos de 9remios".• 

El afecto que tuvo la pol1tica delamadridiata sobre 

uno de loa sindicatos 1116s grandes y representativo• del 

pa1•, •l SNTE, fue de preocupaci6n y toma una po•ici6n 

autodefensiva y desconfiada frente a la posibilidad de 

dHarticulaci6n del SNTE por parte del gobierno. E•te 

temor, que podemos decir •e encontraba en la mayor1a de 

loa •indicato• nacionales, •• debla a que 6ate no 

conteba con propuestas para inte9rarae a la din6mica 

modernizadora y •• mostraba •6lo como un espectador 

temeroso ante los 9randes cambio• nacional••· 

Una con•acuencia adicionel de lo• proyectos 

qubernamental•• para renovar la educeci6n fue el 

dHarrollo de nuevas opcionH para la capacitaci6n de 

loa •aaatro•. A co111ien1oa da 1984, la Secretarla de 

•. Trejo Delarbre, Radl. ob. cit., pp.102-103. 
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Zducaci6n Jl(iblica diapuao qua la educaci6n noraal fuera 

reconocida con el vrado de licenciatura. La ••dida 

deapart6 i1111ediataa proteataa por parte de la direcci6n 

del •indicato. In au pri••r Jnfona de Gobierno, el 

priaero de ••ptiembr• de 1!183, el preaidente De la 

Madrid anunci6 que pondr1a en aarcha una •nueva 

revoluci6n educativa• para elevar, a la vez que la 

expanai6n, la calidad de la enilaftanza. 

deacentralizaci6n educativa aer1a organizada a partir de 

la inatalaci6n en cada eatado de comit6• en 101 que 

participarla el SNTE. Sin embargo eae · compromiao no 

elimin6 las auspicacias aindical••· La principal 

objeci6n del aindicato •• debla a que, en opini6n de los 

l1derea, la deciai6n de hacer obligatorio el 

bachillerato habla aido tomada unilateralaente por la 

Secretarla de Educaci6n PQblica (SEP) , Si bien podfa 

considerase que al omitir al Sindicato la SEP marginaba 

a los principal•• actor•• del proceso educativo, que aon 

los propios •aeatroa, tambitn pod1a advertirse la 

intenci6n de lH autoridades para auacitar cambio• de 

auttntica eficacia. La opoaici6n del aindicato fue uno 

de loa principal•• diquH para eaa tranaforaaci6n." Sin 

embar90 el Eatado aupo llevar a cabo au iniciativa de 

caabio y logr6 eatablecar la educaci6n normal a nivel da 

•. 1.Qi4.., pp.104-106. 
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licenciatura. Mientras que las protestas dndicales no 

tuvieron ning(ln eco • 

En el SNTE se genero una crisis de hegemon1a debido 

a sus lideres. Carlos Jonguitud Barrios fue 11der del 

Sindicato de Trabajadores de la Educaci6n desde 1977 

hasta 1989, periodo en el cual cre6 mecanismos de 

control mis f6rreos y eficaces, a la vez que 

centralizados en su persona, Jonguitud form6, a partir 

de 1974 una corriente sindical denominada Vanguardia 

Revolucionaria." 

Esta centralizaci6n del poder sindical en la 

persona de Jonguitud Barrios, respaldada por vanguardia 

Revolucionaria, lo condujo a un estancamiento y a la 

imposibilidad de obtener beneficios para los 

trabajadores de la educaci6n. El SNTE se vio afectado 

por la pol1tica gubernamental de reducci6n del gasto 

pQblico y esto gener6 inconformidades y rechazo por 

parte de los trabajadores. 

El SNTE no pudo paralizar el descontento de los 

diferentes sectores e intento interferir en la po11tica 

de 11odernizaci6n educativa, como una medida para ganar 

~. Del campo, Jesds Mart1n. "El laboratorio 
Magisterial". Trabaio. No. 2, México, UAM•Xochimilco, 
primavera de 1990. pp.12. 
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fuerza frente al gobierno; todo ello propicio la 

movilizaci6n de los trabajadores de la educaci6n. El 

gobierno federal, para amortiguar el efecto de la 

movilizaci6n magisterial y ante la necesidad de una 

direcci6n del SNTE m6s acorde 11. la modernizaci6n que 

plantea en el sector educativo, busc6 un relevo a 

Jonguitud; el cual fue alcanzado a principios del 

siguiente gobierno en la persona de Elba Esther Gordillo 

Morales. 

Maestra Normalista, que lleg6 a ser secretaria 

General, 1973-1975, de la ·dele9aci6n del SN'l'E en Ciudad 

Nezahualc6yotl; secretaria General de la Secci6n 36, 

1977-1980, Secretaria de Trabajo y Conflictos, Educaci6n 

Prescolar del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), 1980-

1983, Secretaria de Finanzas del CEN 1983-1986, del 

SNTE." Perteneci6 a Vanguardia Revolucionaria hasta 

principios de 1989, unos meses antes de 111. desti tuci6n 

de Jonguitud Barrios. 
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En la direcci6n nacional del SNTE surgen problemas 

para afianzar el poder de la nueva Secretaria General. 

Elba Esther Gordillo fue considerada ilegitima por la 

disidencia, que representaba a un grupo de sindicalistas 

no acordes con la imposici6n de la nueva dirigente, al 

" Diccionario Bioqr6fico del Gobierno Mexicano. México, 
Ed. Diana, 1987, pp.486. 



miamo tiempo que los vanguardistas leales a Jonguitud 

sent1an que los hab1an traicionado. En tales 

circunatancias, Elba Eater Gordillo arrib6 a la 

Secretaria General utilizando un lenguaje audaz, de 

cambio y de pluralidad, decretando, adem6s, la 

desaparici6n de la corriente vanguardia Revolucionaria, 

pero manteniendo a todo el comité vanguardista. Elba 

Esther Gordillo recibi6 todo el apoyo del gobierno para 

imponer el ritmo a las negociaciones, y la intervenci6n 

de loa Titulares de la SEP, de la Secretaria de 

Gobernaci6n y el Departamento del Distrito Federal (DDF) 

como mediadores, esto sirvi6 de mampara para afianzarla 

en el control del SNTE." 

El Estado mexicano actQo por encima del sindicato 

para poder aplicar la Reforma Educativa sin mayores 

obstáculos. El cambio de dirigencia impuesta por la 

voluntad presidencial demuestra la nula autonom1a del 

SNTE, que se muestra en su cQpula a favor de la pol1tica 

de modernizaci6n educativa impulaada por el gobierno. 

En algunas empresas paraeatatales como Petr6leos 

Mexicano• (Pemex), Comisi6n Federal de Electricidad 

(CFE), Telifonos de Mixico (Telmex), la restructuraci6n 

significa la eliminaci6n por parte del gobierno de 

"· Del campo, JesQa Mart1n. ob. cit., pp.15-16, 
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prerrogativas de los sindicatos y privilegios de los 

trabajadores que se han ido acumulando con los aflos, 

como puede ser la seguridad en el empleo. En otras 

paraestatales el problema es la poca eficiencia, debido 

a que la tecnolog1a ya no cumple con las necesidades de 

los procesos productivos, como es el ejemplo en la 

siderurgia o la miner1a. La restructuraci6n tambi6n 

implicaba reducir personal que 

trabajadores, como es el 

administraci6n p6blica. 

engrosaba las listas de 

caso de la propia 

El 4 de julio de 1984, el Presidente Miguel de la 

Madrid ratificaba la alianza de su gobierno, en un 

discurso donde elogiaba a uno de los sindicatos m6s 

desprestigiados y cuestionados, pero a la vez m6s 

s6lidos y beligerantes. EL trato del gobierno federal 

con la burocracia que dirige al Sindicato Revolucionario 

de Trabajadores Petroleros de la RepQblica Mexicana ha 

sido con frecuencia dificil, sobre todo despu6s de la 

ca1da en las ventas de hidrocarburos que frustr6 los 

proyectos de expansi6n para esa empresa y de influencia 

pol1tica para esa organizaci6n obrera, en los aflos 

ochenta. El primero de marzo de 1986, Hern6ndez Galicia, 

"La Quina", que era el dirigente petrolero con mayor 

influencia en el STPRM, ped1a lealtad y unidad para 

enfrentar al gobierno, sent1a que la evoluci6n en la 

relaci6n con el Estado no era favorable. El poder de esa 

74 



diriqencia lleg6 a enfrentarse con la modernizaci6n que, 

para dicha industria, pretendi6 el gobierno de Miguel de 

la Madrid. Al sindicato se le quitaron privilegios, pero 

no le disminuyeron influencia pol1tica al grupo que lo 

dirig1a. 0 

Durante el régimen de Miguel de la Madrid, los 

sindicatos estuvieron crecientemente ausentes de las 

decisiones del poder, porque el qobierno babia resuelto 

desplazarlos, ya que los consideraba un estorbo; adem6s 

las medidas que el movimiento obrero suger1a no eran 

acordes con la estrategia gubernamental. 

Por ejemplo, la convicci6n del papel pol1tico del 

sindicalismo independiente en la transformaci6n y 

democratizaci6n de la sociedad, que representaba su 

\ raz6n de ser, hasta bien avanzada la d6cada de los 

ochenta, se ha ido desgastando tanto por la ofensiva del 

nuevo modelo de desarrollo econ6mico nacional que 

requiere un nuevo tipo de sindicalismo, que no es el 

sindicalismo tradicional de corte corporativo ni el 

sindicalismo independiente. La ideolog1a pol1tica 

dominante en el sindicalismo independiente, que surge 

desde los aftos setenta, part1a en gran medida, de 

concebir la acci6n pol1tica sindical como antag6nica al 

" Trejo Delarbre, Ratil. pb. cit., pp.229-243. 
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sistema desde la perspectiva de trasformar o 

democratizar el régimen pol1tico. El •indicali•mo 

independiente 

aindicaliHo 

puede ser 

de oposici6n, 

anticapitalista.~ 

caracterizado como un 

con una ideologia 

Nos encontramos que tanto el sindicalismo oficial, 

como el sindicalismo independiente se encuentran en 

crisis; han tenido una pérdida de poder de negociaci6n 

con el Estado y una incapacidad para convertirse en 

interlocutores de las demandas laborales. ·Ninguno de los 

dos puede afrontar los retos que plantea el cambio de 

las relaciones laborales y politicas del pais. 

Las acciones de los sindicatos es este periodo se 

conducian en una autodefensiva de sus conquistas, esa 

situaci6n afect6 a los grandes sindicatos y centrales, 

asi como al sindicalismo independiente. Uno de los 

principales sindicatos democr6ticos del pais, el de 

trabajadores de la Industria Nuclear, fue desp6ticamente 

eliminado por el gobierno dela!Dadridista, a pesar de la 

inteligente resistencia que opuso. Muchos otros 

sindicatos desaparecieron o enmudecieron. Los que 

quedaron dentro del panorama de las fuerzas gremiales 

~. G6ngora, Janette. "El Sindicalimo Independiente y los 
Limites de la Denuncia". Trabaio. No. 3-4, México, UAM
Azcapotzalco, verano-otofto 1990. pp. 24-25. 
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independientes intentaron sucesivos agrupamientos, casi 

siempre. d6biles y esporAdicos. La Mesa de Concertaci6n 

Sindical, fundada el 1986, sobrevivi6 no obstante que 

tuvo pocos sostenes siqnificativos; pero habiendo sido 

un punto de referencia destacado en seguida perdi6 

importancia. Nuevas aqrupamientos sindicales -por 

ejoplo, el muy empel\oso Sindicato de las Costureras

trataron de dar vigor al sindicalismo democdtico pero 

se enfrentaron a qraves problemas en sus respectivas 

tareas laborales. En los Gltimos dias de 1987 los 

sindicatos insurgentes, construyeron un "Frente Contra 

el Pacto" de solidaridad que s6lo actdo durante unas 

cuantas semanas. sus principales promotores 

posteriormente se inclinaron a otras actividades y se 

alejaron de la lucha sindical y el eindicalismo 

insurgente se vio disminuido." 

Las propuestas de uni6n que los sindicatos 

mostraron, para enfrentar las nuevas condiciones de la 

modernizaci6n, por lo general no tuvieron ningdn 6xito. 

Tarde o temprano su poca consistencia y sus precarias 

condiciones solidarias las llevaron al fracaso. 

Para mediados de 1983, el Sindicato 

Trabajadores de Industria Nuclear (SUTIN) 

45 Trejo Delarbre, Radl. ob. cit., pp. 61-62. 

Unico de 

se hab1a 
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convertido en peculiar eje de convergencias sindicales. 

Cuando arreci6 la crisis econ6mica al iniciarse el nuevo 

gobierno, el SUTIN volvi6 a insistir en la necesidad de 

cambios. Al comenzar la primavera de 1983, el movimiento 

obrero se encontraba en una situaci6n de peculiar 

enfrentamiento con la pol1tica econ6mica gubernamental, 

y el de los trabajadores nucleares era uno de los 

sindicatos que m6s perseveraban en adoptar medidas que 

hicieran evidente el disgusto de los salarios. contra el 

SUTIN se ubican funcionarios gubernamentales que logran 

difundir poco a poco sus puntos de vista. EL 15 

noviembre de 1984 el Poder Ejecutivo presenta al 

Congreso de la Uni6n upa iniciativa de Ley Nuclear. En 

ella se formaliza la desaparici6n de Uranios Mexicanos 

(Uramex) y la divisi6n de la industria en varios 

organismos, y se abre la posibilidad para que las 

empresas privadas de México y el exterior participen en 

la explotaci6n del uranio. La concecuencia inmediata de 

esa ley ser6, con la desaparici6n de Uramex, la 

desaparici6n asimismo del SUTIN y en efecto, el 25 de 

enero de 1985 tuvo lugar un convivio organizado por 

simpatizantes del SUTIN para despedir formalmente a ese 

sindicato. Indemnizados y separados de su trabajo los 

miembros del SUTIN, el sindicato desapareci6.~ 

~ ~. pp.209-216. 
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Esto ea un ejemplo claro del cambio de operar del 

gobierno al permitir la entrada en la explotaci6n del 

Uranio ·de capitales tanto extranjeros como nacionales, 

cuando antes s6lo el Estado pod1a hacerce cargo de esa 

tarea. Para ello el Estado debilit6 al SUTIN, 

primeramente desapareciendo a Uramex, .Y luego 

encargandose de que el SUTIN · no representara ningQn 

estorbo para la liberalizaci6n de la explotaci6n del 

uranio. 

El SUTIN fue un sindicato que se mostr6 siempre 

insistente en pedir que las condiciones de trabajo que 

eran afectadas por la crisis econ6mica fueran cambiadas 

en beneficio del trabajador. Este fue otro de los 

motivos por los cuales el gobierno de De la Madrid 

desidiera desaparecerlo, para que dejara de cuestionar y 

poner en evidencia las condiciones salariales de los 

trabajadores. 

El 27 de Febrero de 1987 el Sindicato Mexicano de 

Electricistas (SME) comenz6 la tercera huelga de su 

historia, demandando aU111ento salarial. Sin embargo en 

seis d1as el SME levant6 su huelga sin conseguir aumento 

salarial. Esa huelga constituy6 la protesta m6s notoria, 

por parte del sindicalismo a las restricciones 

salariales cuando se iniciaba el Qltimo tercio del 

gobierno de De la Madrid, El SME estuvo pr6cticamente 
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abandonado por el Movimiento Obrero institucional en ese 

conflicto, debido a que el conqreao del Trabajo habla 

prorroqado •us emplazamientos. Dentro de esta vertiente, 

a finales de 1987 la nueva diriqencia sindical insisti6 

en buscar coincidencias con la polltica enerq6tica del 

qobierno (por ejemplo manifHtando su adhesi6n al 

proyecto nucleoellictrico de Laquna Verde) y quiso 

afirmar su presencia dentro del sindicalismo 

institucional convocando a fortalecer el conqreso del 

Trabajo." 

El SME al fracasar en la huelga que levanto en 1987 

cambi6 sus directrices y no se mostr6 como un sindicato 

que enfrentara la polltica salarial del gobierno, sino 

que en menos de un afio buscaba coincidencias con la 

modernizaci6n del Estado, v!a por la cual era mAs 

probable alcanzar algOn beneficio para los trabajadores. 

Por el lado de las telecomunicaciones tenemos que 

con la negociaci6n de Tel6fonos de México en 1986, el 

Sindicato de Telefonistas de la RepOblica Mexicana 

(STRM) •e opu•o a la modernizaci6n de la empresa, a 

pesar de que la modernizaci6n de la red telef6nica era 

indiapensable. sin embarqo el qobierno intervino en la 

modernizaci6n con la introducci6n de nueva tecnolog!a y 

., 1.lllJL., pp.221-225. 
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el sindicato tuvo que aceptar la decisi6n de que el 

gobierno cediera el monopolio de Tel6fonos de México en 

la red telef6nica y que otras empresas pudieran 

instalarse. 

Un ejemplo claro de la relaci6n corporativa del 

Estado con las organizaciones sindicales en México lo 

constituye la Federaci6n de sindicatos de Trabajadores 

al servicio del Estado (FSTSE). Que actda habitualmente 

como puente entre el gobierno federal y los dirigentes 

de cada sindicato, y no como auténtico representante de 

los trabajadores, y cuando alguna iniciativa que surg1a 

de la FSTSE hacia el gobierno tenia pocas o nulas 

posibilidades de prosperar. M6s bien la FSTSE ha sido 

utilizada por el gobierno para hacer cumplir sus 

pol1ticas. 

Un ültimo ejemplo que queremos destacar en esta 

parte del trabajo se refiere a los sindicatos de la 

aviaci6n, ya que para mediados y finales de 1987 

Aerom6xico presentaba problemas muy graves en su 

administraci6n, programas y servicio, tres sindicatos 

[(Sindicato Nacional de Trabajadores de la Aviaci6n y 

Similares (SNTAS), el de T6cnicos y Trabajadores de 

Aeroméxico y la Asociaci6n Sindical de Sobrecargos de 

Aviaci6n (ASSA)] exhortaron al gobierno federal para que 

recuperase las prioridades de servicio social con las 
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que fue creada Aeromtxico. Las autoridades se negaron a 

atender las observaciones de los sindicatos y la crisis 

de la industria aérea mexicana se profundiz6. A 

comienzos de 1988 se anunci6 la venta de Mexicana de 

Aviaci6n, en su mayor parte de propiedad estatal. M6a 

tarde, el 12 de abril de 1988, el sindicato de Técnicos 

y Trabajadores estall6 una huelqa en Aeromixico. El 15 

de abril, sin embargo, la empresa se declara en quiebra 

y tres d1as después las autoridades adl!\iten la 

deaaparici6n de Aeroméxico. A diferencia de los 

anteriores movimientos sindicales en la aviaci6n, en 

este caso la Junta Federal de Conciliaci6n no se 

apresur6 a calificar la huelga, ni la Secretarla de 

Comunicaciones decret6 la requisa. La huelga fue 

aprovechada para precipitar las dificultades de 

Aeroméxico que, con pretexto de la acci6n sindical, se 

declar6 en quiebra, aunque sus dificultades ventan de 

tiempo atr6s. 41 
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A finales del gobierno de Miguel de la Madrid, las 

pautas de modernizaci6n estaban establecidas. La 

privatizaci6n y bdsqueda de. eficacia son dos de sus 

caracter1sticas m6s claras y estas rebasar1an a los 

sindicatos como fue al ejemplo de los sindicatos de la 

Aviaci6n • 

... ~. pp.306-307. 



El Estado comenzaba a conducir •us lineas hacia la 

modernizaci6n vendiendo sus propiedades, 

privatiz6ndolas. El Estado entend1a que "la conqui•ta de 

la modernidad •er6 el paso al Estado modesto. Un Estado 

modesto, respetuoso de los ciudadanos al •ervicio de los 

cuales acepta obrar". 6 El Estado por lo tanto comienza a 

cambiar, reduci6ndose para eliminar sus ine~iciencias. 

La modernizaci6n es una recomposici6n de la figura 

estatal donde la premisa necesaria ha sido su 

autolimitaci6n y la progresiva enajenaci6n de sus 

funciones adquiridas o adjudicadas durante los aftos de 

au conformaci6n y crecimiento; pero esta modernizaci6n, 

que ha logrado profundidad en el terreno econ6mico, no 

lo ha alcanzado en el terreno de las relaciones 

sindicales. Donde a pesar de los cambios en la 

intervenci6n estatal, se siguen manteniendo pr6cticas de 

control corporativo sobre el sindicalismo. 

El sindicato se debilitaba en el momento en que las 

tran•formacione• del Estado y la reconverai6n industrial 

lo desplaz6 de sus espacios tradicionales de 

intervenci6n sindical sin que tuvieran capacidad de 

presentar proyectos alternativos a la modernizaci6n. 

~. crozier, Michel. Estado Modesto. Estado MOderno: 
Estrategia para el Cambio. México, Ed. f.c.e., 1989. 
pp.251. 
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El sindicalismo ante los cambios del 9obierno se 

muestra autodefensivo y desconfiado, temiendo que no 

sean tocados los privilegios alcanzados y sin poder 

mostrarse prepositivo ante los nuevos cambios; de igual 

forma los diri9entes obreros, que poseen un gran 

desprestigio por la corrupci6n, no son capaces de hacer 

que el sindicato participe en la modernizaci6n. 

El sindicalismo sufre una crisis donde el Estado lo 

aleja y no lo consulta ni lo hace participe de la 

modernizaci6n que encabeza. Mientras que el sindicalismo 

se muestra antidemocrAtico, con una ausencia de 

participaci6n y movil~dad interna por parte de los 

agremiados que se refleja en la falta de eficacia de sus 

acciones. 



CAPITULO 8BGUMDO 

llODBIUIIIACJO)I DIL IBTADO Y DIBILXDAD 8IMDICAL 

(Ult•ltU), 

as 

Durante el gobierno del presidente Salinas de Gortari, 

nos encontramos como premisa fundamental para el Estado que 

su modernizaci6n es inevitable e impostergable, y es el 

principio rector de la actual administraci6n. Modernizaci6n 

basada en la reestructuraci6n de las funcionas del Estado, 

restrinqiendo su intervenci6n en 6reas en donde sea 

indispensable su presencia e impulsando el desarrollo de la 

industria nacional para ser competitiva a nivel 

internacional. Esta modernizaci6n ha afectado las relaciones 

del Estado con el sindicalismo en general, oficial o 

independiente. 

El Estado actual ha continuado con una politica de 

docilizaci6n y reducción del poder de los diriqentes 

sindicales y ha buscado que los sindicatos no representen un 

obst6culo en la bdsqueda de mayores nivelas de productividad 

y calidad en el trabajo. 
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La reforma del Estado propuesta por el presidente 

Salinas de Gortari es consecuencia de las importantes 

medidas econ6micas adoptadas desde los primeros dias de su 

mandato por el ex presidente Miquel de la Madrid y 

constituye un cuestionamiento del Estado desde el Estado 

mismo que afecta en la relaci6n de tste con el sindicato. 

En Mtxic9 la modernizaci6n no se plantea para un sector 

especifico o para alguna, actividad en particular. Los 

proyectos de cambio econ6mico, politice y social, se 

articulan y se retroalimentan unos con los otros. No es 

posible trasformar a la sociedad sin revalorar la relaci6n 

productiva y sin hacer ajustes en la relaci6n con el 

sindicato. 

La modernizaci6n se presenta como un proceso de cambio 

que experimenta el pais en su estructura econ6mica, social y 

pol1tica con miras a trasformar su Ambito nacional. Busca 

trascender los limites territoriales para incorporar a la 

naci6n mexicana a un mundo cambiante, caracterizado por la 

interrelaci6n y la interdependencia de los paises y la aguda 

competencia entre ellos para ganar espacios en los mercados 

internacionales. 

En lo que va del gobierno salinista se ha 

reestructurado la industria y se han establecido nuevas 

formas en las relaciones laborales. El Estado ha buscado con 
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mayor 1mpetu, a lo largo del rtgimen actual, imponer una 

eficaz relaci6n productiva, •in embargo tata · no ha ido 

acompaftada de una modernizaci6n en la organizaci6n •indical. 

a) MODZIUIIIACIOM DIL BITADO, KODIRJIIIACIOM BI)fl)ICAL. 

Desde los primeros meses del gobierno Salinista, se 

plantearon los objetivos para resolver los problemas en la 

modernizaci6n productiva, que acompaftará y ayudará a la 

conformaci6n de la modernizaci6n econ6mica que desde el 

régimen anterior se habla comenzado ha plasmar, con el 

prop6sito de sacar de su letargo al Estado y de hacerlo 

trabajar con mayor eficacia en sus funciones. 

La propuesta de fondo es una estrategia que el Plan 

Nacional de Desarrollo 1989-1994 llama de "Modernizaci6n", 

concebida 6sta como la transformaci6n de nuestras formas 

organizativas para producir riqueza y bienestar. En 

consecuencia, la modernizaci6n es "la liberaci6n de la 

anerq1a de todo el cuerpo social para hacerlo más eficiente · 

y productivo". Moderno as un t6rmino que proviene del lat1n 

y aignifica "lo que existe desde hace poco tiempo, que ha 

aucedido recientemente". En cierto •entido modernizaci6n es 

igual a eficiencia; asto es, maximizar cualitativa y 

cuantitativamente la producci6n con unos medios dados, y 
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obtener bienes y servicios con la mAxima economicidad de 

recursos.' 

Las directrices del sexenio anterior permanecen en la 

administraci6n aaliniata: reprivatizaci6n, apertura 

comercial, fomento al proceso de austituci6n de 

axportaciones, cambio estructural, modernizaci6n. Desde los 

primeros meses de la nueva administraci6n se pudieron 

observar los cambios operados para la participaci6n de la 

iniciativa privada, incluso en sectores de los cuales se le 

hab1a relegado completamente, Este fue el caso del campo de 

las comunicaciones y trasportes en donde al sector privado 

se le hab1a marginado por mAs de 40 aftos. 2 

El aspecto que sobresale del proyecto modernizador del 

presidente Salinas de Gortari expuesto en su primer Informe 

de Gobierno, lo conatituy6 su propuesta de reformar al 

Estado. Propuesta que darA una nueva funci6n al gobierno y 

donde la sociedad jugar6 un papel mb participativo. La 

reforma del Estado aerA la continuaci6n del marco 

modernizador propuesto por el expresidente De la Madrid, 

pero este tendr6 mayores alcances y ra1cea a!s profundas 

J. para cimentar el nuevo proyecto de Estado • 

• VAzquez Arrollo, Francisco. La tfodernizaci6n del Estado. 
M6xico, Ed. El Caballito, 1991, pp.18. 
'· GonzAlez G6mez, Marco Antonio. "La Reprivatizaci6n en 
M6xico". El Cotidiano. No.45, México, UllM·Azcapotzalco, 
enero-febrero.de 1992, pp.36. 
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En el Primer Informe de Gobierno del Presidente 

Salinas, ·este sostiene que un Estado no puede atender al 

pueblo por estar tan ocupado administrando empresas y por lo 

tanto no puede ser justo. Un Estado extenso, abrumado, 

termina siendo un Estado débil. Adem6s seftala Salinas que al 

vender empresas públicas no s6lo se respetan las 

orqanizaciones sindicales y se ratifican los derechos 

laborales, sino que además los trabajadores participan en la 

propiedad de las empresas y se benefician de su expansi6n. 

Es as1 como se afirma que la reprivatizaci6n de las empresas 

públicas trae consigo la democratizaci6n del capital. 

La reforma del Estado se plantea como el instrumento a 

partir del cual, el gobierno podr1a cumplir eficientemente 

con los tres Acuerdos Nacionales a los que se habla 

comprometido desde el inicio de su mandato: ampliaci6n de la 

vida democr6tica; recuperaci6n econ6mica con estabilidad de 

precios¡ y, el mejoramiento productivo del nivel de vida de 

la poblaci6n. 

Como lo seftala el mismo presidente Salinas: "el Estado 

debe cambiar para mantener su capacidad de defensa de 

nuestra soberan1a y, en lo internq, ser promotor de la 

justicia y conductor de la sociedad. Debido a que el Estado 

crecientemente propietario se volvi6 r6pidamente incapaz 

ante el incremento de las necesidades de una poblaci6n en 

r6pido aumento; ante una planta productiva sobreproteqida y 
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poco competitiva; ante la demanda de mayor calidad de bienes 

y •ervicio•; ante la existencia de m6s trasparencia en las 

relaciones del Estado y la •ociedad y, todo ello, en medio 

de una crisis fiscal sin presedentes".' 

Las necesidades y demandas sociales crecientes, las 

condiciones objetivas de la econom1a nacional y las finanzas 

del Estado son razones internas que, en el marco de los 

nuevos arreglos de la econom1a · internacional, obligan a 

pensar en serias modificaciones a las reglas de la 

producción, a los mecanismos de acceso a los servicios de 

bienestar de la población, todo ello tiene un car6cter 

central en una reforma del Estado.' 

La modernización en el terreno económico se abre el 

gran reto de crecer con estabilidad; en el 6mbito pol1tico 

se continda la bdsqueda de nuevos consensos sociales basados 

en la participación amplia de individuos y organizaciones. 

La Reforma del Estado plantea el objetivo de fortalecer el 

aparato productivo para crecer con estabilidad y transitar 

al mismo tiempo hacia nuevos estadios de bienestar para toda 

la •ociedad mexicana. 

'· Salinas de Gortari, Carlos. "Reformando al Estado". 
lill2Jl... No. 148, M6xico, Abril de 1990. pp.27-28. 
'. lJWL.., PP· 28 • 



91 

Los cambios efectuados por el Presidente Salinas, 

buscan aumentar el crecimiento de las inversiones 

extranjeras en nuestro pa1s, argumentandose que esto 

fortalecer6 nuestra econom1a con la creaci6n de nuevas 

empresas y el desarrollo de otras ya existentes. De hecho, 

se establece que la falta de un enfoque global de 

competencia en los mercados impidi6 una mayor participaci6n 

del capital extranjero en el desarrollo en México. Para 

mediados del gobierno salinista, los inversionistas 

extranjeros cuentan ya con la posibilidad de establecer 

nuevos negocios en México con lOOt de propiedad en 

actividades econ6micas llamadas "no restringidas". En. su 

conjunto, éstas representan aproximadamente 66t del PIB, e 

incluyen alimentos, bebidas y tabaco, textiles, vestido, 

piel, productos de madera y de papel, restaurantes, hoteles 

y comercio; por mencionar algunos de los m6s relevantes.' 

El reflujo de la intervenci6n estatal -menos gasto, 

cancelaci6n de programas, liquidaci6n y venta de empresas 

pdblicas-, llev6 naturalmente a alterar el patr6n de gesti6n 

gubernamental. organizaciones sociales y liderazgos, 

acostumbrados a arrancar prestaciones y beneficios del 

gobierno a cambio de contener el conflicto, garantizar la 

paz social y dar apoyo, empezaron a perder fuerza apenas el 

'· Aspe Armella, Pedro. El Camino Hexicano de la 
Transfonnaci6n Econ6mica. México, Ed. F.C.E., 1993, pp.144-
145. 



92 

gobierno no diaponla de recursos para repartir y obligaba a 

buscar otras alternativas de planteamiento y soluci6n de 

problemas. Los grupos cuya tuerza depend1a enteramente del 

patr6n tradicional de gobierno ae debilitaron, como es el 

ejemplo de las grandes corporaciones obreras, que padecen 

una crisis de representatividad. 

La disminuci6n de la magnitud de la intervenci6n 

estatal ha provocado un recorte de la esfera pdblica y la 

expansi6n de la esfera privada. Se ha redefinido lo que es 

(y debe ser) responsabilidad gubernamental y lo que es (y 

debe ser) responsabilidad personal. Los dos dltimos 

presidentes han reconocido el gigantismo estatal, su 

inoperancia en muchas 6reas de asuntos econ6111icos y sociales 

y, a tin de cuentas, su improductividad social, el abandono 

del cumplimiento de las funciones b6sicas del Estado. 

La critica al Estado mexicano va encaminada a que 

recurri6 a nacionalizaciones, creaci6n de empresas pdblicas, 

proteccionismo a la industria y a las relaciones laborales 

que fueron buenas en su momento. Momento en el cual se 

desarroll6 y consolid6 el Estado benefactor, pero que hoy la 

situaci6n ha cambiado y el Estado debe de dejar de ser 

obeso e ineficiente y para ello surge la necesidad de 

reformarlo y modernizarlo, tarea que ha profundizado el 

actual gobierno. 
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La nueva estrategia modernizadora est6 basada en la 

concertaci6n, ejercicio democrttico de la autoridad, 

racionalizaci6n y fomento de la autonom1a, aliento a la 

participaci6n y organizaci6n popular en los programas 

sociales, privatizaciones de las empresas pQblicas no 

estratégicas con participaci6n de los obreros en su 

propiedad y canalizaci6n del producto de su venta a 

programas sociales, y transparencias en sus relaciones con 

todos los actores sociales y loa ciudadanos, todo esto 

constituyen las pr6cticas nuevas del Estado mexicano. 

Modernizar al Estado 

estructuras econ6micaa y 

representa 

adecuar las 

trasformar las 

instituciones 

pol1ticas, para ello reprivatizar las empresas pQblicas, que 

no poseen un carácter estratégico, tiene como meta la 

bQsqueda de autonom1a y eficiencia por parte de dichas 

empresas estatales con el prop6sito de que el Estado pueda 

cumplir sus responsabilidades y compromisos fundamentales. 

Para finales de mayo de 1993 el secretario de Energ1a, 

Minas e Industria Paraestatal, Emilio Lozoya Thalmann, 

confirlll6 que se concluy6 con el proceso de desincorporaci6n 

de las empresas del Sector Industrial Paraestatal. Y de 

acuerdo a la Ley OrgAnica y Reglamento Interno de la 

dependencia, Qnicamente se mantiene el control de los dos 

grandes organismos en materia energética: Petr6leos 

Mexicanos y la Comisi6n Federal de Electricidad. Desde el 
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inicio de la actual administraci6n hasta mayo de 1993, 

fueron desincorporadas por las v1as de la liquidaci6n, 

trasferencia o fusi6n, 211 entidadea, una vez que el Estado 

decidi6 retirar de ellas su participaci6n mayoritaria o 

minoritaria. La mayor parte de las 211 entidades 

desincorporadas en el presente sexenio, se logr6 entre 

diciembre de 1988 y noviembre de 1992, lapso en el cual 158 

de ellas fueron a parar a manos de la iniciativa privada.• 

Las tendencias empresariales hablan de la necesidad de 

involucrar concientemente a los trabajadores en los 

problemas relacionados con la productividad y la calidad, 

como medidas de modernizaci6n laboral. Sin embargo, las 

perspectivas empresariales no llegan a reconocer la 

necesidad de involucrar a los sindicatos y aceptarlos 

completamente como interlocutores vilidos en el· disefto, 

implementaci6n y evaluaci6n de programas de calidad y 

productividad. 

En su mensaje a los obreros del d!a primero de mayo de 

1990, el presidente .Salinas deline6 en 8 puntos su 

proposici6n de el nuevo sindicalismo. Proposici6n que, en 

resumidas cuentas, demand6 la creaci6n de nuevas formas de 

•. Ram1rez A, Virgilio. "Concluy6 el proceso de venta del 
sector industrial; bajo control Pemex y CFE". El Nacional, 
(M6xico, D.F.: 24 de mayo de 1993). 
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concertaci6n entre el capital y el trabajo, cimentadas en 

dos planos b6sicos: 

1. Evitar la confrontaci6n en las relaciones 

productivas y 2. Terminar con la disputa por el control 

pol1tico sindical de las central•• obreras. Todo ella con el 

objetivo de alcanzar la modernizaci6n productiva, por medio 

de la clara comprensi6n y disposici6n de los obreros para 

incrementar la productividad.' 

En el siguiente listado se enumeran los 8 puntos 

dispuestos por el presidente salinas el primero de mayo de 

1990, para la modernizaci6n sindical: 

LOS 8 PUNTOS DEL SINDICALISMO DE LA MODERNIDAD 

(Carlos Salinas de Gortari) 

1. Un sindicalismo fuerte y representativo con capacidad de 

interlocuci6n. 

2. Necesidad de abandonar la estrategia de confrontaci6n de 

principios de siglo. 

7
• M6ndez, Luis y Quiroz, Oth6n. "Organizaci6n obrera: 

Nuevos rumbos, ¿nuevas perspectivas?". El Cotidiano. No. 36, 
México, UAM-Azcapotzalco, Julio-Agosto de 1990. pp.48. 
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3. Establecimiento de f6rmulas de cooperaci6n entre los 

factores.de la producci6n. 

4. Preservaci6n de la alianza hist6rica del movimiento 

obrero con el Estado. 

s. Respeto a la autonom1a sindical desde el punto de vista 

pol1tico 911bernamental. 

6. Perfeccionamiento de las relaciones laborales con 

obligaciones tanto para empresas como para sindicatos. 

7. Urgencia de la comprensi6n y disposici6n obrera para 

incrementar la productividad, bajar costos y coadyuvar a 

ganar mercados dentro y fuera del pa1s. 

8. Imprescindible crear desde la empresa una cultura de 

motivaci6n y comunicaci6n que otorgue incentivos, aliente y 

premie el esfuerzo obrero.• 

En lo esencial, lo que destaca de los 8 puntos que 

marca el presidente, es que se busca establecer nuevas 

formas de cooperaci6n entre los factores de la producci6n y, 

fundamentalmente, busca la disposici6n obrera para 

incrementar la productividad. Por lo tanto el objetivo 

principal de la nueva relaci6n sindical es que 6sta ayude a 

la producci6n en el trabajo. 

1
• llU.JL., pp. 48. 
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Son contradictorios el punto 4 y el punto 5, mientras 

el primero pide la preservaci6n de la alianza hist6rica del 

Movimiento obrero con el Estado, que no ha sido otra que la 

subordinaci6n del sindicalismo a 6ste mismo, por raz6n de la 

centralidad pol1tica del r6gimen mexicano y que por lo tanto 

el sindicato no puede gozar de ninguna autonom1a, como se 

pide que se respete en el punto 5. Tendr1a que cambiar la 

alianza entre el Estado y el Movimiento obrero, como hasta 

ahora se ha estado dando, y pasar a formas donde el Estado 

reconozca el quehacer individual del sindicalismo en defensa 

de los trabajadores y el sindicato pueda ganar autonomia 

.frente al Estado. 

El proyecto salinista de Reforma del Estado, encuentra 

al interior mismo del aparato sindical los principales 

obst6culos a su realizaci6n. Desmontar un sistema pol1tico 

de acci6n sindical sostenido por la corrupci6n, el 

clientelismo y los compadrasgos en su amplio espectro no es 

una tarea f6cil. Lideres e instituciones se oponen al cambio 

y, en defensa de sus amenazados privilegios, contradicen 

acuerdos, concertaciones o negociaciones que pudiesen 

debilitarlos. 

La búsqueda de mejores relaciones productivas por parte 

del Estado se lleva a cabo en condiciones de debilidad 

sindical, donde el Estado no espera negociar con los 

sindicatos las nuevas medidas productivas, sencillamente las 
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impone y al sindicalismo no le queda otra m6s que aceptar, y 

en el mejor de los casos buscar acoplarse a ellas. El 

movimiento obrero es incapaz en estos momentos de ofrecer 

alternativas viables que partan de sus intereses y los 

defienda. 

La privetizaci6n impulsada por el Estado aparece como 

el eje alrededor del cual se articula la bdsquede de la 

eficiencia productiva. El Estado 111 darse a le tarea de 

reducir los mirgenes de su intervenci6n en las empresas que 

manejaba busca que estas alcancen mejores resultados en su 

trabajo. 

La vente de empresas pdblicas ha tenido la intenci6n de 

obtener los fondos necesarios para paliar la deuda externa y 

la receai6n misma de la econom1a. La privatizaci6n es un 

mecanismo privilegiado de la reducci6n de las cargas 

financieras del sector pdblico. La desincorporaci6n de 

empresas piiblicas ha desembocado en una disminuci6n o 

eliminaci6n de prActices monop6licas, contrarias a lo que 

la teor1e denomine libre competencia. Es sobre la existencia 

de esta dltima que se considera que los empresarios privados 

pueden promover una mejor administraci6n que 

gubernamental.• 

•. Conde, Radl. "La Privatizaci6n y Desreguleci6n 
Internacional". Trobaio. No.2, México, UAM-Xochimilco, 
Primavera, 1990. pp.28. 

la 
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La privatizaci6n debe aer acompatlada por pol1ticas 

aindicales que promuevan la competencia y mejoren la 

eficiencia de las empresas. El aindicaliamo para acoplarae a 

la modernidad debe de lograr una transf ormaci6n en la 

eficiencia de las empresas pdblicas y privadas y del 

conjunto del aector productivo de la econom1a. 

La modernizaci6n ha implicado un profundo proceso de 

restructuraci6n industrial que tiene el prop6sito de lograr 

la competitividad de la producci6n nacional. Para lograr 

aemejante objetivo la pol1tica gubernamental ha centrado la 

atención en la elevaci6n de la productividad y la calidad de 

la producci6n. 

En los dltimos atlos, y sobre todo como resultado de 

la privatizaci6n de las empresas estatales, de la 

reestructuraci6n ocupacional, el sindicalismo pierde 

claridad en relaci6n a sus objetivos hist6ricoa, pierde, por 

lo tanto, su capacidad de repreaentaci6n de los 

trabajadores. 

El Congreso del Trabajo, en el 270. aniversario de su · 

creaci6n, damand6 al jefe del ejecutivo mayor participaci6n 

de lo• trabajador•• en la modernizaci6n nacional, ain que 

fuera considerada como una "econom1a da didivaa". Mientras 

que por au parte el presidente Salinas, reiter6 la 

importancia de la "democracia industrial" como la libertad 
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de trabajadores y empresarios por dialogar y decidir 

directamente sobre su circunstancia en la tAbrica o en el 

centro de trabajo.'º 

EL Presidente Salinas, al terminar el desfile del 

primero de mayo de 1993, ponder6 por el fortalecimiento de 

la "democracia industrial", la cual defini6, como "el 

di6logo entre los factores de la producci6n: empresarios y 

trabajadores, con el convencimiento de que del éxito de la 

productividad se beneficiar6n ambos". 11 

Salinas de Gortari entiende a la democracia industrial 

como la Anica garant1a para alcanzar los objetivos de 

eficiencia y de justicia que permitan avanzar juntos ante 

los retos del pa1s y las grandes transformaciones 

internacionales con una econom1a s6lida y moderna. El Jefe 

del. Ejecutivo se ha inclinado por que los problemas obrero 

patronales se resuelvan en acuerdos directos entre 

sindicatos y empresas, entre disposiciones flexibles que 

favorezcan el establecimiento de elevadas medidas 

productivas, de acuerdo con los intereses de la empresa; el 

gobierno apoya este tipo de cambios de las relaciones 

'º.Gil Olmos, José. "La democracia industrial, garant1a de 
progreso: CSG". EL Nacional, (México, D.F.: 19 de Febrero de 
1993), 
11 • Valdivieso, Rom6n, "Defensa de la LFT y Mejores Salarios: 
CT". La RepAblica, (México, D.F.: 17 de Mayo de 1993). 
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laborales que traen consigo el debilitamiento de importantes 

reivindicaciones del sector obrero. 

El sindicalismo en general, ante la modernizaci6n del 

Estado ha optado por la pasividad, lo que no le ha permitido 

crear alternativas propositivas ante la nueva 

reestructuraci6n estatal. La pasividad sindical ha sido 

enjuiciada por el Estado y hasta por los empresarios como 

opuesta a la productividad. El sindicalismo en México no ha 

comenzado una tarea de renovaci6n que le permita acoplarse a 

las nuevas pol1ticas establecidas por un Estado que se 

moderniza. 
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b) SSTAJ>O Y IIllDICALISKO IJI IL GOBIBJUfO SALI•ISTA. 

En este •egundo inciso de nuestro cap1tulo .nos 

concentraremos en explicar y analizar como •e han 

desarrollado las relaciones del Estado Mexicano, en el 

per1odo •alini•ta , con cuatro principales sindicatos de 

industria; que ilustran de forma adecuada cuales •on las 

prioridades del qobierno por la• cuales deban conducirse el 

sector productivo nacional y de que forma deben acoplarse 

los sindicatos a las nuevas estrategias de modernizaci6n 

industrial. 

Comenzaremos con el caso del sindicato Petrolero y la 

modernizaci6n efectuada en Pemex, pasando después a tratar 

la reestructuraci6n autoritaria efectuada en el Sindicato 

Independiente de VW de México y la imposici6n empresarial de 

las condiciones de trabajo. En tercer lugar estudiaremos el 

caso del Sindicato de Telefonistas y su subordinaci6n a los 

intereses de la empresa, para concluir con el Sindicato 

Mexicano de Electricistas que ha logrado mantenerse sin ser 

·marginado de la protecci6n de sus agremiados pero que aan no 

ha logrado consolidar las cambios necesarios para la 

modernizaci6n del sector eléctrico. 
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Al dar comienzo el gobierno del Preeidente Carlos 

Salinas de Gortari y en v1speras de un nuevo eexenio, eurgen 

con 61 las eepeculaciones de cu61 ser6 la forma de gobernar 

y en particular c6mo ser6n sus alianzas sociales y su modelo 

de desarrollo. Para el actual r6gimen, tenemos como una de 

sus premisas fundamentales, la de la modernizaci6n en el 

sector industrial y de una muy especial forma en lo que 

concierne al sector enerqético. 

Un ejemplo claro de la pol1tica de reducci6n del poder 

de los dirigentes sindicales que ha buscado el Estado para 

que no representen un obst6culo en la bQsqueda de mayores 

niveles de productividad y calidad en la empresa. Lo 

encontramos en el caso actual del sindicato de Trabajadores 

Petroleros de la Repliblica Mexicana (STPRM) que ha sido 

subordinado y controlado por el Estado para poder hacer de 

Petr6leo• Mexicanos (Pemex) una empresa con un alto nivel de 

eficiencia y competitividad. 

Al llegar al poder Carlos Salinas de Gortari una de sus 

primeras acciones como presidente fue la de destituir a 

Joaqu1n Hern6ndez Galicia "La Quina", como 11der de los 

Petroleros, quién se hab1a constrellido en el poder y que 

representaba un obst6culo a la reforma salinista. Esta 
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acci6n tiene como fundamento el lograr que el poder 

monop6lico del grupo Quinista no representara un impedimento 

a la modernizaci6n econ6mica conducida por el Estado y que 

requiere por lo tanto, del control de la industria petrolera 

por parté del Estado para hacer de est6 uno de los pilares 

del proyecto de desarrollo econ6mico. 

Durante el largo periodo de. 20 o 25 aftos en los que se 

despleg6 el ascenso y hegemon1a quinista, las jurisdicciones 

aeccionales se defin1an como un resultado de las 

negociaciones, regateos, disputas o choques violentos entre 

los cacicazgos, camarillas o mafias sindicales. Joaqu1n 

Hern6ndez Galicia, en las diversa regiones, establec1a 

arreglos y componendas con ellos, eventualmente se 

enfrascaba en feroces contiendas y debilitaba a algdn grupo 

local, tomando para s1 el control de· un ndmero determinado 

de plazas, es decir empleos definitivos o incrustaba a 

hombres de su confianza, en posiciones en los comités 

ejecutivos locales. Desde ciudad Madero La Quina construyó 

un sistema de equilibrios y contrapesos entre los caciques, 

mafias y camarillas; y gradualmente fue domin6ndolo, sobre 

todo en los Qltimoa aftos de la d6cada de los ochenta, cuando 

ese sistema se exhibe m6s estructurado, en aplastar a 

algunos grupos para lograr el control absoluto." 

12
• Barbosa, Fabio. "LOs Retos del Sindicalismo Petrolero". 

El Cotidiano, No. 56, México, UAM-Azcapotzalco, Julio de 
1993. pp.36. 
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Para los 11deres petroleros, la deaignaci6n de Carlos 

Salinas como candidato pri1sta a la presidencia resulto una 

amenaza, pues el hasta entonces Secretario de Programaci6n y 

Presupuesto tuvo bajo su responsabilidad la suspensi6n de 

alqunos de los privilegios que merced a la administraci6n 

del contrato colectivo los hab1an beneficiado. Para entonces 

el enfrentamiento entre el liderazgo sindical y el gobierno 

saliente •y también el que estaba por comenzar- era 

notorio." 

El 3 de enero de 1989, al recibir a los dirigentes 

petroleros que acud1an a una salutaci6n de comienzos de afto, 

el presidente Carlos Salinas declaraba que "se acabaron los 

tiempos· de caudillos y caciques; s6lo perduran las 

instituciones". Esa frase cobrar1a sentido una semana 

después, el 10 de enero, cuando Joaqu1n Hern6ndez Galicia es 

detenido, acusado de acopio ilegal de armas. Pocas horas 

despu6s, también Salvador Barra96n camacho es aprehendido y 

lo mismo ocurri6 con· otros 48 socios de "La Quina" y 

dirigentes allegados a él. El gobierno federal hab1a 

decidido que ninguno de sus colaboradores inmediatos de "La 

Quina• quedar1a· al frente del comit6 nacional del · 

sindicato. As1, el 2 de febrero de 1989 Sebasti6n Guzm6n 

n. Trejo Delarbre, Radl. Cr6niea del sindicalismo en M6xico 
(1976-19881. México, Ed; Siglo XIX/UNAM, 1990. pp.244-245. 
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cabrera, ex dirigente de la aecci6n 10, de Minatitl6n, es 

designado secretario general del STPRM. 14 

Para principios de septiembre de 1992 Joaqu1n Hern6ndez 

Galicia, "La Quina", fue aentenciado a 35 al\os de prisi6n 

por los delitos de homicidio calificado, acopio e 

introducci6n ilegal al pa1s de armas de uso exclusivo del 

Ej6rcito; Salvador Barrag6n camacho y José Sosa, 

colaboradores de Hern6ndez Galicia, recibieron una pena de 

30 y de 24 meses, respectivamente, por acopio de armas. 

Después de m6s de tres al\os y medio de proceso. 

El quebrantamiento de la relaci6n entre Hern6ndez 

Galicia y el gobierno es producto de la necesidad por parte 

del Estado de poder implantar sus retomas sin obst6culos 

de grupos monop6licos que harían m6s dificil la modernidad 

en el sector petrolero. Es una decisi6n autoritaria del 

gobierno, la de quitar lideres caciquiles que no son 

funcionales a los nuevas estrategias reestructuradoras del 

aparato productivo del pa1s. 

Uno ·de los elementos que han ocasionado el 

debilitamiento del STPRM ha sido la modificaci6n en 1991 al 

contrato Colectivo de Trabajo (CCT), El CCT de los 

petroleros tuvo su origen en aquella lucha hist6rica de 

''. llú!L.. pp.245. 
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1938, luego de la unificaci6n de los petroleros en un solo 

Sindicato Nacional en 1935, en las 111odificaciones 

contractuales de 1991 se rescat6 la facultad patronal para 

los examenes de ingreso y promoci6n que ser6n realizados por 

representantes de la instituci6n, eliminando la 

participaci6n de personal sindicalizado en la evaluac16n de 

los aspirantes. La modificaci6n del CCT hll eliminado la 

participaci6n del sindicato en los cambios tecnol6gicos y de 

organizaci6n. La empresa ha quedado facultada para acometer 

cualquier cambio técnico y organizativo, incluyendo despidos 

o reacomodos, su dnica obligaci6n consiste en avisar 

previamente al sindicato de sus decisiones. 

Las mutilaciones y cambios que ha sufrido en los aftas 

de 1989 y 1991, el CCT, en las respectivas revisiones 

contractuales, pueden sintetizarse en los siguientes cuatro 

incisos: 

a) La reducci6n de 271 cl6usulas a 257, de 23 a 7 anexos, de 
65 a 18 acuerdos que formaban parte del CCT. 

b) De la materia de trabajo pactada hasta 1987, en las 
revisiones de 1989 y 1991 desaparecieron "los trabajos de 
petroqu1mica b6sica, operaci6n y mantenimiento de la 
industria", (Cl6usula l). Desapareci6 la obligaci6n de la 
empresa de contratar personal sindicalizado "para realizar 
obras de construcc16n, ampliaci6n o desmantelamiento de 
plantas de refinaci6n y petroqu1mica", (Cl6usula 36). 
Asimismo, el 2 por ciento de las obras de construcci6n que 
la empresa se obligaba entregar al comité Ejecutivo General 
del sindicato. 
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e) Se elimin6 que "el personal de confianza no podrA exceder 
del 10 por ciento del total ••• " Y entre 1989 y 1991 
incrementaron 15 mil trabajadores m6s de confianza. 

d) Se cambia el contenido de las ClAusulas 4, 5 y 6 que 
obligaban a Pemex a cubrir vacantes, para que en adelante 
•ean cubiertas a juicio del patr6n, estableciendo nuevos 
criterios para los ascensos, eiendo el de la aptitud del 
trabajador, •in la intervenci6n •indical, la que 
prevalezca." 

El STPRM ha perdido el enorme poder pol1tico y 

econ6mico que pose1a. Un poder pol1tico que se expresaba en 

el control sobre aquellos que dependen del sindicato de 

forma directa para obtener el pr6ximo contrato, y que por 

ello representaban una base de apoya a cualquier iniciativa 

que tomara la direcci6n sindical. El poder econ6mico 

radicaba en los ingresos que significaban la venta 

permanente de contratos a estos trabajadores para los 

lideres de cada secci6n. 

Es da considerarce que el poder pol1tico del STPRM 

sobre la conducci6n de la empresa petrolera as nulo. El 

sindicato posee una posici6n de subalterno de las desiciones 

estatales que vino a tomar una forma más clara y consisa con 

las adecuaciones al Contrato Colectivo de Trabajo, qua 

desmantela la vieja estructura proteccionista y conduce al 

eindicato a estar fuera de las designaciones eobre el 

personal ocupado de la empresa. 

". Alzaqa, Osear, "Los Trabajadores de Pemex". Trabaio y 
pemocracia Hoy. No. 12, A~o 3, México, Ed. CENPROS, Marzo
Abril de 1993, pp.6, 
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Un ejemplo de la impoaibilidad del STPRM para 

representar y aalvaquardar loa derechos de loa obreros lo 

encontramos en el caso del movimiento de huelga que se 

sucito a finales de 1992, con trabajadores que hab1an sido 

despedidos de la empresa petrolera. Este movimiento de lucha 

se organizo desde los trabajadores sin participaci6n del 

sindicato. 

Para septiembre de 1992, se resolveria una huelga que 

babia un gran esfuerzo a los trabajadores ex petroleros 

mantener, que tubo que pasar por un largo periodo de 50 dias 

de haber llegado a la Ciudad de México e instalarse en 

plant6n permanente frente a la torre de Pemex y a casi 15 de 

que tres de los ex petroleros iniciaran una huelga de hambre 

afuera del Palacio Legislativo, el 23 de septiembre de 1992 

se aolucion6 el conflicto de m6s 350 extrabajadores, al 

firmar un convenio con la paraestatal. Diversas fueron las 

acciones que los ex petroleros tuvieron que llevar a cabo 

para ser escuchados: mitines, marchas, soportar las 

provocaciones de las autoridades de Pemex mediante chorros 

de agua y müsica a alta potencia por las noches e 

innumerables reuniones con autoridades laborales. El 

resultado fue la ronda de negociaciones entre representantes 

de Petr6leos Mexicanos y del Frente de Trabajadores Activos, 

Despedidos y Jubilados (FTADJ), con la intermediaci6n de la 

Junta Federal de Conciliaci6n y Arbitraje (JFCA). Un 

comunicado de la JFCA inform6 los términos del convenio: en 
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los casos en que los laudos favorecieran a los trabajadores, 

Pemex los liquidar6 conforme al contrato colectivo y pagara 

el 50 por ciento de los salarios ca1dos. En.los casos en que 

fue beneficiada la empresa, las partes revisarAn cada 

litigio ante la junta especial correspondiente, con el 

prop6sito de llegar a un acuerdo conciliatorio." 

A los trabajadores despedidos de Pemex se les hab1a 

dado la explicaci6n, por parte de las autoridades de la 

empresa, que la modernizaci6n, la incorporaci6n de nuevas 

tecnolog1as, as1 como la introducci6n de nuevos métodos de 

trabajo hab1an sido las razones de su despido. Con el 

reajuste de personal, la industria petrolera dej6 de tener 

una élite obrera con salarios y prestaciones 116s allA del 

comün de los obreros mexicanos. Este movimiento de lucha 

represento una respuesta insuficiente ante la modernizaci6n 

de la empresa, que en este caso se buscaba a través del 

despido masivo de trabajadores. 

Después del severo ajuste de personal, que se inici6 

con la actual administraci6n y que hasta el momento no 

concluye, Petr6leos Mexicanos s6lo espera que las 

autoridades hacendarias concreticen una partida 

••. Chavarria, Rosa Maria y Rodr1guez, Israel. •rirm6 Pemex 
convenio que pone fin al conflicto con m6s de 350 ex 
petroleros". El Nacional, (México, D.F.: 24 de Septiembre de 
1992). 
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extrapre•upuestal para dar fin al proceso de adel9azamiento, 

que ya •e encuentra muy avanzado. 

Tan •• as1, que la actual plantilla la forman e6lo 67 

mil sindicalizados y 33 mil de confianza, contra 240 mil que 

lle96 a repre•entar el nivel m6s alto de contrataciones de 

trabajadores en la industria petrolera. En 1988, la 

plantilla 9lobal de trabajadores la conformaban 240 mil 

entre sindicalizados y de confianza; un afto después 

descendi6 a 195 mil 600; en 1991 pas6 a 183 mil; para 1992 

la plantilla sum6 170 mil y al cierre del afto anterior, y 

hasta finales de 1993 llega a 120 mil. 11 

Para Pemex, los gastos por concepto de liquidaciones 

han representado un costo oneroso tanto econ6mico como de 

pérdidas de fuentes de empleo, pero de otra forma el proceso 

de reestructuraci6n, con fundamento en la nueva ley 

or96nica, no hubiese operado, dada la sobrepoblaci6n 

laboral, conciderada por la empresa. Desde finales de 1992 

la instituci6n fren6 el ritmo de despidos, ante la falta de 

presupuesto para el pago de liquidaciones del todav1a 

reducido personal de la industria. 

11 Lozano Estrella, EVa. "Depende de Hacienda Finalizar el 
Adelgazamiento de Pemex". El Financiero. (México, D.F.: 29 
de Septiembre de 1993). 
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Actualmente el personal lo componen 33 mil empleados de 

confianza, 67 mil •indicalizados y 20 mil transitorios; 

tatos O.ltimos constantemente removidos por cancelaci6n o 

contrataci6n, de acuerdo con las ampliaciones de obras que 

realiza la paraestatal. con base en estos indicadores, •e 

concluye que en el per1odo 1988-1992, se han despedido a 116s 

de 120 mil petroleros, de los cuales muchos de ellos a la 

fecha tienen demandas presentadas en las juntas de 

conciliaci6n y arbitraje. Este ndmero de despedidos podr1a 

elevarse considerablemente en el momento que se lleve a cabo 

la desincorporaci6n de la industria petroqu1mica 

secundaria." 

Durante los O.ltimos cuatro ataos, la salida de 

trabajadores se ha dado en forma continua tanto en las 36 

secciones sindicales como a nivel de los empleados de 

confianza. El reajuste m!s importante se da en el período 

1991-1992 con la salida de poco m6s de 50 mil empleados. 

Ello, a ra1z de la reestructuraci6n y modernizaci6n de 

Pemex, la creaci6n de los cuatro organismos •ubsidiarios 

(Pemex Explotaci6n y Producci6n, Pemex Refinaci6n, Pemex Gas 

y Petroqu1mica BAsica, y Pemex Petroqu1mica), la nueva ley 

orgAnica, entre otras modificaciones, que oblig6 a la 

empresa a replantear una nueva estructura a nivel interno. 

11. na.. 
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La fase de transferencia de activos a las cuatro 

empresas subsidiarias en las que 11e fraccion6 Petr6leos 

Mexicanos coloca al sindicato petrolero ante la necesidad de 

emprender concomitantes adecuaciones en sus propias 

estructuras organizativas. Un factor que introduce cierto 

apremio es la disposici6n, de trasladar al Sureste del pa1s 

las direcciones generales de dos de las empresas 

subsidiarias: Pemex Petroqu1mica y Pemex Refinaci6n. La 

recomposici6n de las estructura seccional, tiene que ver con 

los ajuste paulatinos a la estructura de las cuatro nuevas 

empresas, eventualmente, coloca al sindicato en la antesala 

de. su desmembramiento. 

Un aspecto fundamental de las cuatro empresas 

subsidiarias, fue la definici6n de sus presupuestos. Ellos 

revelan el nuevo quiebre en la política petrolera. Su 

preaentaci6n, muestra las 6reas prioritarias, los nuevos 

proyectos estratégicos y también exhiben los renglones en 

los que, el actual gobierno, ha decidido replegarse. como 

ejemplo de esto podemos ver que el programa de inversi6n 

autorizado a Pemex Petroqu1mica para 1993, en t6rminos de 

flujo de efectivo, asciende a 267.4 miles de millones de 

peaos. lo que representa una disminuci6n a precios 

constantes del 47.3' respecto a 1992. 19 

" Barbosa, Fabio. ~. pp.33•34. 
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Desde principios del gobierno salinista, se establecio 

como necesidad la reestructuraci6n de Pemex: en el Programa 

Nacional de Modernizaci6n Energética 1990-1994 se establecia 

que "Petr6leos Mexicanos funciona bajo estructuras or96nicas 

y operativas obsoletas y, dada la magnitud de los servicios 

que presta y la importancia que tiene sobre la econom1a 

nacional, debe ser sometida a una total reorqanizaci6n para 

que no entorpezca el desarrollo del pa1s". As1 lo puntualiza 

el mencionado documento presentado por la Secretaria de 

Enerq1as, Minas e Industria Paraestatal, que se pronuncia 

por una reestructuraci6n de Pemex para hacerla manejable y 

operable y, sobre todo, eficiente en los servicios que 

presta.'° 

Como consecuencia de una mayor exportaci6n de materias 

primas al mercado internacional, Pemex obtuvo durante el 

primer semestre de 1993 un balance favorable por un total de 

34 millones 100 mil d6lares en el rengl6n de productos 

petroqu1micos. En ese lapso la paraestatal comercializ6 en 

distintos paises un acumulado de 471 mil 600 toneladas, lo 

cual siqnific6 para México una captaci6n de divisas por 88 

millones 300 mil d6lares. Asimismo, en el periodo enero

junio de 1993, Pemex adquiri6 en el mercado exterior 

petroqu1micos por 54 millones de d6lares, cantidad inferior 

en 3 millones 400 mil d6lares a la erogada en 1992 para el 

20
• V6zquez Arroyo, Francisco. ob. cit., pp. 159-160. 
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mismo periodo. Con esto Pemex logr6 un super6vit de 34 

millones 100 mil d6lares en la balanza comercial de la 

npresa. 21 

La importancia del sector petrolero para nuestro pa1s, 

radica en su gran riqueza y potencial econ6mico. Se estima 

que aQn quedan unos 62,000 millones de barriles de Petr6leo 

por descubrir. En unos 40 afies nuestro pa1s puede mantener 

una producci6n estable de crudo, los especialistas conceden 

a los yacimientos mexicanos un rango entre los 86,500 y los 

96,000 millones de barriles entre reservas probadas, 

inferidas o por descubrir, un nivel paralelo al petr6leo por 

extraer que le queda a Estados Unidos. Bien podr1a elevarse 

la producci6n a un nivel de cuatro millones de barriles 

diarios, y mantenerse por unos 20 afies, antes de que 

empezara a declinar.u 

En el primer semestre de 1993, Pemex entre96 a la 

Tesorer1a General de la Federaci6n 27 mil 542 millones de 

nuevos pesos, como producto de sus obligaciones fiscales, lo 

que hace que la paraestatal sea el principal pagador de 

impuestos en nuestro pa1s. 

21 • "Super6vit de 34 .1 MDD en la Balanza Comercial de Pemex". 
La Jornada. (M6xico, D.F.: B de Septiembre de 1993). 
u. Monjar6s Moreno, Jorge A. "Reservas Petroleras: ¿Cu6nto 
Queda?". Expansi6n, No.598, Vol. XXIV, México, Septiembre 2 
de 1992, pp.110-111. 
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Para finales de 1993, el gobierno mexicano empez6 a 

considerar lo que por 55 afias ha sido inconcebible: permitir 

la inversi6n privada en la industria petrolera. De acuerdo 

con el proyecto de leqislaci6n, ahora en consideraci6n por 

los funcionarios de la administraci6n mexicana, el qobierno 

del Presidente Salinas de Gortari estl considerando reformar 

la Constituci6n para permitir que compaftias privadas puedan 

construir y hasta ser propietarios de oleoductos y 

gasoductos para exportar qas natural, qasolina y otros 

productos refinados. 

Las reformas también consideran la conversi6n de varios 

duetos para hidrocarburos a una red comün para terceros, un 

sistema similar al de Estados Unidos. Mientras que una 

participaci6n mayoritariamente de capital extranjero en los 

duetos es descartada, el proyecto de leqislaci6n deja 

abierta la posibilidad de intereses extranjeros en 

consorcios mexicanos. Sin embargo, a los extranjeros se les 

permitir 1a importar productos petroleros. El derecho 

exclusivo para producir, refinar y exportar el petr6leo 

mexicano lo sustentarla Pemex. Quiénes apoyan estas reformas 

seftalan que son necesarias para aliqerar la carqa de los 

desconcertantes requerimientos de financiamiento de 20, 000 

millones de d6lares, a cinco aftos, de Pemex y para 
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complementar una reciente apertura al capital privado en los 

sectores de petroqu1mica y de generaci6n eléctrica." 

A lo largo del segundo semestre de 1992 Pemex inici6 la 

deaincorporaci6n de los actividades de apoyo, servicios 

auxiliares y mantenimiento. Las empresas subsidiarias iban 

qued6ndose s6lo con las operaciones petroleras b6sicas. 

Te6r.icamente se aspera atacar ineficiencias y abatir costos 

de operaci6n soltando al mercado aquellas actividades, 

poniendo a competir a distintos proveedores de servicios. 

Finalmente, la reorganizaci6n tiene reservados otros 

dif1ciles trances al STPRM. Por un lado la inminente venta 

de un nillnero no determinado de plantas. En ellas se elaboran 

productos antes básicos· que, con las múltiples· 

reclasificaciones, han quedado dentro de la petroqu1mica 

secundaria o en un nuevo sector totalmente desrequlado, 

terciario en el que de acuerdo con las reformas ha sido 

abierto al 100' a la inversi6n privada nacional y 

extranjera. Por otra parte, el sindicato petrolero también 

tendrá que enfrentar la amenaza de clausura de casi el 10% 

del parque industrial de Pemex Petroqu1mica, compuesto por 

sesenta plantas." 

"· "México considera la Apertura del Sector Petrolero". 
Excelsior, (México, D.F.: 1 de Septiembre de 1993}. 
''. Barbosa, Fabio. ob. cit., pp. 34. 
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La fractura de Pemex y la readscripci6n del personal en 

las cuatro empreaas, de facto fractur6 tambi6n al STPRM. Por 

ejemplo, los antiquos escalafones, instrumento regulatoria 

de las relaciones laborales, muy importante en la etapa 

pasada, sin m6s quedaron rotos y tendr6n que ser formulados. 

En otro aspecto, el director general del corporativo, 

Francisco Rojas, alude a la fractura en la gesti6n y 

administraci6n en el contrato Colectivo de Trabajo, 

sellalando que todos los aspectos operativos relacionados con 

la aplicaci6n del Contrato Colectivo, deber6n ser tratados 

entre el sindicato y las subsidiarias respectivas. 

Desde la nacionalizaci6n de la industria petrolera de 

. M6xico en 1938, estas actividades han sido responsabilidad 

exclusiva del monopolio estatal petrolero. La industria 

petrolera, hoy en d1a es uno de los principales soportes de 

la econom1a mexicana, enfrenta serios problemas que van 

desde la ca1da de las reservas probadas de hidrocarburos, 

precios bajos del crudo y concentraci6n de productos en un 

s6lo mercado, hasta el deterioro de la balanza comercial 

externa de productos petroqu1micos y petrol1feros e 

inversionea similares a las de los allos ochenta para sus 

programas de expansi6n. 

Tenemos tambiin dentro de las modificaciones ocurridas 

en el Hctor petrolero las que tienen que ver con los 

cambios en la dirigencia del STPRM, los cuales obedecen a 
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razones de control por parte del Estado, para reducir el 

poder del sindicato a un nivel en el cual acepte las 

disposiciones productivas, sin oponerse a estos reajustes 

para poder avanzar, sin obst6culos en el proceso de apertura 

del capital privado. Nulificando de esta forma cualquier 

iniciativa del sindicato. 

Para el 20 de junio de 1993, Pablo Pav6n Pinales se 

convirti6 en diriqente suplente del STPRM, por unos d1as, en 

sustituci6n de Sebasti6n Guzm6n Cabrera, quien paso a ocupar 

la direcci6n qeneral de Fonacot. AL presentar su renuncia 

formal e irrevocable Guzm6n Cabrera propuso a Carlos Romero 

Deschamps para que ocupe durante afto y medio ese carqo, el 

planteamiento fue avalado por unanimidad por los 36 

secretarios seccionales reunidos en un pleno ordinario. Se 

establecio la fecha del 25 de junio para que los 108 

deleqados de las 36 secciones sindicales voten por el Qnico 

candidato a la secretarla General, Romero Descbamps, e 

iqualmente se desiqne al sucesor de Pablo Pav6n Pinales, 

quien tambiin renunci6 como secretario qeneral suplente. Las 

protestas en contra del nuevo nombramiento no se hicieron 

esperar, representantes de diversas corrientes de 

trabajadores petroleros, como en el caso del Movimiento 

Petrolero Democr6tico, se apresuraron a dar sus opiniones 

sobre quiin ser6 el sucesor de Guzm6n Cabrera. Estos 

seftalaron que es la continuaci6n del quinismo, y que 
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continuara con el proceso de restructuraci6n y recorte de 

personal.de Petr6leos Mexicanos." 

El Frente Nacional de Abogados Democr6ticos declar6 que 

es ilegal la convocatoria a la Convenci6n General 

Extraordinaria del STPRM, para designar a Romero Deschamps 

como nuevo Secretario General, debido a que no se ajusta a 

lo setlalado por los estatutos. En tanto, el dirigente del 

Movimiento Nacional Petrolero, Hebraicaz V6zquez, setlal6 que 

hubo mitines y plantones en la mayor parte de las 36 

secciones del STPRM en contra de Romero Deschamps, quien es 

-dijo- el quinismo continuado y ejemplo vivo de corrupci6n y 

gangsterismo contra los t~abajadores." 

El cambio de dirigencia en el gremio petrolero obedece 

a la evoluci6n de las denuncias penales en contra de 

Sebasti6n Guzm6n y a la creciente movilizaci6n de los 

trabajadores. Para principios de marzo de 1993, diez 

dirigentes seccionales acusaron a Guzm6n Cabrera, de fraudes 

por mis de 200 millones de nuevos pesos y de no informar qué 

se ha hecho con el patrimonio sindical que recibi6 esté en 

"· Santamar1a Ochoa, Carlos. "Guzm6n Cabrera dej6 el 
Sindicato de Pemex; lo sustituye Pablo Pav6n". El Nacional. 
(Mlxico, D.F.: 21 de Junio de 1993). 

·V6zquez c., Osear. "Renunci6 Sebasti6n Guzm6n a la 
dirigencia del Sindicato Petrolero". Uno mis Uno, (Mlxico, 
D.F.: 23 de Junio de 1993). 
~. Becerril, Andrea. " FNAD: Ilegal, la convocatoria a la 
convenci6n Extraordinaria del STPRM". La Jornada. (México, 
D.F.: 24 de Junio de 1993). 
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febrero de 1989 cuando cay6 en prisi6n Joaquin Hern6ndez 

Galicia. Sebasti6n Guzm6n no s6lo ha permitido, durante su 

gesti6n de cuatro atlos el despido de 120 mil trabajadores 

sindicalizados, sino también ha permitido y encubierto 

cuantiosos fraudes en perjuicio del patrimonio sindical. 

Guzm6n transcurri6 los primeros tres de cuatro atlos, al 

frente del STPM sin mayores conflictos, pero a partir de 

1992 perdi6 control y del sureste provinieron en marchas 

politicas miles de ex petroleros que demandaban una 

liquidaci6n de acuerdo con el contrato Colectivo, devoluci6n 

de sindicales y pago a viudas. As1 que por instrucciones 

presidenciales tiene que dejar el m6ximo puesto en el STPRM 

y aceptar la direcci6n general del Fonacot." 

Lo ocurrido con Joaquin Hern6ndez Galicia y con 

Sebasti6n Guzm6n Cabrera posteriormente, nos demuestra la 

casi nula autonomia que posee el STPRM frente al gobierno, 

al ser cada uno de ellos retirados de sus puestos por 

instrucciones presidenciales. El primero por representar un 

monopolio sindical y obst6culo de las reformas del Estado y 

el ••IJUndo por estar enwelto en constantes denuncias por 

fraudes al sindicato y por ver perdido el control de las 

movilizaciones de trabajadores. 

"· V6zquez, Antonio. "10 Lideres Seccionales del STPRM 
Acusan de Fraude a Guzm6n cabrera". uno m6s Vno, México, 
D.F.: 15 de Marzo de 1993). 
sosa, Iv6n y Cabrera, Gerardo. "Extrabajadores y Denuncias 
Penales causan la caida de Guzm6n Cabrera". El Financiero, 
(México, D.F.: 23 de Junio de 1993). 
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El STPRM ae muestra inferior y dependiente para 

enfrentar el importante reto de la modernizaci6n en el 

sector Petrolero, ha sido controlado y pasado por alto 

puesto en orden para convertirse en uno de los principales 

soportes de la reestructuraci6n necesaria que heqa de Pemex 

una industria acorde a los lineamientos de productividad y 

calidad. 

Es una realidad innegable que las actuales condiciones 

de competitividad mundial, requieren de economlas fuertes y 

de empresas que trabajen a un alto nivel de calidad y 

productividad para enfrentar con eficiencia los retos que 

imponen los 

justif icaci6n 

mercados internacionales, 

del Estado para controlar 

esta es la 

al Sindicato 

Petrolero y el de hacer de Pemex una empresa vanguardista, 

basandoce en su importancia como soporte fundamental de la 

economla mexicana. 

Pero lo que también es innegable son los derechos 

pol1ticos del Sindicato y de sus trabajadores: democracia 

para elegir a sus l1deres y libertad de organizarse y 

defender sus derechos. As1 como respeto a su autonomía como 

leqitimos representantes de sus agremiados. Derechos que el 

Estado no respeta y pasa por alto. Sin embargo ·Y lo 1116s 

grave de todo esto es que por m6s que el STPRM se organice y 

busque tener ingerencia en la vida de la empresa petrolera, 

estos intentos se ver6n frustrados, en tanto no haya una 
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apertura del mismo Estado y una aceptaci6n de su 

representaci6n y de su legitimo derecho a formar parte de 

las decisiones de conducci6n del eector petrolero. Ea decir, 

romper con las cadenas del autoritariamo y de la 

eubordinaci6n eindical por parte del Estado mexicano. 



2 • LA Rlll'l'RUC'l'UU.CION A'O'l'ORI'l'll?A DIL SIHDICA'l'O 

IllDIPIHDllDl'l'I DI VOLKSWAGEN DI KIXICO 

124 

El sindicato de trabajadores de Volkawagen ea una 

organizaci6n que en nuestro pa1a, a la largo de su historia, 

luch6 por ganar su independencia, tanto del F;stado como de 

la empresa para conformar una estructura representativa que 

sirviera en la negociaci6n de las condiciones ·de trabajo y 

en la protecci6n de los derechos laborales. Sin embargo, la 

iniciativa de reestructuraci6n de la empresa automotriz, 

apoyada por el Estado, ha trastocado las condiciones de 

trabajo en Volkawagen (VW) , reduciendo los derechos 

sindicales y condicionando el trabajo en la empresa a altas 

exigencias de productividad y calidad. 

El sindicato se constituyo en 1964 y con una 

negociaci6n previa a la apertura de la industria automotriz, 

entre la empresa VW, el Estado y la CTM, está i:Utima 

adquiri6 la ti'tularidad del sindicato. El sindicato de 

Trabajadores de la Industria Automotriz, Similares y Conexos 

de Volkawagen de México, pertenecia a la Federaci6n de 

Trabajadores de Puebla (FTP) y por medio de eat6 a la CTM. 

Donde ademas hab!a un comit6 Ejecutivo de la factor!a, el 

cual hab!a sido nombrado por la dirigencia de la CTM.ª 

ª· Montiel, Yolanda. Proceso de Trabaio. Acci6n Sindical y 
Nueyas Tecnoloq1as en Volkswaqen de M6xico. M6xico, Ed. 
CIESAS/Caaa Chata, Colecci6n: Miguel Oth6n de Mendiz6bal, 
1991, pp.153-154. 



125 

Para 1971 se •ac6 la convocatoria para elecciones y al 

llevarse· a cabo para elegir al Comité Ejecutivo, resulto 

triunfador el grupo integrado por dirigentes independientes 

de la empre•a y de la CTM, ase•orados por la Unidad Obrera 

Independiente (UOI). El Nuevo comit6 Ejecutivo cambio el 

nombre del sindicato quedando el del Sindicato Independiente 
1 

de Trabajadorf!s de la Industria Automotriz, Similares y 

Conexos Volk•wagen de M6xico, aeparandose casi 

inmediatamente de la CTM y afiliandose a la UOI en 1972.~ 

Pero esta situaci6n durar1a menos de una d6cada, debido 

a que el sindicato se separ6 de la UOI y comenz6 una nueva 

fase de acci6n independiente. El sindicato de vw estuvo 

afiliado a la UOI de 1972 a 1981. Lo que destaca de la 

historia del Sindicato Independiente de vw, es su lucha que 

logr6 establecer elecciones representativas y librea, 

organizando asambleas generales peri6dicas para la discusi6n 

de •us problemas. El sindicato busco no ser un instrumento 

para escalar puestos pol1ticos, Hpec1ficamente dentro del 

PRI, y lo principal es que logr6 independizarse del 

corporativismo de las centrales oficiales, e iniciar una 

vida interna con mayor representati vidad y respeto a sus 

derecho• laborales. 

8
• ll2i4L, pp.155-159. 
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En el Sindicato de Volkswagen se estableci6 en los aflos 

•etenta una estructura interna caracterizada por: mantener 

la formaci6n de sus agremiados en la pr6ctica directa; 

verticalidad y centralizaci6n en la informaci6n, la 

representaci6n y en la toma de desiciones: formas de 

clienteli•mo y autoritarismo en la relaci6n base-direcci6n. 

En este dltimo nivel de represe~taci6n, sus integrantes al 

terminar su gesti6n de tres aflos han salido del trabajo, 

siguiendo una pol1tica no escrita pero establecida entre la 

empresa y el nuevo comité ejecutivo, lo que signific6 un 

corte a la experiencia organizativa. Estos diferentes 

aspectos limitaron la adecuaci6n a las nuevas necesidades de 

gesti6n y participaci6n, sindical. En este contexto la 

participaci6n obrera se ampli6 b6sicamente con los 

delegados, las comisiones revisoras y, las que se formaron 

de manera especial durante los diferentes conflictos y 

luchas que desarrollaron. Lo que permiti6, adn con 

contradicciones internas, eficacia del sindicato.~ 

Para la dicada de los ochenta se inici6, en la 

industria automotriz vw de México, la ubicaci6n de 6reas de 

trabajo con tecnolog1a moderna y automatizada, que como 

parte de una amplia reestructuraci6n implic6 modificaciones 

en la organizaci6n y •ituaci6n del trabajo obrero. 

~. Montiel, Yolanda. "¿Una Modernizaci6n con Pies de Barro?" 
Ayances de Inyestiqaci6n. No. S-2, Afio 8, Mixico-Puebla, El 
Colegio de Puebla, A.C., Enero de 1993, pp.51. 
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Desde lo aftos aetenta pero principalmente y con mayor 

fuerza durante los aftos ochenta, la empresa VW de Mixico 

implement6 una eatrateqia de cambio tecnol69ico y de las 

forma• de orqanizaci6n del trabajo como parte del proceao de 

modernizaci6n productiva. Es all1, que la industria busc6 

adecuarse a las transformaciones requeridas por 

internacionalizaci6n de la industria automotriz y para poder 

impulaarse fuertemente hacia al interior del pala. 

A partir de 1984, con el prop6si to de modernizar el 

proceso de trabajo, se adoptaron un . conjunto de 

transformaciones centradas en la incorporaci6n de 

procedimientos de control numérico, la utilizaci6n de 

m&quinas y la robotizaci6n de partes del proceso, como fue 

el caso del taller de pintura. Con ello se buscaba 

principalmente mejorar la calidad del producto para competir 

internacionalmente. En cuanto a las formas de or9anizaci6n 

del trabajo, en la empresa VW se generalizaron los clrculos 

de calidad en pricticamente todas las &reas." 

En todas las f &bricas ensambladoras la orqanizaci6n del 

trabajo obedece a las necesidades de un capital organizado 

internacionalmente, por lo cual la adminiatraci6n cient1fica 

de VW es planeada para todo el mundo adecu&ndose a las 

"· aeneus&n, Graciela y Garcla, Carlos. "Cambio en las 
Relaciones Laborales: cuatro Experiencias en Transici6n". 
Documento• de Trabaio. No. 32, Mixico, Fundaci6n Friedrich 
Ebert; 1990, pp.21-22. 
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caracter1aticaa que les impone la clase obrera de cada pa1a 

en donde opera la automotriz." 

Uno de loa procesos que ha sufrido el personal de VW de 

M6xico •n materia de empleo ha sido el aU111ento del per1onal 

eventual, esta ha sido una de la• estrategia• recientemente 

implementadas en la empresa. Mientras que en 1986 menos del 

20t de trabajadores aindicalizados · de la planta tenia ese 

tipo de contrataci6n (2,177 de un total de 12, 207), cuatro 

aftos mla tarde el porcentaje ae increment6 al 46' (7, 398 

eventuales de un total de 16,177 de planta). Si bien desde 

1977, despu6s de un reajuste del personal oriqinado en las 

dificultades financieras vinculadas a la devaluaci6n del 

peso, la empresa utiliz6 esta modalidad de contrataci6n para 

enfrentar las fluctuaciones del mercado, en los dltimos aftos 

esta pol1tica 1e acentu6 en forma siqnificativa. con ello se 

busca disminuir el costo de la fuerza de trabajo 

recontratada con p6rdida total de au antiqlledad y en niveles 

salariales m6s bajos, as1 como intensificar el ritmo de la 

producci6n." 

Este hecho viene a repercutir fuertemente sobre el 

sindicato de VW, ya que tiene una tasa del lOOt de 

"· Quiroz Trajo, Joa6 Oth6n. Trabaio. p¡oceso de Trabaio y 
eompoaici6n de Clase en la Industria Automotriz Terminal¡ El 
Caso de Mtxico. 1969•1980. Mtxico, Ed. UNAM/FCPyS, Tesis de 

.Maeatr1a, 1982, pp.184. 
"· Benaua6n, Graciela y Garc1a carlos. ob· cit., pp.24. 
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aindicalizaci6n,. a diferencia de otras empresas automotrices 

en donde por ejemplo Ford cuenta aproximadamente con un 

60.1' de aus trabajadores directos estAn sindicalizados, en 

Chryaler es el 79' y en General Motora es de un 47.2'; en 

aua planta& terminales a diferencia de aus maquiladoras que 

por lo regular no eat4n aindicalizadas,k 

Los nuevos trabajadores son contratados, en primer 

luqar, temporalmente y s6lo, tras muchos contratos 

temporales, aon admitidos como personal fijo. Entretanto, no 

tienen derecho a aeguir siendo contratados, ni al puesto de 

trabajo: pueden ser colocados en cua~quier secci6n y ser 

traaladado& sin restricciones. Los contratados temporales se 

encuentran en casi todas las secciones de producci6n y de 

trabajadores especializados, sobre todo en las actividades 

peor paqadaa." 

La empresa VW de M6xico tiene un proceso de trabajo 

altamente integrado. A diferencia de otras empresas 

antomotrices, VW concentra las fases mis importantes de la 

industria terminal en un aolo lugar. Por ello su fAbrica es 

~. Carrillo, Jorqe. "Restructuraci6n en la Industria 
Automotriz en M6xico". Estudios sociol6qicps. Vol. IX, 
Ko.27, Mtxico, Ed. El Colegio de Mtxico, Septiembre
Dicieabre de 1991'• pp. 510. 
», Doaboia, Rainer. "¿Un Grupo de Empresas, Una Mano de 
Obra?, Para un an6lisis comparativo del aprovechamiento 
empresarial de la mano de obra dentro de un qrupo: El 
ejemplo de las f6bricaa Volkswaqen en la RFA y en México". 
socioloq1a del Trabaio. nueva tpoca, No. 7, Espafta, Ed. 
Siqlo XXI, otofto de 1989, pp.70-71. 
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tan grande y ubica una gran cantidad de trabajadores en un 

•olo local. Esta situaci6n le da a sus obreros la fuerza que 

representa •u gran base numérica, que los convierte en una 

fiqura colectiva conaciente de la importancia productiva. 

La• diversas fases del proceso de producci6n se distribuyen 

en distintos talleres (denominados "naves") con diferente 

grado de autonom1a entre s1 y un uso racional de la 

maquinaria, las herramientas, la· materia prima, las 

instalaciones y la fuerza de trabajo, lo que da por 

resultado una alta productividad. 

Las caracter1sticas m6s generales de la planta 

corresponden a las de las empresaa altamente integradas, de 

grandes dimensiones, orientadas a la producci6n masiva de 

productos altamente estandarizados y con estructuras 

organizacionales complejas, piramidales y compuestas por 

instancias s6lo verticalmente comunicadas entre s1. En la 

organizaci6n del trabajo, los procesos caracter1sticos de 

VW, hasta antes de la transformaci6n de 1992, se basaban en 

una fuerte y 111Qltiple divisi6n del trabajo, cuya norma 

organizativa la conformaban unas tareas simples, rutinarias 

y repetitivas; unos gestos estandarizados, perfectamente 

aedidos· y dosificados; una clara separaci6n entre las 

labOres de transformaci6n, las de control de calidad y las 

de mantenimiento y reparaci6n.• 

•. Herrera Lima, Fernando Francisco. ;Hubo Fordismo? ;Habrfi 
Post-Fordismo? En la Industria Automotriz de M~ 
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Al contexto anterior hay que sumar la falta de 

formaci6n sindical sobre el complejo proceso de 

•odernizaci6n en la industria automotriz que influy6 en una 

politice sindical rezagada, soporte de ideoloq1as y 

pr6ctica• burocr6ticas que subordinaron diversas acciones a 

objetivos econ6micos inmediatos, con lo cual el sindicato no 

utiliz6 a fondo su capacidad de intervenci6n en los procesos 

productivos -de ahi la permanencia de condiciones de trabajo 

atrasadas- y tampoco elabor6 una propuesta integral ante la 

modernizaci6n de la empresa, actuando de manera casu1stica e 

inmediata. Con lo que se ubic6 en una posici6n de posible 

desarticulaci6n y limite de su eficacia. 

Es hasta principios de los al'los noventa cuando la 

automotriz VW de México decide profundizar un proceso 

global de transformaci6n, que incluye una redefinici6n 

organizacional de la empr~sa (adelgazamiento productivo, 

aubcontrataci6n, justo a tiempo, comunicaci6n horizontal) y 

una reestructuración profunda de la orqanizaci6n del 

trabajo; en la cual son fundamentales la reintegraci6n de 

las funciones productivas (transformaci6n, control de la 

calidad y mantenimiento y reparaci6n)." 

Ponencia para el I Congreso Latinoamericano de Socioloq1a 
del Trabajo, México, D.F., Noviembre de 1993, pp.6-7. 
"· IRi!L., pp.9. 
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En las elecciones del nuevo comit6 ejecutivo de 

noviembre de 1991 se hab1an presentado 17 planillas. En una 

aegunda welta, habla ganado con una mayor1a muy reducida 

(menos de 100 votos) la planilla de Gaspar Bueno, en contra 

de la planilla presentada por Jesds Valencia. Mientras que 

en elecciones anteriores una parte por lo menos de los 

integrantes de las planillas perdedoras se hab1an retirado 

de la empresa con su debida indemnizaci6n, en esta ocasi6n 

la totalidad de los trabajadores (m6s de 300) que hablan 

participado activamente como candidatos a un comité 

ejecutivo o una comisi6n en las elecciones de 1991, 

permanecieron en la empresa.u 

En tales condiciones, el comit6 ejecutivo de Gaspar 

Bueno se enfrent6, a inicios del afto de 1992, a una dificil 

situaci6n, tanto dentro del propio sindicato como frente a 

la empresa. En términos intersindicales, la posici6n del 

nuevo comit6 ejecutivo era bastante d6bil, debido a su 

escasa mayor1a de votos y a su poca preparaci6n y 

experiencia sindical. 

Frente a la gerencia de la empresa, el comit6 ejecutivo 

ae encontraba en una situaci6n particularmente delicada, 

•. Pries, Lud9er. "Contesto Estructural y Din6mica de Acción 
en el Conflicto de Volkswagen de M6xico (1992): ¿Se Logr6 
una Victoria P1rrica o se cort6 un nudo Gordiano?" ~ 
da Inye1tiqaci6n. No. S-2, Afto 8, M6xico-Puebla, El Colegio 
de Puebla, A.C., Diciembre de 1992, pp.19-20. 
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porque la empre1a ejerc!a, de1de principio• del afto de 1992, 

fuertes presiones 11obre el nuevo comité ejecutivo para que 

6ate le concediera importantes cambios a nivel de la 

organizaci6n del trabajo y de las relaciones obrero

patronales en general. Ya desde principios de marzo, la 

empresa automotriz habla planteado la necesidad de 

incrementar la producci6n, sin ningQn cambio a nivel 

t6cnico, organizativo o del personal." 

Al acercarse las negociaciones colectivas (el contrato 

colectivo venc1a el 30 de junio de 1992), el comité 

ejecutivo realiz6 grandes esfuerzos para prepararse en el 

tema de la productividad y otros posibles aspectos 

cualitativos de las negociaciones colectivas. Sin embargo, 

el comité ejecutivo se encontrava en una situaci6n sumamente 

dif!cil: internamente, no contaba con la legitimidad y 

hagemon1a necesarias y frente a la empresa, se ve!a sometido 

a fuertes presiones;· y en vista de las negociaciones 

colectivas, se present6 el sindicato sin la preparaci6n 

necesaria para enfrentar dicha negociaci6n. 

La empresa· se vi;6 confrontada con una direcci6n 

sindical que, desde su punto de vista, estaba 

insuficientemente preparada. De ah1 que el sindicato y el 

sistema de relaciones laborales en general, constituyeran, 

"· llli!L.. pp.20-21 
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para la mayorla de los miembros de la gerencia, m6s bien un 

obst6culo que una ayuda en este necesario proceso de 

transformaci6n productiva industrial. 

Para julio de 1992, surgirla un conflicto entre la 

empresa automotriz VW y el sindicato, el cual traerla graves 

consecuencias para los trabajadores y su gremio al 

transformarse las relaciones laborales e imponerse una 

flexibilidad autoritaria por parte de la empresa para el 

incremento de la productividad y la calidad. 

Entre las causas principales del conflicto destacan 

dos: el convenio de productividad firmado por la empresa y 

la direcci6n sindical el 2 de julio de 1992, ante la STyPS, 

a espaldas de los trabajadores y que se mantuvo oculto, y la 

contradicci6n intersindical entre los grupos, uno encabezado 

por el secretario general, Gaspar Bueno, y otro de la 

oposici6n por Jes6s Valencia, quién en un principio del 

conflicto representaba una parte importante de los obreros y 

en la medida en que el conflicto avanz6, iste fue 

notoriamente seguido por la mayorla de los trabajadores.~ 

La negociaci6n colectiva concluy6 en la noche del 

primero de julio, después· de una pequetla huelga (m6s bien 

~. Alzaga, Osear. "El conflicto de VW". Trabaio y Democracia 
llsiv... No.9, Atlo 2, Mtxico, Ed. CENPROS, Septiembre-octubre de 
1992, pp.5-6. 



aimb6lica) de un d1a y medio, con un convenio entre la 

empresa y el sindicato que, por primera vez, 11cab6 con 111 

16gica del escal11f6n y 11bri6 amplios espacio• pera diseftar 

una nueva organizaci6n del trabajo basada en el modelo del 

trabajo en grupo. En términos salariales, 111 empresa 

concedi6 un aumento general del 2ot, superior al promedio de 

las dem6s empresas. Este convenio, refleje 111 diaposici6n de 

111 empreae pera conceder aumentos salariales relativamente 

respetables, 11 cambio del aval del sindicato pare poner en 

marche una nueva organizaci6n del trabajo. La nueva calidad 

de esta revisi6n contractual radica en que, en vez de 

negociar las cl6usulas concretas del contrato colectivo 

haata entonces vigente, se convino abrir espacios al margen 

de este contrato colectivo, con el objeto de experimentar y 

deaarrollar la nueva l6qica del trabajo en grupos." 

La Hqunda causa del conflicto, la intersindical, fue 

la que destacaron empresa y autoridades; por ah! justamente 

encausaron el conflicto, se magnific6 esa como la Qnica 

causa en· los medios de comunicaci6n, al grado de que el paro 

de labores, llevado a· cebo por la empresa automotriz, 

quedaba ain justificaci6n y daba la impresi6n de aer un paro. 

imprevisto por la disputa de la direcci6n sindical. La STyPS 

durante las negociaciones con las corrientes •indicales 

enmarc6 el conflicto en el aspecto intersindical. As!, la 

"· Prisa, Ludger. ob. cit., pp.22-23. 
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causa principal del conflicto, qued6 desdibujada y oculta 

durante el tiempo en que duro el paro. Poco se volvi6 a 

hablar del convenio de productividad, de su aplicaci6n 

unilateral por la empresa y del ocultamiento del documento y 

se paso por alto la responsabilidad directa de la empresa y 

de la STyPS en el conflicto. 

En la demanda de la empresa por la terminaci6n. de las 

relaciones de trabajo colectivas e individuales, presentada 

el 27 de julio ante la JFCA, manifestaba que el paro de 

labores se deb1a a los problemas internos del sindicato.· En 

respuesta a la demanda de la VW, la JFCA resolvi6 el 17 de 

agosto, la terminaci6n de las relaciones de trabajo 

colectivas e individuales, decretando que la empresa era 

ajena de toda responsabilidad." 

Desde el 20 de julio, d1a en que se inici6 el paro de 

labores, las pl6ticas conciliatorias ante la STyPS fueron 

infructuosas. Por su parte la corriente mayoritaria de Jesús 

Valencia mantuvo su demanda central: desconocer a Gaspar 

Bueno y su Comit6. La corriente minoritaria de Gaspar Bueno, 

despu6s da rechazar la conciliaci6n anta la STyPS, se 

manifast6 en contra del perjuicio al sindicato, del cambio 

de lo• derechos a los trabajadores y en particular del 

cambio al Contrato Colectivo. Lo cierto as que ninguna de 

• 2 Alzaga, osear. El Conflicto ... , pp. 6. 



las dos corrientes setlal6 a la empresa, ante los medios 

masivos de comunicaci6n, como responsable del paro ni al 

convenio de productividad como el detonador del conflicto. 

La de GHpar Bueno no pod1a hacerlo porque 61 mismo hab1a 

suscrito el convenio y la de JesQs Valencia, no cont6 con 

loa medios id6neos para hacerlo, quedando todo en pequeftas 

denuncias de volantaje, As1, el alarqamiento del paro ae 

preaent6 como intolerable e injustificable en el que la 

empresa aparec1a como la víctima, con p6rdidas cuantiosas. 

La empresa no se plante6 de inicio una salida tan 

dr6atica como la que le dio a su confrontaci6n con los 

trabajadores; fueron los acontecimientos y la debilidad que 

siqnific6 una base obrera dividida lo que aprovech6 la 

direcci6n de la multinacional para depurar al sindicato e 

imponer una versi6n mis represiva 

modernizaci6n de las relaciones 

y unilateral de la 

en la planta. Los 

empresarios de la empresa VW extendieron su proceso de 

flexibilizaci6n hasta la or9anizaci6n obrera, 

reestructurando unilateralmente, los estatutos del 

sindicato. "El proceso de flaxibilizaci6n es una relaci6n 

social con profundos contenidos pol1ticos que tienen que ver 

con la depuraci6n de la fuerza de trabajo, su adecuaci6n a 

los nuevos intereses empresariales y la recuperaci6n del 
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terreno perdido por la empresa en el proceso de producci6n 

durante las pasadas décadas"." 

Al avanzar el conflicto, la mayor1a de los trabajadores 

estaba con el Movimiento 20 de Julio, encabezado por Jesüs 

Valencia, que en asamblea destituy6 al Comité Ejecutivo, 

convocada por la mayor!a de los seccionales (170 de 214), el 

15 de agosto una asamblea con una asistencia de 7 a 9 mil 

trabajadores ratif ic6 la destituci6n de un comité Ejecutivo 

apoyado por una minor!a. Sin embargo, el Comité Ejecutivo 

intent6 suplir su debilidad entre las bases y los dirigentes 

intermedios a través de alianzas con otras cúpulas obreras. 

Aqu1 intervino el asesor legal Héctor Barba, quién busc6 

apoyo en Francisco Hernández Julirez y de esta forma el 

dirigente de la FESEBES entr6 al conflicto de VW." 

Antes de dirigirse a la FESEBES y a su secretario 

general Hernández Juárez, el comité ejecutivo de Gaspar 

Bueno y su asesor Héctor Barba hablan solicitado el apoyo 

directo de otras centrales sindicales independientes, por 

ejemplo del Frente Auténtico del Trabajo (FAT) • El FAT se 

habla negado a intervenir directamente, sobre todo por no 

poder juzgar exactamente las correlaciones de razones y 

"· Quiroz, José Oth6n y Méndez, Luis. "El Conflicto de la 
Volkswagen: Crónica de una Muerte Inesperada". El cotidiano, 
No.51, México, Ed.UAM-Azcapotzalco, Noviembre-Diciembre de 
1992, pp.82-84. 
~. l..12iJL., pp.86,91. 
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poderes intersindicales, y obedeciendo también al principio 

de no intromisión en asuntos internos de otras 

organizaciones sindicales.'' 

El primero de agosto el comité Ejecutivo y el 

Movimiento 20 de Julio, llamarón a sendas asambleas 

generales, aquel día hizo un llamado a la unidad Gaspar 

Bueno y Jesús Valencia. Sin embargo, Francisco Hernández 

Juárez el d!a 11 de agosto, acusó al grupo disidente de 

estar patrocinado por la empresa y le atribuyó intenciones 

al Movimiento 20 de Julio de querer aprovechar la confusi6n 

para su beneficio. La actuación de Hernández Juárez tenia la 

finalidad de llevar al sindicato Independiente de 

Trabajadores de la Industria Automotriz de VW (SITIAVW) a su 

Federación y aprovechar su posición de asesor y mediador en 

el conflicto para quedar bien ante el gobierno y ganar el 

registro para la FESEBES en el Congreso del Trabajo." 

Pero lo más grave de todo el conflicto de vw, fueron 

los resultados de las pláticas conciliatorias a las que 

llamó la STyPS el 18 de agosto y que en menos de 24 horas 

resolvieron las partes, representación sindical, empresarial 

y autoridades, al llegar a la firma de un nuevo contrato 

Colectivo de Trabajo. 

~ 5 Pries, Ludger. ob. cit., pp.33. 
" Quiroz, José Othón y Méndez, Luis. "El Conflicto de 
Volkswagen ••• 11 , pp.81,86-88. 
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El nuevo contrato Colectivo de Trabajo, que rije las 

relaciones laborales en VW de México, desciende en número de 

cláusulas de 97 a 85 en comparaci6n con el contrato 

anterior. De los cambios realizados a las cláusulas del CCT 

1990-1992 y estipulados en el nuevo contrato 1992-1994, 

sobresa.len los siguientes: 

CLAUSULA: 2 

Se modifico la cláusula 2 que hab1a de la Vigencia y 
Jurisdicci6n del Sindicato. En el CCT, 1990-1992 se 
especificaba que "Si la Empresa estableciera en algún otro 
lugar de la República otra unidad industrial para la 
fabricaci6n de autom6viles o camiones o de sus partes, la 
Empresa se obliga a celebrar con el Sindicato un nuevo CCT 
para tal unidad", y esta especificaci6n no aparece en la 
cláusula 2 del nuevo CCT 1992-1994. Quedando abierta la 
posibilidad de no realizar un nuevo CCT, y de contratar con 
un sindicato diferente. 

CLAUSULA: 8 

En esta cláusula del contrato actual se establece que "el 
Sindicato reconoce a la Empresa la facultad de planear, 
organizar, administrar y supervisar los trabajos y dictar 
las disposiciones relativas a ello. Asimismo reconoce el 
derecho de la Empresa de establecer métodos y sistemas que 
le permitan obtener los mejores niveles de productividad 
eficiencia y calidad, siempre y cuando estas disposiciones 
no contravengan los derechos de los trabajadores consignados 
en la Ley y en este contrato". 

Se elimino la parte correspondiente a que en caso de que "el 
Comité Ejecutivo General del Sindicato considere que la 
planeaci6n, organizaci6n y administraci6n de los trabajados 
vayan en contra de las disposiciones legales o del CCT o que 
lesionen los derechos o la salud de las trabajadores, 
tendrán derecho a manifestar de inmediato su inconformidad y 
pedir solución del caso, la cual se dará de inmediato". Esto 
se encontraba en el anterior CCT en la cláusula 11 y de esta 
forma se pierde bilateralidad en la participaci6n de la 
planeaci6n, organizaci6n, administraci6n y supervisi6n de 
los procesos laborales, haciendose a un lado el derecho del 
sindicato de manifestar su inconformidad por las 
disposiciones adoptadas por la Empresa. 
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CLAUSULA: 18 

La clausula 18 establece que "para que cualquier trabajador 
reingrese al servicio de la Empresa, se requiere que ésta 
esté conforme en admitirlo" Mientras que en el contrato 
anterior, en la cláusula 21, se establecia que para el 
reingreso de un trabajador "se requiere convenio previo 
celebrado entre Empresa y el Comité Ejecutivo General". 
Perdiendose de esta forma bilateralidad y quedando esta 
disposici6n en manos de la Empresa. 

CLAUSULA: 19 

Para el nuevo CCT se crea la Clausula 19 que establece que 
"al ocurrir vacantes temporales o definitivas será 
potestativo para la Empresa cubrirlos o no, si éstas no le 
son necesarias", Quedando el sindicato excluido de la 
cobertura de vacantes, 

CLAUSULA: 25 

La cláusula 25 introduce el convenio firmado el primero de 
julio a espaldas de los trabajadores y que fue origen del 
conflicto que termin6 con las relaciones laborales, y que 
establece los objetivos del trabajo. En esa clausula se 
especifica que: "Los objetivos que deben lograrse con el 
sistema de trabajo conforme a la filosof1a cliente 
proveedor, deberan ser entre otros, que los trabajadores 
asuman la responsabilidad de la manufactura, de la calidad y 
de sus registros y controles; de la existencia de 
materiales; que haya una bGsqueda continua de la mejora de 
los procesos; que se logre una mejor or9anizaci6n del 
trabajo, de acuerdo a los objetivos del proceso; que el 
desarrollo del trabajo se lleve a cabo con seguridad, orden 
y limpieza; que los trabajadores sean capaces de llevar a 
cabo el ajuste básico de la maquinaria, equipo y 
herramientas". 

CLAUSULA: 26 

El nuevo sistema de salarios y de ascensos, ya que 
desapareci6 el capitulo escalafonario, se precisa en la 
cláusula 26, el ascenso de los trabajadores ya no es 
principalmente atendiendo a su antiguedad, sino que será en 
base "en el reconocimiento de sus conocimientos, 
habilidades, experiencias, aptitudes, eficiencia y actitud 
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en el trabajo hasta alcanzar el último nivel de la escala 
salarial que corresponde a su área. Para ascender de nivel 
a nivel es necesaria la certificaci6n de habilidades 
técnicas en adici6n a las habilidades manuales de los 
trabajos que realiza y de la satisfacci6n de los siguientes 
requisitos: 

l.- Haber acumulado por lo menos nueve meses de trabajo 
efectivo en el nivel, salvo que las partes hubieren 
convenido un término diferente en un caso determinado. 

2.- Haber cumplido y aprobado la capacitaci6n y 
adiestramiento establecidos. 

3. - Haber desempeflado satisfactoriamente lai¡ actividades a 
él asignadas en la cantidad y normas de calidad establecidas 
que son entregadas a sus clientes inmediatos. 

4. - Haber desempeflado las actividades en base al plan de 
oportunidades de rotación con la ·eficiencia requerida, 
siempre y cuando se hubiere realizado el plan. 

s.- Haber· participado activamente en la implementaci6n de 
mejoras en los métodos de trabajo, organizaci6n de su área, 
medidas de seguridad, etc., con el fin de incrementar la 
productividad de su departamento. 

6.- Haber cumplido con las normas de disciplina, seguridad, 
orden y limpieza. 

1.- Haber participado en la capacitaci6n y adiestramiento de 
los demás trabajadores. 

8. - Haber cumplido con el 98% en puntualidad y asistencia". 

CLAUSULA: 27 

La nueva cláusula 27, flexibiliza las labores que deberan 
desernpeflar los trabajadores estableciendo que 
"independientemente de su remuneraci6n, dada la naturaleza 
de los sistemas de trabajo, los trabajadores quedarán 
obligados a desempeflar las labores que correspondan a su 
nivel y a otros niveles de conocimiento, aptitudes y 
remuneraci6n, que sean capaces de desempeflar, quedando 
entendido que la diferencia entre unos y otros trabajadores, 
será precisamente el grado de conocimientos y aptitudes que 
hubieren demostrado y que determinarán, también en 
consecuencia, su grado de eficiencia 11 • 
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CLAUSULA: 36 

La cláusula 36 del actual contrato establece que el tiempo 
extra será determinado por la Empresa, perdiendose la 
coordinaci6n bilateral que antes exist1a con el secretario 
seccional, reglamentado anteriormente en la cláusula 44 del 
CCT 1990-1992. 

CLAUSULA: 47 

La cláusula 47 redujo el nümero de representantes sindicales 
en las revisiones del CCT, de 56 trabajadores, más un 
representante seccional por cada secci6n, paso a 30 
trabajadores en total, incluyendo miembros del Comité 
Ejecutivo. De igual manera, y en esta misma cláusula se 
redujo el nümero de representantes sindicales en la revisi6n 
ünicamente salarial, de 30 trabajadores paso a 20 
trabajadores en total. Las comisiones revisoras se 
encontraban anteriormente reglamentadas en la cláusula 55 
del CCT 1990-1992. 

CLAUSULA: 52 

Se flexibilizo la cláusula 52, del CCT 92-94, que establece 
que "los trabajadores están obligados a obedecer las 6rdenes 
e instrucciones que reciban, siendo responsables de la 
ejecuci6n de las mismas cuando sean compatibles con sus 
fuerzas, aptitudes, estado o condici6n y que sean del mismo 
genero de las que formen el objeto de la Empresa". Cuando 
en el CCT anterior en la cláusula 61, se establecia que "los 
trabajadores están obligados a obedecer las 6rdenes e 
instrucciones que reciban, siempre y cuando correspondan al 
trabajo contratado". De esta forma la Empresa puede atribuir 
tareas al trabajador a su libre disposici6n y fuera del 
Contrato establecido. 

CLAUSULA: 55 

La empresa goza ahora de mayor libertad para los cambios de 
puestos de trabajo: "Los cambios hasta por 15 d1as, (antes 
de 1 a 3 d1as), los podrá hacer libremente la empresa. Los 
cambios transitorios de 16 a 45 d1as, (antes de 4 a 30 d1as) 
serán notificados por escrito al representante sindical en 
la Qltima hora de la jornada. Por un lapso mayor deberán ser 
convenidos con el representante del sindicato". Se modifico 
que "este tipo de cambios se har1an en orden de antiguedad 
de las trabajadores, iniciándose con los de menor 
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antiguedad, salvo casos en que se requiera de la 
especialidad determinada de alglin trabajador". 

Se elimino también que este tipo de "cambios no afectar1an 
los derechos escalafonarios, y que en caso de pasar el 
trabajador a ocupar un puesto de menor salario, se la 
respetará el suyo. Si pasa a ocupar un puesto de mayor 
salario, se le pagara la diferencia durante el tiempo que 
dure el cambio". Esto se encontraba anteriormente 
reglamentado en la cláusula 65 del CCT 1990-1992. 

CLAUSULA: 65 

La cláusula 65 establece que: "Los trabajadores, estarán 
obligados a observar las medidas de seguridad e higiene y a 
usar durante el desempe~o de sus labores los ütiles, equipos 
o artefactos de seguridad que les proporcione la Empresa y a 
conservarlos en buen estado". Se elimino lo concerniente a 
que "si el trabajador estima que el equipo de seguridad 
lesiona o pone en peligro sus 6rganos o su salud lo 
manifestará por escrito con los representantes del área de 
la Comisión Mixta para que éstos de inmediato resuelvan el 
problema". De esta forma el trabajador se ve limitado en la 
denuncia del equipo de seguridad que considere en mal estado 
y que pueda perjudicar su persona, esto lo estipulaba la 
anterior cláusula 76 del CCT 1990-1992, 

CLAUSULA: 77 

Dentro de está cláusula del CCT 92-94 se establece que: "Los 
funcionarios y empleados de confianza de la Empresa, están 
obligados a dar buen trato a los trabajadores de la misma, 
tratándolos con la debida consideración y a su vez, los 
trabajadores están igualmente obligados a guardar el respeto 
y consideraci6n debidos a dichos funcionarios y empleados de 
confianza". Al respecto desaparecio lo que se refería a que 
"la Empresa reconoce a sus trabajadores el derecho de 
denunciar las faltas en que incurra el personal de 
confianza; estas denuncias deber1an ser presentadas a la 
Empresa por el Comité Ejecutivo General del Sindicato". se 
quitó, por lo tanto, el derecho de denuncia de los 
trabajadores. Esto formaba parte antes de la cláusula 88 del 
CCT 1990-1992." 

"· Contrato Colectivo de Trabaio. 1990-1992. Celebrado entre 
Volkswagen de México, S.A. de c.v. y el Sindicato 
Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz 
Similares y conexos Volkswagen de México. 1990, 95pp. 
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De las cl6usulas que completamente desaparecieron del 

CCT 1990-1992 y que formaban parte de la constituci6n 

fundamental de la representaci6n sindical y de las 

relaciones laborales, se encuentra lo que se refiere a los 

"Secretarios Seccionales" y que antes se eni;:ontraban 

reglamentado primordialmente en las cl&usulas 9, 10 y en 

todas aquellas en que se establece la relaci6n de los 

funcionarios empresariales con los trabajadores en las 

lineas de producci6n. 

Los Secretarios seccionales representaban a los 

trabajadores de su secci6n, por ello se convertian en la 

instancia inmediata para dar soluci6n a los problemas 

cotidianos, tanto colectivos como individuales, que se daban 

en el proceso de trabajo. Ademlí.s de fungir como correa de 

trasmisi6n de la politica sindical tanto de las necesidades 

y puntos de vista de la base hacia el comité Ejecutivo, como 

de éste a los trabajadores. 

Para la reestructuraci6n de la representaci6n sindical 

en el interior de la f6brica, se reorganizaron las lí.reas 

laborales en B divisiones, en las que se harlí. una junta 

semanal entre los representantes de la empresa y el 

contrato Colectivo de Trabaio. 1992-1994. Celebrado entre 
Volkswagen de México, S.A. de c.v. y el Sindicato 
Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz 
similares y Conexos Volkswagen de México. 1992, 65pp. 
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sindicato. En cada divisi6n hay secretarios auxiliares 

divisionales y delegados auxiliares, que tienen una 

secuencia contractual para el trato de los problemas en el 

piso. Los 11 secretarios auxiliares divisionales tienen a su 

cargo la representaci6n de 1100 trabajadores 

aproximadamente. Además cada uno cuenta con tres delegados 

auxiliares, 33 en total, que tienen dos horas de permiso al 

final de la jornada para que cada uno lleve el trato laboral 

de 370 trabajadores aproximadamente. La actual situaci6n 

contrasta con los 214 Secretarios seccionales que existian 

anteriormente, que contaban con una hora de permiso en su 

jornada laboral y representaban a 100 trabajadores 

aproximadamente." 

Dentro de los cambios realizados al Contrato Colectivo 

anterior, desaparecio el Capitulo V que reglamentaba el 

Escalaf6n, que integraba las lineas de ascenso para los 

trabajadores de acuerdo a su antiguedad. como estan ahora 

constituidas las relaciones laborales en la empresa, un 

trabajador puede ascender a un puesto superior de acuerdo a 

sus capacidades y eficiencia; y no necesariamente hasta que 

exista alguna vacante o se den puestos de nueva creaci6n. 

También se retirar6n las cláusulas 60 y 64, que se 

encontraban en el CCT 90-92, y en donde la primera 

.. Montiel, Yolanda. ¿Una Modernizaci6n ••• , pp.57. 
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establecia que "la empresa pondria en conocimiento del 

Comité Ejecutivo, en las reuniones de Alto Nivel, sus 

programas de trabajo, escuchando los puntos de vista del 

sindicato y en caso de resultar procedentes, proceder a la 

adecuaci6n necesaria". La segunda clAusula mencionada se 

referia a los mecanismos que tenia que seguir la empresa 

para comunicar los programas de trabajo al comité Ejecutivo 

del sindicato. Al ser eliminadas ambas cláusulas, la empresa 

no tiene la obligaci6n de presentar sus programas de trabajo 

a la dirigencia del sindicato en las reuniones de Alto 

Nivel. 

En el contrato Colectivo, se mantienen algunos logros 

alcanzados en el anterior contrato, por ejemplo el monto de 

los diversos niveles de salario, la reglamentación de la 

jornada laboral en tiempos, dias a la semana y turnos, 

exclusividad sindical en la contrataci6n de sindicalizados, 

la secuencia del ~rato interno para los problemas laborales 

cotidianos, los permisos para los integrantes de la 

representaci6n sindical, asi como la mayor parte de las 

prestaciones. 

Por otra parte tenemos además los cambios estatutarios 

que se realizaron a raiz de las reformas hechas en agosto de 

1992 y en donde se establece que el sindicato ya no se 

integra por secciones que se formaban en cada dependencia, 

establecimiento, departamento o unidad de trabajo de la 
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Empresa en donde existian más de 100 trabajadores. De 

acuerdo al nuevo articulo 6 de los actuales estatutos, "el 

sindicato estad ahora integrado por divisiones. Las 

divisiones se formarán en cada área de trabajo en donde 

existan de 500 trabajadores o más por similitudes laborales 

y/o cercan1a geográfica en las diversas naves de Volkswagen 

de México. Las divisiones para la debida administraci6n del 

Contrato Colectivo en sus respectivas áreas·, contarán con 

unidades delegacionales auxiliares que funcionarán con 

nücleos no menores de 250 compa~eros, agrupados por 

similitudes laborales y/o cercan1a geográfica de los 

diversos departamentos del área y serán atendidas en primera 

instancia por los delegados auxiliares divicionales y por 

los secretarios auxiliares divisionales"." 

De los antiguos Estatutos desaparecio la "Asamblea 

General", que constituia la forma a través de la cual los 

6rganos directivos acordaban las diferentes acciones o 

medidas a tomar por el sindicato. Contando ahora el 

sindicato con la posibilidad de realizar ünicamente 

"Asambleas Divicionales". Esto permite que los acuerdos sean 

tomados con mayor facilidad, al ser reunidos solamente para 

la asamblea los socios de la divisi6n correspondiente y ser 

". Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria 
Automotriz s. y c. Volkswagen de México. Estatutos. México
Puebla, 1985, 49pp. 
Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria 
Automotriz s. y c. Volkswagen de México, Estatutos. México
Puebla, 1992. B2pp. 
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tratados puntos particulares del área de trabajo. Ya que en 

las anteriores Asambleas Generales se dificultaba en mucho 

su orqanizaci6n por el qran número de trabajadores reunidos. 

Sin embarqo, el sindicato queda limitado para realizar 

Asambleas Generales en las cuales se necesite de la 

participaci6n y orqanizaci6n de todos los trabajadores, para 

enfrentar desiciones que afecten la vida colectiva del 

sindicato, como puede ser un movimiento de huelqa, la cual 

ahora es votada para su aprobaci6n dentro de las Asambleas 

divisionales; este hecho favorece la desmovilizaci6n y el 

control por parte de la Empresa. 

De los cambios reqistrados a los estatutos se encuentra 

que aumento la duraci6n del carqo del comité Ejecutivo 

General y de las Comisiones de 3 a 4 a!los; se elimino el 

inciso e) del articulo 14 de los estatutos antiquos que 

imposibilitaban la inteqraci6n en puestos de direcci6n a 

trabajadores que hubieran pertenecido al Comité Ejecutivo 

General anterior, debido a que ahora se cuenta con la 

posibilidad de reelecci6n del Comité Ejecutivo, esto brinda 

la posibilidad de que no se pierda la P.Xperiencia sindical 

adquirida como hab1a estado sucediendo en elecciones 

anteriores. 

También dentro de los nuevos estatutos, se aumento el 

número de personas que inteqran el Comité Ejecutivo General 
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de 10 a 15 miembros; aumentando en particular el número de 

Secretarios del Trabajo y Conflictos de 2 a 6 y pasando de 2 

a 3 los Secretarios de Previsi6n y seguridad Social. Todos 

los dem&s cargos que constituyen al Comité Ejecutivo se 

mantienen sin cambios, con un solo integrante: un Secretario 

General, un secretario del Interior y Actas, un Secretario 

de organizaci6n y Estadisticas, un secretario Tesorero, un 

Secretario de Educación y Propaganda y un Secretario de 

Fomento Deportivo y Educación Fisica. 

El aumento de los integrantes del Comité Ejecutivo 

General se puede considerar corno un cambio positivo, ya que 

aumenta el número de representantes sindicales ante la 

empresa y de esta forma sus posibilidades de negociación 

tanto colectivas como individuales de los trabajadores. Lo 

cual contrasta con las condiciones Contractuales 

establecidas que limitan considerablemente- la participaci6n 

bilateral del Sindicato. 

El conflicto de VW a pasar de sus grandes deterioros 

contractuales, podemos afirmar que resolvió problemas 

estructurales que se estaban planteando desde hacia tiempo, 

como son principalmente: la posibilidad de reelecci6n del 

Comité Ejecutivo, el cambio de ascensos por eficiencia y 

calidad en el trabajo y el remplazo funcional de las labores 

cotidianas de la Empresa de las Asambleas Generales por las 

Asambleas Divicionales. 
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Los resultados del conflicto vienen a favorecer en un 

primer momento a la Empresa, al Estado y al comité Ejecutivo 

actual, en cambio los derrotados parecen haber sido una qran 

parte de los trabajadores y el grupo de oposici6n. Sin 

embargo, los loqros alcanzados por los grupos beneficiados 

pueden verse daflados en un futuro y dificilmente 

concretizados sino se resuelven problemas estructurales, 

como son el de la imposici6n autoritaria en las relaciones 

laborales por parte de la empresa y el Estado, que no 

permite la participaci6n ni el consenso de las bases 

obreras, fragmentando la unidad interna que permita la 

eficiencia del sindicato. 

El proyecto de modernizaci6n empresarial en Volkswagen, 

constituye un ejemplo claro de apoyo por parte del Estado a 

la productividad empresarial y a las nuevas relaciones 

laborales flexibles. Destaca la derrota de los trabajadores 

y su sindicato sancionada por el laudo de la JFCA, con el 

que se excluy6 el marco jurídico vigente institucional en 

materia laboral en el pais, y que dio pie a la imposici6n de 

los intereses de la empresa en el nuevo Contrato Colectivo 

de Trabajo, en los estatutos del nuevo sindicato, y en la 

reanudaci6n de labores con una nueva organizaci6n del 

trabajo productivo. Esta situaci6n de imposici6n unilateral 

de las condiciones de trabajo, no necesariamente trae 

consigo, un incremento de la productividad. 
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El sindicato de VW de México a lo largo de su historia 

se hab1a establecido sobre el camino de la independencia y 

la autonom1a del corporativismo estatal, alejandose también 

de la subordinaci6n a los intereses de la empresa 

automotriz. Situaci6n que le llevo más de 20 afies de gesti6n 

sindicai, y en los cuales lleg6 a constituirse en un gremio 

de representaci6n y defensa de los derechos laborales, sin 

descuidar por ello la productividad en la empresa. 

con sus fallas y limitaciones, el sindicato de VW logr6 

darle verdadera existencia a un grupo cimentado de obreros 

participativos y de secretarios seccionales que negociaban 

los problemas de los trabajadores, a través de la acci6n 

directa y que hab1an alcanzado establecer importantes 

reivindicaciones colectivas. Además de ver forjado a un 

sindicalismo democrático, creativo y con una importante 

capacidad de manejo de las relaciones laborales y de la 

negociaci6n de los procesos productivos. 

Con el conflicto de julio-agosto de 1992, se perdi6 la 

independencia del sindicato de VW, al ser incorporado al 

cuerpo formal de la FESEBES; se limito su legitimo derecho 

de representaci6n y su posibilidad de intervenir en la 

conformación de las condiciones de trabajo. Todo ello qued6 

coartado, a través de la flexibilizaci6n autoritaria de la 

empresa automotriz y del respaldo estatal que condujeron al 
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sindicato nuevamente hacia la corporativizaci6n y la 

supeditaci6n empresarial. 

El conflicto de VW y de su Sindicato nos viene a 

demostrar la contradicci6n existente de la pol1tica 

modernizadora del Estado, basada por un lado en una 

orientaci6n econ6mica liberal y por el otro en una pol1tica 

laboral intervencionista y corporativa, que tiene por objeto 

ajustar las relaciones industriales a la l6gica de la 

transformaci6n productiva, caracterizada por una mayor 

productividad, calidad y flexibilidad en las relaciones 

laborales de la Empresa. 



3. EL STRM 7'JITE EL RETO DE LA MODERNIZACION TELEFONICA. 

Una de las empresas nacionales más importante que ha 

sido privatizada durante el gobierno salinista y donde su 

sindicato se ha visto subordinado al proceso de 

modernizaci6n de la empresa con el objeto de lograr mantener 

y garantizar importantes reivindicaciones, como son: los 

derechos de los trabajadores, el empleo y la seguridad 

social, ha sido el caso de Teléfonos de México y el del 

Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. 

El gobierno mexicano anunci6 a finales de 1989, su 

decisi6n de privatizar la empresa telef6nica de México y de 

liberalizar el mercado de las Telecomunicaciones. El 

programa de Modernizaci6n de las Telecomunicaciones, dado a 

conocer en 1989 por la Secretaria de Comunicaciones, aclara 

que la administraci6n de la red y su expansi6n quedar1a bajo 

el dominio público y, por lo tanto, no se admitirá la 

existencia de redes en competencia. fuera de la red de 

telefon1a para servicio local o de larga distancia, todos 

los demás servicios se ofrecerán en abierta competencia bajo 

un régimen de concesiones, so 

so sandoval, Jorge. "La Disputa por lo Püblico: La 
Privatizaci6n no es Cosa Clara en las Telecomunicaciones". 
Trabaio. No.2, México, UAM-Xochimilco, primavera, 1990. 
pp. 52-53. 
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con este programa, el Estado permanece s6lo en los 

espacios de regulaci6n de la competencia y deja en manos de 

esta última la estructuraci6n de un sistema de 

telecomunicaciones. La privatizaci6n establece como bases: 

garantizar que el Estado mantenga la rector1a en las 

telecomunicaciones del pa1s, modernizar y mejorar la calidad 

de los servicios, garantizar los derechos de los 

trabajadores. Los inversionistas deberán respetar los 

términos del convenio de concertaci6n para la modernizaci6n 

que se firm6 en abril de 1989 entre el sindicato, la empresa 

y el gobierno federal." 

Dicho "Convenio de concertaci6n para la Modernizaci6n 

de Teléfonos de México", firmado el 14 de abril de 1989, 

antes de la privatizaci6n de la empresa telef6nica, 

establece que el 6 de marzo de ese mismo afio, Teléfonos de 

México le entreg6 al STRM un documento por el cual propone 

la modificaci6n de algunas cláusulas del contrato Colectivo 

de Trabajo. Argumentando que "esta disposici6n obedeci6, 

esencialmente, a la necesidad que tiene la empresa de 

modernizarse y de prestar un servicio eficiente, acorde con 

la evoluci6n tecnol6gica que en forma constante se va 

presentando en el ramo de las telecomunicaciones y con 

motivo de múltiples quejas que los usuarios han presentado 

tanto a la Secretaria de Comunicaciones y Trasportes y en la 

ll ll2i.IL.., pp.53-54. 
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Procuradur1a Federal del Consumidor sobre deficiencias en el 

servicio". Al respecto el STRM declaro "que considera que 

tanto la rnejor1a corno la rnodernizaci6n del servicio deben 

ser permanentes e integrales, por lo que es prop6sito de la 

agrupaci6n apoyar dichos fines y; que el sindicato considera 

que la rnodernizaci6n de la Empresa es un hecho irreversible 

y que forma parte de la rnodernizaci6n del pais ••• y de ahi 

la cornprensi6n del problema para que la empresa se modernice 

y pueda adquirir todos los avances que cotidianamente se 

están presentando en la industria de las 

telecomunicaciones"." 

Dentro de las modificaciones realizadas al Contrato 

Colectivo de Trabajo destacan las cláusulas que impulsan una 

mayor productividad de los trabajadores y la irnplantaci6n de 

proyectos de rnodernizaci6n tecnol6gica por parte de la 

empresa, como podernos ver acontinuaci6n: 

CLAUSULA: 27 

Acuerdan las partes en rnodif icar la cláusula 27 del contrato 
Colectivo de Trabajo, agregando un inciso bajo la letra 
"g)". 

g) En todos los casos la contrataci6n de nuevo personal de 
confianza o Sindicalizado deberá efectuarse, en las 
localidades, Departamentos y en los tiempos en que se 
requiera, de acuerdo con la productividad y las necesidades 
del servicio. 

5'. convenio de concertaci6n para la Modernizaci6n de 
Teléfonos de México. S.A. de C.V.". México, D.F., 14 de 
Abril de 1989, pp.1-2. 
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CLAUSULA: 7l 

La Cláusula 71 se modifica y queda redactada en los 
siguientes términos: 

La Empresa, previo aviso al sindicato con treinta d1as de 
anticipaci6n podrá trasladar en forma definitiva a sus 
trabajadores en toda la República Mexicana, siempre que 
estos traslados obedezcan a: 

l. - La disminuci6n o desaparición de la materia de trabajo 
en su Departamento o en su Centro de Trabajo. 

2.- El exceso de trabajadores en su centro de trabajo o 
Departamento. En estos casos la Empresa acreditará al 
sindicato la disminuci6n o desaparici6n de la materia de 
trabajo de que se trate. 

J. - El requerimiento de los servicios de los trabajadores 
por raz6n de su experiencia, especialidad o aptitud en otra 
poblaci6n. En este último caso se requiere la conformidad 
del trabajador, quien de aceptar su traslado, ascenderá al 
nivel inmediato superior. Los trabajadores por este motivo 
generán vacante. 

cuando el trabajador no acepte el traslado definitivo a que 
se refieren los casos l y 2, el Sindicato propondrá a la 
Empresa otro trabajador sindicalizado que reúna los 
requisitos del puesto que vaya a desempeñar. Si el Sindicato 
no hace la proposici6n la Empresa queda en libertad de 
designar al trabajador que vaya a desempeñar el puesto de 
que se trate y procedera a: 

a. - Ofrecer al 
definitivo, su 
Departamento en 
sea compatible 
capacidad. 

trabajador que se neg6 al traslado 
reacomodo, previa capacitaci6n, en un 

donde sean necesarios sus servicios y que 
con sus conocimientos, habilidades y 

b.- En los casos en que no sea posible el reacomodo o la 
jubilaci6n del trabajador que se haya negado al traslado 
definitivo, se procedera a su reajuste en los términos de la 
Cláusula 37 del Contrato Colectivo de Trabajo, para que en 
ningún caso se duplique la planta. 
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Las partes convienen en adicionar una Cláusula al Contrato 
Colectivo de Trabajo, que será la 71 Bis, con el siguiente 
texto: 

ClAusula 71 Bis.- cuando la Empresa movilice temporal o 
definitivamente a los trabajadores, conforme a las 
necesidades del servicio y haga uso indebido de esa facultad 
previa comprobación por parte del Sindicato, aquella se 
obliga a regresar al trabajador movilizado indebidamente a 
su anterior Centro de Trabajo, en las mismas condiciones en 
que se encontraba al salir del mismo, y la pagará los gastos 
debidamente comprobados que con motivo de su regreso tuviere 
necesidad de realizar. 

CLAUSULA: 193 

Se modifica la Cláusula 193 del contrato Colectivo de 
Trabajo para quedar con la siguiente redacci6n: 

Cuando la Empresa decida implantar los proyectos de 
modernización y/o nueva tecnología que juzgue convenientes, 
informará amplia y oportunamente sobre los mismos al 
Sindicato para efectos de difusión y capacitación del 
personal sindicalizado que sea requerido, quien deberá 
realizar y atender todas las funciones y labores inherentes 
que se deriven de dichos proyectos. 

Para tal efecto, se conviene en que la información al 
Sindicato será proporcionada a través de la Comisi6n Mixta 
Nacional de Capacitación y Adiestramiento, la cual será la 
responsable de vigilar que se cubran las necesidades de 
capacitación técnica, operativa y /o administrativa para la 
introducción de los proyectos y equipos que la Empresa haya 
definido. 

Dicha capacitación se impartirá a las personas de la o las 
categor1as necesarias para el establecimiento y atención 
futura de los proyectos de acuerdo a los requerimientos de 
los mismos. La capacitación se llevará a cabo conforme lo 
requiera la introducción de los nuevos proyectos o equipos." 

S) 1.12..liL., pp. 3-11. 
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Además de las modificaciones a las Cláusulas señaladas 

en dicho "Convenio de Concertaci6n para la Modernizaci6n de 

Teléfonos de México", se establecio la continuidad de la 

empresa en el diagnostico de la problemática de las 

diferentes áreas de Telmex, dejando al sindicato en una 

posici6n secundaria en lo que respecta a esta labor, siendo 

la empresa quien en todo momento decide si toma en cuenta o 

no las recomendaciones que pudiera hacer el sindicato, en 

torno a la mejoria del servicio en las telecomunicaciones¡ 

esto lo podemos constatar en los siguiente párrafos 

acordados: 

Acuerdan las partes que la Empresa continúe elaborando los 
diagn6sticos necesarios para identificar la problemática 
existente en cada área, y determinar las causas del 
deterioro del servicio. con ese prop6sito establecerá un 
diálogo permanente con el Sindicato para tomar en 
consideraci6n las sugerencias respecto a las medidas a 
adoptar. 

La empresa definirá los programas de acci6n y de 
mantenimiento preventivo y correctivo que deban aplicarse 
para resolver los problemas del servicio en cada una de las 
áreas, escuchando las recomendaciones que sobre el 
particular realice la organizaci6n sindical, con el 
pr6posito conjunto de elevar en forma permanente la calidad 
del servicio. 

La Empresa es responsable de los diagn6sticos, programas y 
de las medidas de que se habla anteriormente para el 
mejoramiento permanente del servicio telef6nico. Los 
trabajadores serán responsables del buen desempeño de sus 
labores." 

"· l.!l.i9....... pp.12-13. 



160 

De las Cláusulas modificadas son dos las que destacan 

principalmente, la Cláusula 71 y la 193, porque en ellas se 

aprecia la supeditaci6n del STRM a los intereses de la 

empresa, la primera flexibiliza la movilizaci6n de los 

trabajadores a las disposiciones de la empresa telef6nica y 

la segunda establece una imposici6n unilateral para la 

implantaci6n de nuevas tecnolog1as, quedando esta en manos 

de la empresa y donde el sindicato s6lo es avisado de los 

cambios aceptados. 

Con el convenio de Concertaci6n para la Modernizaci6n 

de Telmex, se trasformaron los convenios departamentales en 

especialidades, con sus respectivos perfiles de puesto y 

categor1as. También se formalizaron mecanismos de movilidad 

y flexibilizaci6n en la organizaci6n del trabajo y fueron 

redefinidos los limites de la participaci6n del sindicato 

dentro del proceso de reestructuraci6n, además se acord6 

mantener la planta de trabajadores: sin despidos." 

El Estado sent6 las bases para la privatizaci6n de las 

telecomunicaciones y el STRM ha mantenido un papel de 

incorporaci6n en el proceso modernizador que ya hab1a 

gestionado desde tiempo atrás, y esto ha contribuido a la 

" Vázquez, Pilar. "Telmex: los escenarios de la venta". 
Trabajo. No.2, México, UAM-Xochimilco, Primavera de 1990, 
pp. se. 



posibilidad de que el Estado se retire del control en Telmex 

y propicie que la empresa búsque mejorar su servicio. 

El papel que ha desempeliado el Sindicato de 

Telefonistas de la República Mexicana destaca en el sentido 

de no oponerse al proceso de privatizaci6n. El sindicato 

admite la privatizaci6n, pero la condiciona a un desarrollo 

integral del sector que permita al mismo tiempo su 

modernizaci6n y la satisfacci6n de las necesidades de los 

núcleos aun marginados del servicio de telecomunicaciones. 

Su visi6n de cooperación con la empresa para su 

modernización le abre perspectivas de negociaci6n que tienen 

que ver con la construcción de un sector en expansi6n más 

que con la defensa de unas condiciones productivas 

atrofiadas. 

Una estructura contractual que ya no correspondía a la 

organización del trabajo y una actitud ante el mismo .que 

favorec1a la tendencia descendente de la productividad, sin 

proporcionar mejores condiciones de trabajo y de vida, forma 

parte también de los factores que provocaron la situaci6n de 

Telmex. La necesidad de adecuar la relación laboral como 

consecuencia de la reestructuraci6n tanto administrativa 

como operativa y tecnol6gica estaba contemplada explicita y 

públicamente por el sindicato de telefonistas desde 1987." 

" ~ pp.56-57. 
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En Telmex, el sismo de 1985 aceler6 el. programa de 

digitalización y con la negociación del sindicato se formó 

en 1987 una comisión mixta de productividad. En su 

funcionamiento la comisión adopt6 una definici6n de 

productividad muy innovadora: incremento cuantitativo y 

cualitativo de la producción, mejoramiento de la calidad, de 

las condiciones de trabajo y de vida y de la capacitación 

productiva del trabajador." 

A mediados de 1987 fue removido el director general de 

Telmex, Emilio Carrillo Gamboa y fue sustituido por Joaqu1n 

Mufioz Izquierdo, que tres meses después de tomar posesión 

como director general present6 un programa de mejoramiento 

del servicio, cuyos objetivos eran mejorar la calidad del 

servicio, mejorar la atenci6n al público y acelerar la 

modernización de la planta telefónica. Dicho programa 

consti tu1a un plan para elevar la productividad elaborado 

sin la participación sindical. Pero el STRM presentó una 

contrapropuesta que fue negociada en la Secretaria del 

Trabajo, donde se acordó la creación de la Comisi6n Mixta de 

Productividad y fue firmada una minuta sobre cuestiones 

relacionadas con la utilizaci6n de nuevas tecnolog1as." 

" De la Garza Toledo, Enrique y Melgoza Valdivia, Javier. 
"Sindicatos frente a la productividad: Telefonistas y 
Electricistas". El Cotidiano. No. 41, México, UAM
Azcapotzalco, mayo-junio de 1991. pp.15. 
". V6zquez Rubio, Pilar. "Telmex: Por los Cambios de la 
Productividad". El cotidiano, No. 38, México, UAM
Azcapotzalco, noviembre-diciembre de 1990. pp.10-11. 
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Antes del proceso de privatizaci6n, el gobierno sane6 a 

la empresa telef6nica financieramente e inici6 un proceso de 

modernizaci6n en tecnologia y relaciones laborales. Al darse 

la iniciativa de privatizaci6n, el sindicato siempre actu6 

en favor de ésta, buscando incorporarse y no mostrando 

oposici6n al proceso de modernizaci6n de la empresa, y 

además busco no descuidar a los trabajadores, sino que pudo 

conservar sus derechos y fomento su participaci6n en los 

cambios ocurridos. Para ese entonces, el STRM reiter6 su 

voluntad de integrar un proceso de calidad y productividad 

con la participaci6n de los trabajadores. 

En septiembre de 1989, las autoridades gubernamentales 

anunciaron formalmente la decisi6n de privatizar a Teléfonos 

de México. Una decisi6n coherente con la pol1tica econ6mica 

del gobierno federal en turno. Teléfonos de México consigui6 

modificar factores determinantes para su salud financiera: 

adecuaci6n de tarifas y del régimen fiscal. Para ese 

entonces, Modific6 también la estructura contractual sin 

mutilaciones severas y casi sin reajustes de personal." 

El 29 de noviembre de 1990 se firm6 el "Convenio sobre 

calidad, productividad y capacitaci6n para la modernizaci6n 

integral en Telmex". Entre otros aspectos caben destacar de 

este convenio los siguientes: 

" Vázquez, Pilar. "Telmex: Los Escenarios ... 11 , pp.59-63, 
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- se reconoce el derecho de los trabajadores a participar 

prepositiva y creativamente en la modernización de la 

empresa. 

- Se establece entre empresa y sindicato un programa para la 

elevación .Y el mejoramiento de la productividad y la 

calidad. 

Bilateralmente se def inirén procesos de modernización 

administrativa y operativa. 

- se pronunciaré una nueva cultura laboral basada en la 

concertaci6n y los beneficios mutuos.ro 

Esta tendencia por parte de la empresa, respaldada por 

el sindicato, de establecer como prioridad fundamental la 

productividad y calidad en el servicio y la modernizaci6n 

tecnol6qica de las Telecomunicaciones, se vino a concretizar 

de forma más acabada dentro de los lineamientos marcados en 

el Contrato Colectivo de Trabajo 1992-1994, de los cuales, 

además de las modificaciones anteriormente sefialadas, 

destacan los siguientes: 

ro. De la garza Toledo, Enrique y Melgoza Valdivia, Javier. 
ob. cit., pp.17. 
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CLAUSULA: 9 

Empresa y Sindicato reconocen como interés fundamental de 
sus trabajos asegurar la prestaci6n de un servicio 
telef6nico de la mejor calidad y en la mayor amplitud al 
público usuario, al menor costo. Por ello reconocen la 
necesidad imprescindible de incrementar la capacitaci6n del 
personal, mejorar la eficiencia utilizando métodos modernos 
de administraci6n y en general hacer uso de la más alta 
tecnolog1a en beneficio del público. 

CLAUSULA: 194 

La Empresa y el Sindicato están de acuerdo en alcanzar 
niveles internacionales que en materia de Capacitaci6n y 
Productividad tienen las administraciones de Empresas de 
Telecomunicaciones más competitivas del mundo. 

CLAUSULA: 195 

Empresa y Sindicato acuerdan establecer un programa para la 
permanente elevación y mejoramiento de la calidad y 
productividad en las diferentes áreas que la conforman, 
considerando que la productividad es consecuencia de la 
óptima articulación entre el incremento cuantitativo y 
cualitativo de la producción, el mejoramiento de la calidad, 
de las condiciones de trabajo y de vida, as1 como de la 
capacitación productiva del propio trabajador." 

Al ponerse en marcha un programa de calidad y 

productividad, a finales de octubre de 1992, para acelerar 

la soluci6n de los problemas del servicio telef6nico en todo 

el pa1s, Teléfonos de México y el STRM se comprometieron a 

eliminar burocratismos, corrupción y deshonestidades que 

atentan contra los usuarios. Francisco Hernández Juárez, 

"· contrato Colectivo de Trabaio. 1992-1994. TELMEX/STRM, 
México, D.F., pp.7,136,141. 
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11der de los telefonistas durante el evento seflaló que es 

necesario actuar a fondo contra el mal servicio y erradicar 

todas aquellas actitudes negativas que atentan contra los 

usuarios. En ese sentido, el director general de la empresa 

Juan Antonio Pérez Sim6n, indic6 que están comprometidas 

las dos partes, para solucionar los problemas mencionados, 

que ofenden a los usuarios y que afrentan a los auténticos 

telefonistas, quiénes están en contra de la 

improductividad." Este programa tiene el objetivo de 

intensificar el proceso de modernizaci6n de la empresa el 

cual requiere de una alta calificación de los trabajadores, 

tarea que el STRM ha sustentado con un programa completo de 

capacitación. 

Para el 26 de abril de 1993 teniendo como testigo de 

honor al Presidente Salinas, Carlos Slim, presidente del 

consejo de Administración de Telmex y Francisco Hernández 

Juárez, Secretario General del STRM, manifestaron su 

compromiso de establecer relaciones laborales eminentemente 

productivas con un nuevo modelo que supere las limitaciones 

de la concertaci6n y la centralizaci6n administrativa. En el 

evento efectuado en los Pinos el Jefe del Ejecutivo señaló 

que el Estado mantendrá el respeto a los sindicatos y a las 

"· "Acuerdan Telmex y el STRM acabar con la corrupci6n y la 
burocracia". La Jornada. (México, D.F.: 26 de Octubre de 
1992). 
"Se comprometen empresa y sindicato de Telmex a erradicar la 
corrupción". El Nacional. (México, D.F.: 27 de octubre de 
1992). 
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empresas, alentando la democracia industrial y la libertad 

sindical, resaltando que este convenio de productividad que 

se enmarca dentro del Programa General Permanente de 

Incentivos a la Productividad de Teléfonos de México, 

representa a la democracia industrial y es logro del diálogo 

entre empresa y sindicato. Carlos slim destac6 que en los 

Oltimos tres afies la empresa habrá invertido mas de 22 mil 

millones de nuevos pesos, sustituido todas las centrales 

electromecánicas y varias análogas para contar con el 66 por 

ciento de centrales digitales. Agreg6 que se avanza en la 

construcci6n de la red de fibra 6ptica que une a las 54 

ciudades más importantes del pa1s. A la fecha se ha 

instalado mas de la mitad de esa red de 13 mil 500 

kil6metros. Asegur6 que Telmex avanza a un ritmo 

aproximadamente cinco veces mayor al crecimiento del PIB, lo 

que permite superar rezagos, prever el aumento acelerado de 

la demanda y realizar las adecuaciones Tecnol6gicas." 

Los objetivos de este "Convenio de Productividad" que 

entro en vigor el 15 de abril de 1993, se describen 

acontinuaci6n: 

OBJETIVOS. 

"· "Firman el Acuerdo de Productividad en Telmex; CSG 
Testigo de Honor". EL Economista, (México, D.F.: 27 de Abril 
de 1993). 
"Convenio de Productividad entre Teléfonos de México y 
Sindicato" La Jornada, (México, D.F.: 27 de Abril de 1993) • 
"Convenio de Productividad, Telmex-STRM" Uno más Uno, 
(México, D.F.: 27 de Abril de 1993). 
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1.1 Satisfacer las demandas del usuario de más y mejores 
servicios telefónicos. 

l. 2 Cumplir las metas establecidas tanto por el Titulo de 
Concesión como por la Empresa. 

1.3 Aumentar los niveles actuales de producción de la 
Empresa, a través de incrementos de la productividad de la 
mano de obra. 

1.4 Propiciar el trabajo en equipo que acelere el cambio 
cultural, orientado a toda la Empresa para prestar un mejor 
servicio a los usuarios; a que el personal esté capacitado 
para operar los equipos de la más alta tecnolog1a que 
demande la modernización y alcanzar niveles internacionales 
que le permitan hacer frente en condiciones favorables a la 
competencia. 

1,5 Aumentar la coordinación de las distintas áreas de la 
Empresa, orientándolas hacia un objetivo común. 

1.6 otorgar a los empleados y trabajadores la posibilidad de 
incrementar sus ingresos, en función de su contribución a 
las metas de la Empresa.M 

Pero lo que más destaca del "Convenio de Productividad" 

son las formas establecidas para obtener el pago de los 

incentivos, los cuales están basados en el cumplimiento de 

las metas productivas establecidas por la empresa, sobre 

esto, dentro del Convenio destacan los siguientes puntos: 

3.2 El pago del incentivo está sujeto al cumplimiento de las 
metas corporativas, que se comprenden en las siguientes 
áreas tronco: Comercial, Planta Exterior, Conmutación, 
Transmisión (Centrales Mantenimiento) y Tráfico. 

M, Convenio de Productividad. Bolet1n No.3: Restaurador 22 
de Abril. Organo de Información para los Trabajadores del 
STRM, Marzo-Abril de 1993, pp.3. 
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3. 4 El incentivo se pagar A en un 85% por el cumplimiento 
mensual de las metas de las Areas tronco y en un 15% por 
cumplimiento anual de las metas de todas las Area tronco en 
casa Direcci6n de Operaci6n Telef6nica. Semestralmente se 
efectuarA el ajuste que corresponda entre el grado de 
cumplimiento de las metas especificas y el monto de 
incentivos sujeto a pago mensual (85\ de la bolsa). Si del 
resultado de la aplicaci6n del Programa, ademAs del 
cumplimiento de las metas globales de la Empresa, existe una 
superaci6n de las mismas, Empresa y Sindicato se pondrAn de 
acuerdo sobre la posibilidad del otorgamiento de incentivos 
adicionales. 

3.6.2 En principio es para las Areas tronco y en el proceso 
del desarrollo del programa se integrarAn las demAs 
especialidades, de acuerdo con su Area y objetivos, previa 
evaluaci6n entre Empresa y Sindicato." 

Telmex ha implementado una profunda transf ormaci6n 

tecnol6gica, instala nuevas centrales; redes telef6nicas y 

planta exterior; larga distancia; repetidoras; materiales 

para instalaciones terminales y equipo para mejorar el 

servicio. De igual manera, se estAn instalando mil 420 

posiciones digitales de operadora y 13 mil 500 Kil6metros de 

cable de fibra 6ptica en todo el pa1s, para agilizar el 

trAfico telef6nico de larga distancia nacional e 

internacional; se sustituye tecnolog1a obsoleta y se 

introducen servicios avanzados de telecomunicaciones. Desde 

enero de 1991 a diciembre de 1992, teléfonos de México puso 

en servicio un mil16n y medio de lineas; ha ampliado sus 

servicios a mAs de 4 mil poblados rurales y ha modernizado 

sus sistemas de operaci6n. AdemAs, se han sustituido para 

" • I.l2i.ll... 
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finales de·l992, 281 mil 500 lineas de tecnología obsoleta 

con más de 60 afies de operación, por lineas digitales.M 

sin embargo, a pesar de la impresionante modernización 

tecnol6gica de Telmex, está productivamente no ha alcanzado 

sus metas establecidas, para finales de 1992 es por tercer 

afio consecutivo la empresa que tiene el primer lugar en 

demandas en Procuradur1a Federal del Consumidor, lo que ha 

ocasionado una fuerte presión social en su contra, por lo 

que el gobierno ha estado ha punto de requisar la empresa al 

no lograr los mínimos de Calidad exigidos en el Titulo de 

concesi6n, donde se impusieron ambiciosas metas en 

crecimiento, modernización y calidad del servicio, que de no 

cumplirse darían lugar a sanciones que podían llegar incluso 

al retiro de la Concesión. 67 

La forma que ha adoptado el sindicato de telefonistas 

es una estrategia de carácter "neocorporativa" por dos 

razones principales: primero, porque mantiene la alianza con 

el Estado aunque pretenda flexibilizarla; y segundo, 

porque plantea una alianza con el capital, convirtiendo al 

sindicato en interlocutor y socio del capital en la empresa 

M. "Mejorar el servicio y la Atenci6n a los Usuarios, 
Prioridad de TELMEX". Expansi6n, No.603, Vol. XXIV, México, 
Noviembre de 1992, pp.78-79. 
". Figueroa, Arturo y Solis Vicente. "Los Dilemas de los 
Telefonistas en el Escenario de la Productividad y la 
calidad". Trabajo y Democracia Hoy. No.ll, Año 3, México, 
Ed. CENPROS, Enero-Febrero de 1993, pp.25-27. 
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por la productividad y la calidad. Se le denomina 

neocorporativa porque, a diferencia del viejo 

corporativismo, reconoce que junto al nivel del Estado (en 

el que no se piensa dejar de participar) ha aparecido un 

espacio nuevo de disputa, el de los procesos de trabajo. La 

estrategia neocorporati va no se reduce en México a estas 

consideraciones generales, sino que se apoya en la 

experiencia particular del sindicato de telefonistas y sus 

negociaciones en los ültimos afies.ª 

El neocorporativismo, representado por la direcci6n del 

sindicato de telefonistas, ha flexibilizado sus relaciones 

con el PRI y el sistema politice, pero sigue dependiente de 

la voluntad del ejecutivo federal. Dicha voluntad es asumida 

por las direcciones neocorporativas corno una restricci6n que 

nunca es cuestionada. La corresponsabilidad del sindicato 

con el Estado (a través del Presidente) de la buena marcha 

de las politicas econ6rnicas y laborales prosigue. A cambio 

continüan las protecciones estatales al monopolio de la 

representaci6n 

alternativas." 

y la eliminaci6n de dirigencias 

"· De la Garza Toledo, Enrique. "Reestructuraci6n 
productiva, estatal y de los sujetos-obreros en México". 
crisis y Suietos sociales en México. Vol. 1, México, Ed. 
CIIH•UNAM/Miquel Angel Porrua, 1992, pp.103. 
09

• De la Garza Toledo, Enrique. "Reestructuraci6n del 
Corporativismo en México: Siete Tesis". El Cotidiano. No.56, 
México, UAM-Azcapotzalco, Julio de 1993, pp.53. 
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En el campo de las relaciones laborales, si bien se han 

flexibilizado al nivel de empresa, el Estado continüa 

vigilante de la buena marcha de éstas. Sin despolitizarse 

propiamente las relaciones laborales se han abierto un campo 

mayor de negociaci6n entre sindicato y empresa en torno de 

la productividad y la calidad. Ahora la corresponsabilidad 

del sindicato es también por la buena marcha de la empresa 

sin dejar de ser de Estado." 

Posteriormente a la privatizaci6n de Telmex, el 

Sindicato ha buscado aliarse a la Empresa con el fin de 

preservar su fuerza y sus conquistas laborales, en especial 

el empleo, pero esta "nueva asociaci6n" a tendido 

paulatinamente a rezagar al sindicato en la definici6n y 

conformaci6n de los procesos de modernizaci6n tecnol6gica y 

en las condiciones laborales. 

Calidad y productividad constituyen la meta definitiva 

del quehacer de la empresa telef6nica. El STRM ha quedado 

limitado en su participaci6n dentro del proceso de 

modernizaci6n tecnol6gica. La relaci6n entre empresa y 

sindicato se ha tornado en que el STRM promueva la 

innovaci6n tecnol6gica, pero no cuenta con un poder de 

decisi6n de cual debe ser esta innovaci6n y cuales derechos 

laborales deben respetarse. El Sindicato de Telefonistas se 
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preocupa por que los privilegios de sus obreros no sean 

tocados y alienta la capacitaci6n de los mismos, mientras 

que la empresa a cambio de este apoyo a la modernizaci6n en 

las telecomunicaciones por parte del sindicato, ha respetado 

hasta ahora sus principales prestaciones y s6lo cumple con 

la tarea de avisar los cambios tecnol6gicos que se 

efectuar6n. 

Este proceso en el cual la empresa va tomando la 

iniciativa en la conducción de la modernización de Teléfonos 

de México unilateralmente, va limitando la capacidad de 

negociaci6n del STRM, volviendose dependiente de esa alianza 

neocorporativa. Esta tendencia provoca que los Convenios de 

Productividad firmados entre los 11deres sindicales y 

empresariales sigan siendo cupulares y verticales a favor de 

los intereses productivos de la empresa, lo cual podr1a 

llevar al Sindicato en un momento dado a aceptar condiciones 

de trabajo que afecten el bienestar de los obreros. 
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•· EL SME ANTE EL RETO DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR 

ELECTRICO, 

El Sindicato Mexicano de electricistas (SME), se 

enfrenta hoy ante el reto de la rnodernizaci6n en el sector 

eléctrico, en condiciones en las cuales tiene que responder, 

dentro de una empresa con una industria muy atrasada, a las 

exigencias de productividad, de eficiencia y calidad en el 

servicio de la recién creada empresa eléctrica, "Luz y 

Fuerza del Centro". 

El 23 de septiembre de 1992 se concret6 la 

nacionalizaci6n de la industria eléctrica del pa1s. Desde 

1902, afio de la creaci6n de la Cornpaft1a de Luz y Fuerza, que 

se constituy6 corno Sociedad An6nirna, con la participaci6n de 

inversionistas canadienses. En 1989 comenzaron las gestiones 

para que esos inversionistas que adquirieron participaciones 

en la industria eléctrica, a través de la Mexican Light and 

Power, las pusieran en venta. De esta manera se terrninar1a 

con la sociedad an6nirna de la CLyFC y se dar1an pasos hacia 

la conforrnaci6n de un nuevo organismo descentralizado con 

personalidad y patrimonio propio según lo determinó el 

decreto presidencial del 27 de diciembre de 1989. La suprema 

Corte de Justicia de ontario, CanadA, orden6 el 13 de 

diciembre de 1989 que las acciones fueran liquidadas y 
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estableció que debia efectuarse la venta en un afio a partir 

del 23 de septiembre de 1991. 71 

El entonces Secretario General del SME, Jorge Sánchez 

optó, junto con los trabajadores del sindicato, por que la 

modernización del sector eléctrico no se realizara a costa 

del Contrato Colectivo, ni de las fuentes de trabajo. La 

respuesta del. SME a las nuevas condiciones en el sector 

eléctrico fue de protección a los trabajadores y de 

reubicación al personal afectado en áreas donde sea 

necesario para as1 aumentar la productividad y la 

rentabilidad de la nueva empresa. 

Mediante el convenio suscrito el 14 de marzo de 1989 

por representantes legales de la compafi1a de Luz y Fuerza 

del Centro (CLyFC), por un lado, y del SME, por el otro, se 

dio un nuevo paso en la discusión bilateral sobre la 

situación de la empresa y las tareas necesarias para 

remontar sus condiciones financieras y operativas. se 

concluy6 en la necesidad de adecuar los aspectos jur!dicos, 

organizacionales, operativos, técnicos y financieros a tono 

con los nuevos tiempos. El objetivo, en este caso, se 

"· "Maf\ana la C!a de Luz y Fuerza del Centro será 100% 
Mexicana". El Nacional, (México, D.F.: 22 de Septiembre de 
1992). 
Calderón G6mez, Judith. "Terminará el jueves la 
nacionalizaci6n eléctrica: SME". La Jornada, (México, D.F. : 
22 de Septiembre de 1992). 
Chavarr!a D1az, Rosa Maria. "Concretan hoy la 
Nacionalización de nuestra Industria Eléctrica•. ti 
Nacional. (México, D.F.: 23 de Septiembre de 1992). 
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defini6 coino la bllsqueda de una operaci6n productiva, 

rentable y autosuficiente acorde con los cambios globales d.e 

la estructura productiva nacional." 

Con este acuerdo se abri6 la posibilidad de constituir 

a la empresa como organismo descentralizado con personalidad 

jur1dica, denominaci6n y patrimonio propios, independiente 

respecto a la comisi6n Federal de Electricidad. 

Paralelamente, se garantiz6 la continuidad del SME como 

sindicato titular del contrato Colectivo de Trabajo, 

elimin4ndose as1 la posibilidad de fusi6n con el sindicato 

Unico de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana 

(SUTERM). A cambio, el SME reconoci6 la facultad de las 

compañias para administrar plenamente sus recursos, as1 como 

para introducir las innovaciones técnicas y operativas que 

sean necesarias para la prestaci6n del servicio conforme a 

lo dispuesto en el Contrato Colectivo de Trabajo." 

En un estudio financiero realizado en 1988, la 

Contralor1a General de la Compaflía de Luz, revel6 que la 

empresa s6lo recupera el 65% de sus egresos, habiendo una 

pérdida inicial del 35%, el que se reduce finalmente al 

16,7% al recibirse del Gobierno Federal (a través de la CFE) 

cierto subsidio. A ra1z de la creaci6n de la CFE en 1937, se 

"· De la Garza Toledo, Enrique y Melgoza Valdivia, Javier. 
ob. cit., pp.18, 
73 • l.li!i!L. 



¡77 

limit6 a la CLyFC, y finalmente se la impidi6, instalar 

nuevas plantas generadoras. Esto origin6 que la CLyFC tenga 

en la actualidad que comprar energ1a eléctrica en bloque a 

la CFE con el objeto de satisfacer la demanda de los 

usuarios de la zona centro del pa1s. Si bien, en 1940 la 

CLyFC gener6 la totalidad de energ1a demandada en su zona, 

para 1988 s6lo produce el 10% de sus necesidades comprando a 

CFE la diferencia." 

Del estudio mencionado destaca el concepto de compra de 

energ1a eléctrica a CFE, representa el 57.4% de los costos 

de exportaci6n y 42.8% de los costos totales de la empresa. 

La cantidad de energ1a comprada en 1988 represent6 el 90.2% 

del total de energ1a manejada por la CLyFC. En 1988 se 

tuvieron tarifas con déficit de hasta un 78% y en promedio 

se tuvo un déficit global del orden del 25%. En resumen, la 

problemática de la empresa en cuanto a compra de energ1a en 

bloque a CFE y tarifas se refiere, se puede sintetizar en 

una compra a precios altos y venta a precios bajos de modo 

que entre más se venda (y de hecho más se trabaja) mayores 

serán las pérdidas." 

Dentro de las conclusiones realizadas en septiembre de 

1991 por la 11comisi6n Mixta de Productividad" integrada por 

"· SME: Comisi6n Técnica. Autosuficiencia Financiera en la 
CLyFC: Problemática y Propuestas. México, Ed.SME, Diciembre 
de 1989. pp.104-105. 
"· llli..1 pp.117-118. 
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a la problemática financiera y productiva se estableció como 

prioridad la obtenci6n de un alto nivel de productividad en 

la empresa eléctrica, el cual está planteado en los 

siguientes términos: 

"La productividad como acci6n prioritaria, destacada en el 
Programa de Modernización Energética, significa buscar mayor 
eficiencia en la producci6n, transformaci6n, .distribuci6n y 
comercializaci6n de los energéticos, dentro de ellos la 
energ1a eléctrica, reforzando programas de expansi6n, 
mantenimiento y modernizaci6n de la infraestructura, 
abatiendo costos, incrementando ingresos y elevando la 
calidad de los productos y servicios. La b1lsqueda de un 
rendimiento máximo de las inversiones resulta un 
imperativo, implicando esfuerzos permanentes de 
modernizaci6n con la incorporaci6n, innovaci6n y adaptaci6n 
de nuevas tecnolog1as, ponderadas principalmente por su 
capacidad para impulsar el desarrollo de las actividades 
productivas, ahorro de insumos materiales, el mejoramiento y 
capacitaci6n del trabajo, incremento en la calidad del mismo 
y elevaci6n de los ingresos de quiénes la utilizan, 
observando permanentemente los factores econ6micos de 
gesti6n, as1 como de la organizaci6n del trabajo. Los 
elementos que determinan la productividad de los 
trabajadores son: el crecimiento en la intensificaci6n con 
que realizan el trabajo, el cual ha de regularse con la 
revisi6n de Convenios espec1ficos, el creciente volumen del 
trabajo desarrollado en un periodo determinado, y en su 
caso, la desvalorizaci6n del insumo que representa la fuerza 
de trabajo"." 

En este mismo trabajo se establecen cuales deben ser 

las 11Pol1ticas Generales de Productividad" para el nuevo 

organismo desentralizado, las cuales establecen de forma 

especifica cuales deben ser las áreas atendidas y las 

acciones a realizar para la obtenci6n de los objetivos de 

" comisi6n Mixta de Productividad: Conclusiones. CLyFC/SME, 
México, Septiembre de 1991. 
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productividad anteriormente planteados, de estas "Politicas 

de Productividad" destacan las siguientes: 

AUTONOMIA DE GESTION: La autonom1a de gesti6n del nuevo 
organismo, cuyo objetivo es una mayor eficiencia, agilidad 
administrativa y operativa, dado su carActer estratégico e 
institucional y de empresa pública propiamente dicha, debe 
establecerse sobre bases precisas de gesti6n administrativa, 
financiera y técnica, a partir del proceso de formaci6n y 
consolidaci6n de su 6rgano de gobierno, de la 
racionalizaci6n de sus funciones básicas y del 
establecimiento de una planeaci6n estratégica que contenga 
la implantaci6n e instrumentaci6n de metas, operaciones y 
métodos de control de manera congruente con los objetivos 
del organismo, permitiendo su evaluaci6n con base a 
resultados eficientes y eficaces. 

RELACIONES SECTORIALES: El nuevo organismo habrá de elaborar 
sus programas institucionales acordes con la pol1tica 
econ6mica general del pais, congruentes con los esfuerzos de 
racionalizaci6n y modernizaci6n del Sector Energético, 
recogiendo e identificando los lineamientos definidos en los 
programas de Modernizaci6n Energética, de Modernizaci6n de 
la Empresa Pública y demás Programas Gubernamentales, 
traduciendolos a la esfera operativa e institucional y 
partiendo de ellos fijará estrategias, pol1ticas, metas y 
objetivos que deberán ser difundidos a todos los niveles de 
la organizaci6n. 

ESTRUCTURA Y ORGANIZACION: La estructura y la organizaci6n 
de la nueva entidad deberán adecuarse a po11ticas precisas 
de desconcentraci6n y descentralizaci6n que posibiliten 
alcanzar la funcionalidad necesaria para el logro de 
objetivos espec1ficos, la implantaci6n de nuevas tecnolog1as 
y la modernizaci6n del proceso productivo, estableciendo 
responsabilidades y delegando la autoridad correspondiente a 
los diferentes niveles de la organizaci6n, que permita una 
efectiva medici6n de los resultados, unidades de 
responsabilidad y una organizaci6n racional a su tamallo y 
zona geográfica de influencia. 

COMERCIALIZACION Y ATENCION AL PUBLICO: Las unidades de 
atenci6n al público deberán contar con la organizaci6n y los 
recursos informáticos que les permita atender eficiente y 
oportunamente los servicios que requiere el público usuario, 
por lo que habrán de continuar los procesos de modernizaci6n 
de sistemas de lectura, cobranza y atenci6n a usuarios. 
Habrán de establecerse mecanismos más amplios de 
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comunicación con el público en donde se le oriente sobre el 
buen uso de la energ1a y a la vez se conozcan sus criticas o 
sugerencias sobre la calidad del servicio. 

SALARIO Y PRODUCTIVIDAD: El salario es componente 
fundamental en los resultados de la productividad, por lo 
tanto, el nuevo organismo deberá contar con una mayor 
capacidad para la fijación de los salarios que remuneren la 
fuerza de trabajo, participando mediante mecanismos y 
acuerdos con el Sindicato en el e11tablecimiento, ajuste y 
revalorización de aquellos, a efectc1 de evitar rezago alguno 
y lograr la recuperación del equilibrio global mediante su 
corrección. El incremento de la productividad, buscando la 
eficiencia y la calidad, debe ir acompaf\ado de la 
distribución equitativa de sus beneficios, de tal manera 
que, sin detrimento de lo establecido en los mecanismos 
contractuales, el esfuerzo productivo adicional del 
trabajador contribuya proporcionalmente a la mejor!a de su 
poder adquisitivo. Para lo anterior, se realizará.n 
evaluaciones periódicas del incremento a la productividad, 
de acuerdo a los programas establecidos para tal fin. 

RELACIONES LABORALES y CONDICIONES DE TRABAJO: Habrá. 
participaci6n activa de los trabajadores y del sindicato, en 
las acciones de productividad, aplicando los preceptos que 
al respecto contenga la normatividad legal y convencional o, 
en su caso, incluirlos donde se necesite de manera 
especifica y clara en esta última. Las Relaciones Laborales 
internas deberán estar fundadas en una actividad de claro 
compromiso y responsabilidad de cada una de las Partes, con 
los objetivos propios del nuevo organismo, fortaleciéndose 
las negociaciones laborales, no s6lo con criterios externos, 
sino con la evaluaci6n interna del organismo, como es el 
caso de incrementos en la productividad y las condiciones de 
trabajo en que esta se di'!.. 

PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LOS PROCESOS PRODUCTIVOS: 
Habrá.n de identificarse los elementos de motivación que 
impulsen la participación creativa de todos los 
trabajadores, debiéndose arribar a un clima de mayor 
apertura y objetividad que estimule, por un lado, la 
participaci6n y la colaboración, y por otro, cambios de 
hábitos en la organizaci6n, en el trabajo y procesos de 
racionalización que permitan romper inercias para alcanzar 
esquemas de trabajo más productivos en los niveles de 
direcci6n, supervisión y operación. Para lo anterior, se 
harán las concertaciones necesarias entre el Sindicato y la 
Administración, a efecto de establecer mecanismos de 
participaci6n del personal correspondiente, en la 
formulación de los programas que permitan alcanzar las metas 
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en las diferentes áreas, asi corno para la diwlgaci6n y el 
conocimiento de los rnisrnos. 

CAPACITACION Y DESARROLLO: Para alcanzar los niveles de 
productividad formulados para el nuevo organismo se deber4 
promover que el personal de nuevo ingreso, tenga la 
calificaci6n correspondiente al proceso productivo donde se 
desernpeftará. En funci6n del desarrollo tecnol6gico y 
atendiendo a las necesidades del trabajo que desernpefta, el 
personal debed ser capacitado no s6lo para atender 
requerimientos actuales de la funci6n, sino los resultantes 
de la introducci6n de nuevas tecnologias, de tal manera que 
se pueda desarrollar en otras funciones, nuevas o 
existentes, o bien cuando la que desempefta se vea afectada 
en alguna manera por los nuevos procesos de trabajo; se 
promoverá el desarrollo del nivel técnico y profesional de 
los trabajadores, a efecto de hacer rnás eficiente su 
desernpefto, mediante el corresponsable establecimiento de 
programas de capacitaci6n y desarrollo de los recursos 
humanos, orientados hacia tal fin. 

PLAN INTEGRAL DE MODERNIZACION: Deberá desarrollarse un Plan 
Integral de Modernizaci6n que contenga acciones a mediano y 
largo plazo, en el ámbito especifico del nuevo organismo, 
apoyados en sistemas de computaci6n, comunicaciones y demás 
recursos tecnol6gicos disponibles, que permita al nuevo 
organismo contar con un sistema de inforrnaci6n y control 
integrado en todas sus funciones de manera eficiente y 
eficaz. Prioritariamente, habrá de modernizarse la 
infraestructura eléctrica, estableciéndose metas a corto, 
mediano y largo plazo para modernizar las redes, aérea y 
subterránea de subtrasrnisi6n y distribuci6n, empezando con 
las rnás antiguas, obsoletas o daftadas. Deberán programarse 
asimismo, la revitalización Y/,º rnodernizaci6n de las plantas 
generadoras que lo requieren. 1 

Es importante resaltar que los anteriores puntos 

seftalados para el incremento de la productividad presentan 

la caracteristica de ser establecidos a través de mecanismos 

bilaterales de participaci6n, tanto de miembros del 

Sindicato corno de la empresa eléctrica. El factor central de 

dichas politicas es el del mejoramiento de la productividad 

". ll2ilL. 
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y calidad en el servicio a través de programas de inversión, 

de implantación de nuevas tecnologias y de capacitación de 

la planta laboral, con el fin de alcanzar la eficiencia 

productiva en la CLyFC. 

Para enero-marzo de 1992 los trabajadores del SME se 

afanaban por sostener sin alteraciones su Contrato 

Colectivo; al parecer intentaban salir airosos de su 

revisión para adentrarse de lleno a la creación del nuevo 

organismo descentralizado, sustituto de la Compañia de Luz. 

seria hasta noviembre de ese mismo año, cuando después de 

varios plenos del comité central, dos reuniones ante la 

comisión de trabajo y una asamblea general extraordinaria , 

el SME entrega una propuesta con tres variantes: 

"Los documentos solicitan, en esencia, que el nuevo 

organismo sea autónomo, integral, con capacidad financiera 

para desarrollar sus programas de expansión y modernización, 

lo que le permitir1a responder al crecimiento intensivo de 

la demanda en su zona. Las tres variantes de la propuesta 

del SME, lo son en cuanto al tamaño de esta zona de 

influencia; a) considera el total de la región central, b) 

abarca el antiguo territorio concesionado a The Mexican 
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Light and Power, y c) abarca la zona en que hoy presta el 

servicio la compalUa 11 ." 

Con respecto a la "Ley del Servicio PO.blico de Energ1a 

Eléctrica", esta se vio alterada en 1992, postulandose ahora 

la existencia de productores independientes para general 

ener91a eléctrica, se argumenta que la transmisi6n y la 

distribuci6n queda en manos del Estado. El debate central 

sobre la propuesta de modificaci6n de la Ley 9ir6 

precisamente 

Constituci6n, 

sobre la transformaci6n que sufre la 

siendo una industria estratégica, atln 

reconociendosele tal carácter, se establecio que el servicio 

ptlblico de ener91a contintla en manos de la naci6n, mientras 

que las obras de plantas eléctricas y la 9eneraci6n, podrían 

estar en poder de particulares, por medio de la concesi6n." 

En el régimen salinista las actividades de la industria 

eléctrica se encuentran normadas por el Programa Nacional de 

Modernizaci6n Energética 1990•1994, el cual se caracteriza 

por la definici6n de cuatro lineas de acci6n prioritarias: 

incremento de la productividad y calidad, ahorro y uso 

eficiente de energía, diversificaci6n de las fuentes de 

" Sánchez Sánchez, V1ctor. "Balance Electricista del 92 11 • 

Trabaio y Democracia Hoy, No.11, Afto 3, Ed. CENPROS, enero
febrero de 1993. pp.39•43. 
"· ~. pp.40 
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energia y financiamiento del desarrollo y expansión de la 

oferta." 

El pasado 25 de febrero de 1993 se firmaron dos 

documentos que afectaban vitalmente a los electricistas. El 

primero es un Convenio de Productividad entre la CLyFC y el 

SME; el segundo es un Convenio de Asunción de Pasivos de la 

CLyFC entre el gobierno federal y el director general de la 

CFE y de la CLyFC. Estos convenios que contradicen la tesis 

de la llamada . democracia industrial, significan un duro 

golpe a las expectativas del SME por varias razones: la 

CLyFC para ese entonces se encontraba en estado de 

liquidación, no se crea el nuevo organismo y no se cancela 

la deuda de la CLyFC. Ambos propósitos son pospuestos en ese 

en entonces por dos afios y medio, y quedan condicionados al 

cumplimiento de metas de productividad inalcanzables, a 

menos que el SME aceptara el despido de 10 mil 

trabajadores." 

El Convenio de Productividad estaba fundamentado en los 

siguientes puntos: 

PRIMERA: Las partes convienen en que quede vigente, en sus 
términos, el contrato colectivo de trabajo que tienen 

"· Melgoza Valdivia, Javier. "Avances e Incertidumbres en la 
Modernización del Sector Eléctrico". El cotidiano. No.46, 
México, UAM-Azcapotzalco, marzo-abril de 1992. pp.46. 
11 • Almanzan González, José Antonio. et. al. "Los convenios 
del SME". La Jornada, Sección: La Jornada Laboral, No.26, 
(México, D.F.: 25 de Marzo de 1993). pp. 1-4. 
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celebrado, y cuya revisi6n salarial se pacta en este 
documento. Por lo tanto, los trabajadores seguirán gozando 
de los derechos que el referido pacto les otorga, se 
respetará la plantilla de personal y los derechos que 
corresponden a los trabajadores jubilados. 

SEGUNDA: Para cumplir con lo dispuesto en el articulo cuarto 
Transitorio del decreto del 21 de diciembre de 1989, las 
partes convienen en que al término de dos afios y medio las 
empresas deberán alcanzar los niveles de productividad, en 
lo referente a usuarios por trabajador y a usuarios por 
trabajador de distribuci6n del resto del sector eléctrico 
nacional. 

TERCERA: Para el expresado fin, el SME se obliga a prestar 
toda su colaboraci6n y empefio y será informado, 
mensualmente, de los avances de productividad que se 
obtenga. 

CUARTA: Igualmente, el SME cooperará con las empresas en las 
medidas que habrán de adoptarse para el saneamiento 
financiero de las mismas, a fin de cumplir con el articulo 
cuarto Transitorio de la Ley del Servicio Püblico de Energia 
Eléctrica. 

QUINTA: Las partes convienen en que la contadur1a Mayor de 
Hacienda, conforme a su ley orgánica y a sus atribuciones, 
verificará en detalle el cumplimiento de las medidas de 
productividad, auxiliada por una empresa especializada en la 
materia y de prestigio internacional." 

Un elemento que llama la atenci6n en dicho convenio es 

que se trata de metas de productividad que no guardan 

relaci6n con los niveles de crecimiento de la CLyFC en 

cuanto a nümero de consumidores o usuarios. El crecimiento 

de la CLyFC de 1981 a 1992, en lo que corresponde a 

consumidores-trabajadores, fue de un 35.3% en el indicador 

usuarios por trabajador, pasando de 91.8 a 124. 3 usuarios 

".1.12.iJL. pp.1-2. 
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atendidos por trabajador. A una tasa de crecimiento de 2.8% 

anual. Sin embargo, conforme a las metas de productividad 

impuestas, la CLyFC semestralmente deber1a crecer a una tasa 

de 9. 3% en el caso de usuarios por trabajador y de un 

11. 729% en el caso de usuarios por trabajador de 

distribuci6n. Es decir, se estableci6 en ese momento que la 

CLyFC crezca en dos anos y medio en 55.8% a una tasa anual 

de 19.5%, cuando su historia productiva, muestra un 

crecimiento acumulado de un 59% en 11 anos." 

Todo esto obligaba a pensar que la opci6n más viable 

seria la de reducir el personal en la CLyFC para cumplir las 

metas de productividad establecidas. Una reducci6n 

dosificada de la plantilla de trabajadores, ya que estar1an 

sobrando 10 mil 340 trabajadores en la CLyFC. Además dicho 

convenio de productividad golpea en la esencia del contrata 

colectivo de trabajo en cuanto a su bilateralidad y acuerdo 

entre las partes. La cláusula tercera impon·e al SME la 

obligaci6n de colaborar y la cláusula cuarta impone la 

cooperaci6n con las empresas en las medidas que habrán de 

adoptarse para el saneamiento financiero de las mismas. 

con respecto al Convenio de Asunci6n de Pasivos de la 

CLyFC este estaba fundamentado en los siguientes puntos: 

13 lliQ..., pp.2. 
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PRIMERA: El Gobierno Federal asumirá los pasivos que la 
CLyFC tiene con la CFE y formalizará la constituci6n del 
organismo a que se refiere el articulo cuarto Transitorio de 
la Ley del Servicio Público de Energ1a Eléctrica al término 
de dos af\os y medio, sujeto a condici6n suspensiva del 
cumplimiento por parte de la CLyFC de las obligaciones a que 
se refiere la cláusula Quinta de este convenio que para este 
efecto celebran la CLyFC y el SME. 

SEGUNDA: El Gobierno Federal quedará liberado de 
obligaciones en caso de incumplimiento a lo dispuesto en la 
Cláusula Quinta. 

TERCERA: La asunci6n del pasivo se capitalizará quedando, 
por tanto, como aportación del Gobierno Federal al 
patrimonio de la CLyFc. 

CUARTA: El Gobierno Federal evaluará y aprobará, en su caso, 
los programas de expansión y financiero propuestos por la 

. CLyFc para el periodo 1993-1995, los cuales tendrán corno 
finalidad propiciar la elevación de los nivelas de 
productividad y la modernizaci6n de la estructura de la 
empresa, en la inteligencia de que estarán sujetos a la 
evolución de las condiciones económicas y, en su caso, se 
ajustarán a los requerimientos que demande el desarrollo 
nacional y a la aprobación de los presupuestos por parte de 
la H. cámara de Diputados. 

QUINTA: Al término de dos al'ios y medio, la CLyFC deberá 
alcanzar los niveles de productividad en lo referente a 
usuarios por trabajador y a usuarios por trabajador de 
distribución del resto del sector eléctrico nacional. 

SEXTA: La CLyFC emprenderá las acciones necesarias de 
saneamiento financiero para cumplir con lo dispuesto en el 
articulo cuarto Transitorio de la Ley del servicio Público 
de Energ1a Eléctrica. 

SEPTIMA: La CLyFC deberá entregar informes semestrales, el 
primer d1a de los meses sef\alados en los calendarios de la 
Cláusula Quinta, a la SEMIP y a la comisión Intersecretarial 
de Gasto Financiero (CIGF) , referentes al avance en el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la referida 
cláusula. La Contadur1a Mayor de Hacienda, conforme a su Ley 
Orgánica y a sus atribuciones, verificar6 en detalle el 
cumplimiento de las obligaciones de las cláusulas Quinta y 
Sexta, auxiliada por una empresa especializada en la materia 
y de prestigio internacional. 
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OCTAVA: En caso de incumplimiento por parte de la CLyFc de 
las metas parciales de las obligaciones seflaladas en la 
Cl6usula Quinta, la CIGF emitid amonestaciones a la CLyFC 
setialando los compromisos incumplidos y la magnitud del 
incumplimiento. La CLyFC deberá presentar a la CIGF y a la 
SEMIP un programa de acciones para cumplir plenamente con 
las obligaciones establecidas en la Cl6usula Quinta. 

NOVENA: se notificará al secretario general del SME del 
contenido y los términos del presente convenio. 

DECIMA: Para la interpretaci6n y cumplimiento del presente 
convenio, las partes se someten a la jurisdicci6n y leyes de 
los tribunales federales en la ciudad de México, Distrito 
Federal, renunciando al fuero que por raz6n de sus 
domicilios presentes o futuros, les pudiera corresponder." 

El convenio de Asunción de Pasivos detalla los castigos 

que el gobierno federal impondrá en caso de incumplimiento. 

La Cláusula Primera es suficientemente clara para evitar 

cualquier confusión. Se cancelará la deuda y establecio que 

la creaci6n del nuevo organismo, ser1a en un término de dos 

anos y medio, siempre y cuando el SME y la CLyFc cumplan con 

las metas de productividad. 

La Cláusula Sexta facultaba a la CLyFC a emprender las 

acciones necesarias de saneamiento financiero, cuya lectura 

es muy clara en cuanto al proyecto oficial de golpear el 

contrato colectivo de trabajo del SME. Finalmente la 

Cl6usula Séptima y octava facultaba a la CLyFC para 

establecer sanciones a sus trabajadores y a la vez la 

sujetaban a una supervición, verificación y amonestaci6n por 
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parte de la comisión Intersecretarial de Gasto Financiero en 

caso de incumplimiento. 

sin embargo, y contrariamente a la actitud que hab1a 

manifestado el gobierno sobre el futuro de la CLyFC y por 

concecuencia del SME, el 8 de Febrero de 1994, y a menos de 

un ano del establecimiento del convenio de Productividad y 

el de Asunci6n de Pasivos de la CLyFC, el Presidente Carlos 

Salinas de Gortari firmó el decreto por el que se crea el 

nuevo organismo público descentralizado "Luz y Fuerza del 

Centro". El Presidente de la República destac6 que el nuevo 

organismo que surge en sustituci6n de la antigua Compaftia de 

Luz, "nace del lado de los trabajadores y con un compromiso 

claro con la productividad, nace, dijo, con personalidad 

jur1dica y patrimonio propios, sin el agobio del excesivo 

endeudamiento para garantizar as! el beneficio permanente 

para los trabajadores electricistas y sus familias, al igual 

que un mejor servicio para los usuarios de toda la regi6n 

donde el SME tiene la enorme responsabilidad de trabajar"." 

sorprende el hecho de la creación del nuevo organismo 

desentralizado por la razón de que no fue realizado en los 

tiempos que se hab!an acordado, ni la empresa eléctrica 

hab!a alcanzado los niveles de productividad, ni de 

"· ortega R., Gabriela. "Firmó el Presidente el decreto que 
crea el nuevo organismo Luz y Fuerza del centro" • .El 
Nacional. (México, D.F.: 9 de Febrero de 1994). 
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saneamiento financiero que se hab1an establecido hace ·menos 

de un año en los Convenios de Productividad y de Asunci6n de 

Pasivos de la CLyFC, para la creaci6n del nuevo orqanisrno 

desentralizado. 

Para principios de Febrero de 1994 el SME y el qobierno 

mexicano, firmaron un convenio laboral, que no present6 

esta vez, las caracteristicas que hasta ahora habia tornado 

la pol1tica laboral del gobierno: despidos, maltrato a los 

trabajadores, indiferencia ante la ley, flexibilidad en los 

Contratos Colectivos de Trabajo etc. Está actitud del 

qobierno pudo deberse al hecho de no presentar mayores 

controversias, ni acusaciones ante la nueva situaci6n 

nacional que ha venido a manifestar la fraqilidad de un 

qobierno que poco ha hecho por los sectores marginados de 

este pa1s. 

Para la creaci6n de la nueva empresa, el gobierno 

adsorbi6 una deuda calculada en más de 19 mil millones de 

viejos pesos y que represent6 el mayor obstáculo para 

cumplir el compromiso qubernarnental siqnado en 1989 para la 

creaci6n de la misma. SegQn pudo precisarse, de la idea de 

una reestructuraci6n a base de despidos, se pas6 a la 

concertaci6n de un proceso calculado para cinco años en que 

la nueva empresa podrá incluso crecer, qenerar enerq1a y 
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qarantizar el servicio de electricidad para el centro del 

pais, sin necesidad de reducir los puestos de trabajo." 

El convenio, cuyo texto se conoce como "documento 

final 11 , adem6s preve que la operación de la nueva empresa 

esté enmarcada en una relaci6n laboral sostenida en la 

bilateralidad, al Contrato Colectivo de Trabajo -revisado a 

favor en 34 de sus Cl6usulas- y dentro de nuevos términos 

para la modernizaci6n y la productividad. Un ejemplo de esta 

disposici6n es que en la Junta de Gobierno de la empresa Luz 

y Fuerza del centro, el sindicato tiene un ·tercio de la 

representatividad y la toma de decisiones. Lo que parece m6s 

importante, es el hecho de que por cinco afies la empresa -

sustituta de la vieja empresa en liquidación para efectos 

laborales- se compromete a no reducir la plantilla laboral¡ 

modific6 los indices de productividad pactados hace casi un 

afio y que habian representado el principal obst6culo para la 

creaci6n de la nueva empresa." 

La dirección del SME, identific6 al convenio como 

satisfactorio, destacando aspectos b6sicos de la neqociaci6n 

finiquitada con un mes y medio de anticipación a los tiempos 

requ~ares. Estos son: el cambio en los indices de 

productividad lesivos y que se habian pactado el 25 de marzo 

"· Lovera, Sara. "Mantiene su Autonomia el SME". La Jornada, 
secci6n: La Jornada Laboral, No.37, (México, D.F.: 24 de 
Febrero de 1994). pp.2-3 • 
., • lRilL. 
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de 1993¡ la asunción de la deuda de pasivos y la 

recuperación de la bilateralidad. La primera cláusula del 

"documento final", regula las relaciones laborales 

garantizando la bilateralidad y el respeto al contrato 

Colectivo de Trabajo. En la segunda se regulan los 

parámetros y programas de productividad extensos y 

detallados; el análisis de costos con participación de los 

trabajadores y un programa de revitalizaci6n de plantas para 

preservar la capacidad actual de las compafi1as." 

En la tercera Cláusula se establece un plazo de 90 d1as 

para revisar los parámetros de productividad, a través de 

estudios, evaluaciones y propuestas, de acuerdo con el 

contrato Colectivo. En la cuarta se acordó revisar la 

productividad semestralmente. En la quinta el sindicato se 

compromete a adecuar Cláusulas contractuales s6lo de 

naturaleza organizativa, para adaptarlas a la nueva 

estructura. En la sexta el SME se compromete a no solicitar 

el crecimiento de la plantilla de personal durante los 

próximos cinco afios; en la séptima se admite la posible 

reubicación de personal y que no se cubran las vacantes, En 

la Cláusula octava se tomarán medidas administrativas para 

adaptarse al saneamiento financiero de la nueva empresa; la 

novena tiene que ver con el aumento salarial pactado de 5% 

al tabulador, más un 2% por productividad, As1 como un 7% 

"· .llWh 
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directo a los 10 mil jubilados. Las siguientes cuatro tienen 

que ver con las formalidades legales del convenio que ya fue 

ratificado ante la Junta Federal de conciliaci6n y 

Arbitraje. El convenio dio por revisado el Contrato 

Colectivo de Trabajo para el bienio 1994-1996. 19 

Durante mayo y junio de 1992, se renov6 -sin estar en 

juego la Secretar1a General- la mitad del Comité Ejecutivo 

del SME. En el proceso , el grupo de Jorge Sánchez -unidad 

Sindical, us-, hegemónico durante cinco años, entr6 en 

crisis al no poder asimilar el cambio operado en la politica 

estatal entre agosto de 1991 y marzo de 1992, al 

extralimitarse la centralizaci6n de la negociaci6n sobre el 

nuevo organismo, que marginaba al conjunto de la direcci6n 

sindical y a las comisiones mixtas. El 14 de mayo, siete 

miembros de la direcci6n sindical rompieron con Sánchez, 

formando una nueva corriente sindical (Unidad y Democracia 

Sindical, UDS) y se convirtieron en oposici6n.~ 

Los resultados electorales no pod1an ser más 

de.sfavorables para Jorge Sánchez y su grupo. En la elecci6n 

de doce puestos de la direcci6n sindical, si bien US gana 

diez frente a los dos que gana UDS, el balance politice para 

"· .llWL. 
~. Ortega, Max. "La privatizaci6n de la Industria Eléctrica 
y el incierto futuro del SME". La Jornada, Secci6n: La 
Jornada Laboral, No.27, (México, D.F.: 29 de Abril de 1993). 
pp.5. 
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Sánchez es catastr6fico, ya que pierde dos puestos clave 

(Obra Determinada y Procurador), en uno de los cuales era 

candidato su hermano Guillermo. Con dificultades Us gana a 

UDS por menos de mil votos." 

Durante el mes de mayo de 1993 y previo a las 

elecciones para elegir al Secretario General del SME, Jorge 

Sánchez quien se encontraba en campana, estuvo envuelto en 

una serie de denuncias por "enriquecimiento inexplicable" 

que un grupo de ex dirigentes y miembros de la organizaci6n 

reiteraron. Las acusaciones son por corrupci6n y 

malversaci6n de 500 millones de viejos pesos en la compra de 

autos extranjeros, mal uso de mil 800 millones de viejos 

pesos del programa habitacional y la expedici6n de cheques 

por mil 500 millones de viejos pesos para gastos de revisi6n 

salarial. Por su parte Jorge Sánchez argumentaría que las 

denuncias no afectarian su reelecci6n, argument6 que todo 

fue ideado por Leonardo Rodr1guez Alcaine, secretario 

General del SUTERM. Agreg6, en ese entonces, que las 

acciones de Rodriguez Alcaine se deben a que intent6 

conjuntar al SME y al SUTERM, pero por la creaci6n de la 

empresa que sustituye a la CLyFc vio frustrados sus 

intereses de incorporar al SUTERM 45 mil nuevos 

trabajadores." 

91 Il2.i.sL.., pp. 5-6. 
"· "Reiteran ex dirigentes del SME denuncias contra Jorge 
Sánchez". La Jornada, (México, D.F.: 20 de Mayo de 1993). 
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Fueron tres los grupos pol1ticos que contendieron en 

las elecciones: la planilla uno (Frente Amplio 

Electricista), lidereada por Gast6n Sáenz; la Dos (Unidad 

Sindical), que postulaba a Jorge Sánchez Garc1a, quien 

aspiraba a un tercer periodo consecutivo en la Secretaria 

General; y tres (Unidad y Democracia sindical), de Pedro 

castillo Medellin. Con tan s6lo un margen de ventaja de 119 

votos en su .favor, Pedro Bernardo castillo Medellin fue 

éleclarado el primero de julio de 1993 nuevo Secretario 

General electo del SME, superando a Jorge Sánchez. UDS 

estuvo a punto de llevarse la totalidad de los puestos de 

elección: de 13 posiciones en disputa, s6lo perdi6 la 

Secretaria de Fomento a la Salud. La pelea por la Secretaria 

General estuvo muy cerrada entre castillo Medellin (14 mil 

946 votos) y Sánchez Garcia (14 mil 827 votos). En tanto que 

Gastón Sáenz alcanz6 tan solo 3 mil 178, solamente." 

Jorge Sánchez babia ocupado la Asamblea General del SME 

desde 1987 y en aquella ocasión logro 15,502 votos de 29,676 

que fueron emitidos. Pedro Castillo se convirtió entonces en 

el 7 Secretario General desde la nacionalizaci6n de la 

industria eléctrica en 1960, antecedido por Luis Aguilar 

Palomino 1959-1969, Jorge Torres Ordói\ez 1969-1977, José 

Salazar, Ana. "Sánchez: no afectarán denuncias penales la 
reelección en el SME". La Jornada, (México, D.F.: 26 de Mayo 
de 1993). 
". Barrera Barrera, Juan. "Nueva etapa en el SME". !!ru2....I!lru! 
.l!n.2, (México, D.F.: 6 de Julio de 1993). 
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Mar1a Téllez Rinc6n 1977-1979, Manuel Fernández Flores 1979-

1983, Jo:cge Tapia Sandoval 1983-1987 y por último Jorge 

Sánchez Garc1a 1987-1993." 

Pedro Bernardo Castillo Medell1n al conocer la noticia 

de su triunfo inform6 que el SME seguirá militando en las 

filas del congreso del Trabajo y en las de la FESEBES, pero 

ahora con la modalidad de sacar al sindicato del inmovilismo 

en que se debati6 los últimos af'los. Y al rendir protesta 

como nuevo Secretario General dijo que buscará renegociar 

los convenios de Asunci6n de Pasivos y de productividad, 

suscritos por su antecesor con el gobierno salinista, 

argumentando que es inalcanzable querer crecer 70 u 80 por 

ciento en dos af'los y medio." 

Es importante destacar que el SME, tal vez sea el único 

sindicato en nuestro pa1s que puede ser calificado como 

democrático, o el que más se acerca a un esquema de 

participaci6n donde sus agremiados tienen verdadera 

ingerencia en la vida pol1tica y elecci6n de sus 

representantes. El SME ha mantenido una práctica sindical en 

"· Sánchez Sánchez, V1ctor. "Somos Energ1a: 75 Aniversario 
1914-1989 11 , l.!,!X, No.386, México, Ed.SME, 14 de Diciembre de 
1989, pp.11-13,87. 
"· G6mez G6mez, Guillermo. "Bernardo castillo, nuevo 
dirigente del SME; super6 a Sánchez por 119 sufragios", ll 
Nacional, (México, D.F.: 2 de Julio de 1993), 
Becerril, Andrea. 11 Renegociará el SME convenios de Pasivos y 
Productividad: castillo". La Jornada, (México, D.F.: 15 de 
Julio de 1993). 
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donde todos y cada uno de sus representantes son electos por 

medio de discusiones en asambleas, realización de campaftas 

electorales y, por supuesto por votación secreta y directa. 

La ca1da de Unidad Sindical como el grupo heqemónico en la 

dirigencia del SME y en particular de Jorqe Sánchez obedece 

principalmente a un debilitamiento de su figura como 

representante de los intereses de los trabajadores. 

En efecto, la forma en que Jorge Sánchez hab1a estado 

conduciendo la pol1tica sindical del sector eléctrico en los 

ültimos tiempos, básicamente en lo que respecta a los 

Convenios de Productividad y de Asunción de Pasivos de la 

· CLyFC, firmados a principios de 1993, enmarcaron al 11der 

sindical en una apariencia frente a los trabajadores de 

estar buscando el beneficio de la empresa a costa del 

sacrificio de la planta laboral, elemento que fue muy bien 

utilizado por Unidad y Democracia Sindical y en particular 

por Pedro Castillo para ganar las elecciones y convertirse 

en el nuevo dirigente del SME. 

Pedro Castillo tomó ventaja en las elecciones pasadas 

sobre Jorge Sánchez por mostrarse como una alternativa 

viable que frenarla o por lo menos cambiarla el rumbo que 

esta tomando el sector eléctrico hacia su modernización, 

salvaguardando las reivindicaciones de los trabajadores y en 

especial sin permitir cambios al contrato Colectivo de 

Trabajo. 
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La cüpula empresarial se ha manifestado recientemente 

en favor de que se privatice la CFE, pidiendo que se 

eliminen los contratos-ley en la industria. Argumentandose 

que es importante convencer con la raz6n a los sindicatos y 

negociar la eliminaci6n de cláusulas no productivas. Estas 

fueron las conclusiones a los que llegar6n los participantes 

en el "Foro de Promoci6n de la Empresa y Defensa del Empleo 

Productivo", convocado por la COPARMEX. 

Desde 1984, las autoridades del sector eléctrico 

nacional presentaron al SME una propuesta de mutilaci6n del 

contrato Colectivo, sef\alando: "que el contrato Colectivo de 

Trabajo, en su esquema actual, impide corregir un mal 

aprovechamiento de la mano de obra e impide la movilizaci6n 

de acuerdo con las necesidades reales de trabajo". Con esas 

reformas, se pretende mejorar los sistemas de trabajo para 

elevar en lo posible la eficiencia y la productividad de los 

recursos." 

En aquel entonces y como hoy, la movilizaci6n interna y 

externa del SME permiti6 frenar una posible restructuraci6n 

de su Contrato Colectivo de Trabajo, que sin embargo 

continu6 por la v1a menos conflictiva de la revisi6n de 

"· Figueroa Hernández, osear Leslee. et. al. "El contrato 
del SME". La Jornada. Secci6n: La Jornada Laboral, No. 31, 
(México, D.F.: 26 de Agosto de 1993). pp.7. 
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algunos convenios departamentales, no sin encontrar 

resistencia de parte de los trabajadores. 

A(in a finales de 1993, se pensaba, por los convenios 

acordados, avalados e impulsados por el Estado, la 

modificaci6n a la "Ley del Servicio P(iblico de Energ1a 

Eléctrica" y la manifestaci6n de la c(ipula empresarial 

encabezada por la COPARMEX a favor de la privatizaci6n del 

sector eléctrico, que la CLyFC correr1a con este destino. 

Este escenario para el SME planteaba la posibilidad de 

cambiar el contrato Colectivo de Trabajo, siendo retiradas 

importantes reivindicaciones sindicales y la aceptaci6n del 

despido masivo de trabajadores electricistas. 

El SME obtuvo un gran triunfo al poder conservar su 

autonom1a y sin cambios importantes su contrato Colectivo de 

Trabajo y principalmente por ver recuperado la bilateralidad 

perdida, tal vez como ya dij irnos, ayudado por la nueva 

situaci6n nacional, en la cual el Estado busca reivindicar 

su imagen deteriorada como gestor de las condiciones de 

bienestar y desarrollo de la naci6n. En un afto electoral, en 

donde se ha cuestionado seriamente la falta de democracia 

del régimen, el Estado busca pactar social y pol1ticamente 

con el SME, con tal de que este no propicie un movimiento de 

oposici6n y el Estado pueda realizar sin mayores 

contratiempos la transici6n del poder en México. 
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El SME se enfrenta hoy ante la necesidad de realizar, 

en condiciones de colaboraci6n con la nueva empresa, la 

modernizaci6n del sector eléctrico y de demostrar que esto 

es posible en el plano de la participaci6n conjunta y no 

nada m!s de la imposici6n unilateral, porque as1 como el 

Estado hab1a logrado establecer las bases para debilitar al 

SME y permitir la entrada de nuevos capitales privados al 

sector eléctrico y hoy se ve cancelada toda esta estrategia, 

no es ninguna garantía de que el Estado, apoyado por la 

cúpula empresarial, vuelva a reincidir en su política de 

reestructuraci6n de sus funciones y reducci6n de su 

intervenci6n, para seguir abriendo a la industria a la 

inversi6n privada. Porque asi como se cancelaron los 

convenios de 1993, por los de 1994, de igual manera se 

pueden cancelar estos y acordarse otros nuevos desfavorables 

para el SME, en cuanto los tiempos politices lo permitan, si 

es que esté no cuenta con una verdadera estrategia de 

modernizaci6n productiva. 

No basta con que el SME sea un sindicato democr!tico, 

sino que debe adem!s elaborar una estrategia que permita la 

modernizaci6n del sector eléctrico, para obtener mayores 

niveles de eficiencia y calidad en el servicio, sin 

descuidar por ello el bienestar de los trabajadores y sin 

quedar subordinado a las desiciones de la empresa. Lo que es 

un hecho es que el sector eléctrico debe adecuarse a los 

nuevos niveles de modernizaci6n tecnol6gica para ser 
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competitivo. Democracia y productividad conforman hoy los 

factores fundamentales de un sindicalismo propositivo, 

necesario para la protección de los obreros y para la 

modernización en el ramo tecnológico. 
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En abril de 1989 1 después de difíciles negociaciones 

contractuales de los sindicatos de Telefonistas de la 

República Mexicana y Mexicano de Electricistas, sus lideres, 

Hernández Juárez y Jorge Sánchez, declaraban la intenci6n de 

formar una Federaci6n de Sindicatos de Empresas 

Paraestatales. Las Razones para esta decisi6n son: que al 

Congreso del Trabajo le ha faltado la coherencia para apoyar 

la lucha de este sector obrero, expres6 el dirigente de los 

telefonistas. En el congreso del Trabajo, declar6 Jorge 

Sánchez, la solidaridad brindada a los sindicatos se da s6lo 

en el papel, en la práctica no existe ningún apoyo, ninguna 

estrategia para brindar solidaridad. La conclusi6n a la que 

llegaron es la unificaci6n para participar -dijeron- en los 

procesos modernizadores, evitar que los administradores los 

conviertan en reajustes masivos de personal. Un afto después, 

el 25 de abril de 1990, se realiza una Asamblea Nacional 

donde se Constituye la Federaci6n de Sindicatos de Empresas 

de Bienes y servicios. Al d1a siguiente, por acuerdo de 

asamblea se declara formalmente constituida la nueva 

federaci6n .'' 

"· Méndez, Luis y Quiroz, Oth6n. Nuevos Rumbos ••• , pp.52. 
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Para principios de abril de 1990 1 surge una nueva 

central: la Federaci6n de Sindicatos de Empresas de Bienes y 

Servicios (FESEBES). sus principios, plasmados en sus 

documentos bl!.sicos, asumen una ideolog1a productiva, 

pol1tica y laboral que va de acuerdo con las concepciones 

patronales basadas en la productividad. Seis sindicatos 

nacionales: de electricistas, telefonistas, pilotos 

aviadores, sobrecargos, de aviaci6n y tranviarios, asumen el 

reto de romper con las ataduras corporativas de viejo tipo, 

s6lo que a la defensiva, desde la 16gica que impone la 

empresa y el Estado.~ 

La nueva federaci6n ha hecho suyos en lo esencial los 

planteamientos modernizadores del gobierno federal, y 

constituye la nueva propuesta de organizaci6n en las 

relaciones laborales y en las reiaci6n de los sindicatos con 

el Estado. Nuevas formas de relaci6n se han sucitado en el 

actual periodo, cada vez ml!.s alejadas de la contrataci6n 

colectiva y ml!.s cercanas a la negociaci6n flexible, 

(parcial, departamental e individual), y una tendencia a la 

profesionalizaci6n de la fuerza de trabajo para que se 

acomode a los nuevos modos de organizaci6n de la producci6n. 

~. Quiroz Trejo, José Oth6n y Méndez y Berrueta, Luis. 
"Corporativismo, modernidad y autonom1a obrera en México". 
Sociol6qica, afio 61 No. 15, México, Enero-Abril de 1991. pp. 
183. 
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El 30 de julio de 1992 1 con el objeto de realizar el 

cuarto ajuste a los estatutos y otros documentos que exigian 

las autoridades laborales para otorgar el registro, la 

FESEBES firmo una alianza con el sindicato de Trabajadores 

de Bancomer -que pertenece a la Federaci6n de Sindicatos 

Bancarios y que recientemente se integr6 al Congreso del 

Trabajo-, con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educaci6n (SNTE) -agrupado éste a la ·Federaci6n de 

Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), 

con más de 800 mil agremiados y con el de Redactores de 

Prensa. 99 

Con 81 articules y 12 capitulos, las seis 

organizaciones de la FESEBES decidieron conformar los 

estatutos que regirán a la organizaci6n. Una vez que fueron 

aceptados los estatutos·y objetivos de la FESEBES por parte 

de la Secretaria del Trabajo, ésta reconoce como principios: 

la emancipaci6n pol1tica·, econ6mica y social de la clase 

trabajadora; la democracia y la autonomia sindicales; la no 

reelecci6n consecutiva de sus dirigentes; la no integraci6n 

ni intervención colectiva como organismo en partido pol1tico 

alguno y el respecto a la libre afiliaci6n pol1tica de sus 

miembros; el derecho al salario constitucional, a la huelga 

y a la libre manifestaci6n de las ideas. 100 

99 • Vázquez c., Osear. "Modificar la Ley laboral sin daftar a 
trabajadores, objetivo básico de Fesebes". Uno mAs Uno, 
(México, D.F.: 21 de Septiembre de 1992). 
100. l.l2iJL. 
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la 

los 

los 

la 

Dentro de los objetivos de la FESEBES destaca 

búsqueda de autonom1a sindical respecto del gobierno, 

empresarios y los partidos politices; protegiendo 

intereses de la clase trabajadora y estimulando 

solidaridad entre los agremiados. Estableciendo 

principio la participaci6n de los trabajadores en 

como 

los 

procesos productivos. Todo ello basado en la democracia como 

régimen politice para el sindicalismo. La FESEBES plantea 

que el sindicalismo no este a la defensiva y al margen del 

:;-. reacomodo de las fuerzas productivas¡ sino que logre tener 

la capacidad suficiente de insidir en la definici6n del 

desarrollo del pa1s. 

Los objetivos de la FESEBES van de acuerdo con las 

concepciones y las características que posee el Estado en su 

modernizaci6n. Dentro de sus lineamientos busca poner al 

sindicato en el camino del cambio productivo y tecnol6gico. 

Tratando de apropiarse del avance tecnol69ico para de esa 

forma ayudar a los obreros. Busca que los trabajadores 

tengan la oportunidad de inducir un cambio estructural que 

los beneficie. 

Las coincidencias entre el proyecto sindical del 

gobierno y la constituci6n de la FESEBES colocan a esta 

organizaci6n como la privilegiada para legitimar el proyecto 

de modernizaci6n econ6mica del gobierno. La FESEBES 

representa un seguimiento de la pol1tica modernizadora del 
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Estado y trata de constituirse en una defensa acorde de los 

intereses obreros en lo que va del réqimen. La FESEBES, por 

lo menos en sus lineamientos, rompe con las ataduras 

corporativas y se introduce al proceso modernizador. Surqe 

con la necesidad de demostrar su funcionalidad o eficiencia 

en el corto plazo dentro de un Estado que se transforma 

velozmente. 

Pero la FESEBES por sus posturas de cambio al 

sindicalismo tradicional y por estar de acuerdo y abanderar 

la modernizaci6n planteada por el Estado ha sufrido ataques 

de orqanizaciones caracter1sticas del viejo sindicalismo 

como es la CTM. 

Francisco Hernández Juárez demand6 lueqo de ser 

reeleqido por quinta ocasi6n como dirigente del STRM, a 

finales de septiembre de 1992, sindicato que diriqe desde 

1976 y al cual fue reelecto para conducirlo en el periodo de 

1992-1996, que debe haber una transformaciOn democrática del 

CT dirigido por Fidel Velázquez, sefialo, y del conjunto de 

la estructura sindical del pa1s. 'º' Denuncia que a sequido 

manteniendo y que le ha causado el rechazo principalmente de 

la CTM. 

1•
1

• Gil Olmos, José. "DemocratizaciOn del CT, pide Hernández 
Ju6rez", El Nacional. (México, D.F.: 1 de Octubre de 1992). 
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Para finales de Febrero de 1993 y durante la segunda 

Jornada de Trabajo de la 115 Asamblea General Ordinaria del 

Consejo Pol1tico de la CTM, Fidel Velázquez di6 apoyo 

cetemista a los más de 30 mil telefonistas inconformes con 

la actuaci6n de Francisco Hernández Juárez, luego de ser 

acusado de desv1o de cuotas sindicales, gangsterismo e 

intento de dividir al movimiento obrero. Resina Salinas 

Urrutia y Antonio cerecero Velarda en representaci6n de más 

de 30 mil trabajadores activos, denunciaron que el dirigente 

de los telefonistas se impuso en la secretar1a General, 

provoc6 la división en el interior de sus filas y violó el 

contrato colectivo de trabajo con sus modificaciones. EL 

jerarca cetemista calific6 al lider de la FESEBES de 

enemigo del gobierno. El resultado, sefialó Fidel Velázquez, 

fue su servilismo, intento por dividir el CT y al movimiento 

obrero en general y con la FESEBES tratar de crear una 

organización paralela a la cúpula. Por ello, anunci6 su 

rompimiento con el sindicato de telefonistas.'" 

Por su parte, Hernández Juárez asegur6 que el ataque 

de Fidel Velázquez, obedece a que está en juego la sucesión 

presidencial. Sefialó que los conflictos de la FESEBES con la 

CTM son a causa de la conquista de cuotas de poder. Además 

precis6 en ese entonces que las acusaciones de Velázquez 

"' Chavarr1a D1az, Rosa Maria. "Hernández Juárez, servil; 
total apoyo de la CTM a telefonistas disidentes: Fidel 
Velázquez". El Nacional. (México, D.F.: 26 de Febrero de 
1993.). 
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Sánchez - quien lo señaló como entregista y progobiernista

s6lo contribuyen a que el movimiento obrero en general de 

una mala impresi6n ante la opini6n pública y, sobre todo 

manifiesta la falta de unidad del gremio.'" 

De la disidencia que dice tener el lider de la 

FESEBES, más de JO mil telefonistas, del total de 58 mil, a 

favor de la sustituci6n de Hernández Juárez, esté los 

minimiz6. Los calific6 de "gatilleros profesionales" y los 

acus6 de recibir "aportaciones generosas" para actuar a su 

contra, pero sin fundamentos reales.'"' 

Ante las acusaciones de la CTM, Francisco Hernández 

Juárez les rest6 importancia a sus demandas, y adopto una 

postura de no enfrentamiento con la CTM. Argumentando 

reconocer la pluralidad y que las opiniones diferentes 

tienen que escucharse; no permitiendo de esta forma el 

desarrollo de un conflicto entre el jerarca cetemista y el 

dirigente de la FESEBES. Este conflicto entre la CTM y la 

Fesebes no ha llegado a representar una polarización del 

Movimiento Obrero en México, entre dos proyectos que para 

distinguirlos podernos calificarlos como el "Corporativismo 

'º' Chavarria Diaz, Rosa Maria. "Fidel ataca por cuotas de 
poder: Hern6ndez J. 11 • El Nacional. (México, D. F, : J de Marzo 
de 1993). 
'°'· Chavarria Diaz, Rosa Maria. "La Fesebes, la única que 
hace cosas diferentes, afirma Hernández Juárez". il 
Nacional. (México, D.F.: 4 de Marzo de 1993), 
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Tradicional" de la CTM y el "Corporativismo Modernizado" de 

la FESEBES. 

El "Corporativismo Tradicional", es el que encabeza 

la CTM y otras organizaciones del sindicalismo oficial. 

Sindicalismo de Oportunidad, pragmático, con posturas que se 

adecüan a los tiempos y que le ha permitido a la CTM darle 

continuidad al sindicalismo producto de la Revolución 

Mexicana; que tiende a disminuir su intervención dentro de 

la economía y que hace del mercado externo, de la contención 

salarial y de la desregulaci6n de las relaciones obrero

patronales sus principales divisas. Sindicalismo que lucha 

para mantener su situación de principal interlocutor para el 

Estado. sus vínculos con un Estado interventor en la 

economía y mediador en los conflictos de clase, así corno su 

relación orgánica con el partido oficial lo colocan corno el 

prototipo del corporativismo sindical. A pesar de lo cual, 

lejos de que la CTM mantenga una total rigidez ante la 

rnodernizaci6n en turno, en el ejercicio de su sindicalismo 

de oportunidad, esta organizaci6n acepta, la 

reestructuración de las empresas donde tiene presencia.'°' 

El "Corporativismo Modernizador", representado por la 

FESEBES, este tipo de sindicalismo vive dentro de una 

'"· Quiroz Trejo, José Othón y Méndez, Luis. "El 
Sindicalismo Mexicano en los noventas: los Sectores y las 
Perspectivas". El Cotidiano, No. 56, México, UAM
Azcapotzalco, Julio de 1993, pp.s. 
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contradicci6n. su carácter modernizador es estrictamente 

técnico-econ6mico, es ahí donde ofrece salidas concertadas 

al Estado y al capital; dentro de esta misma esfera, no hay 

una correspondencia con una modernizaci6n cabal en la 

productividad y la calidad de los productos, el caso del 

sindicato de VW lo demuestra. Anteriormente, el Sindicato 

independiente de esa empresa conseguía conjugar combatividad 

sindical con calidad y una alta productividad de sus 

trabajadores, lo que no está consiguiendo la nueva direcci6n 

sindical, hoy incorporada a la FESEBES. La contradicci6n es 

a\in mayor si comparamos su aparente apertura a la 

reestructuraci6n capitalista, en lo técnico-econ6mico, y su 

no correspondencia con nuevas formas políticas de ejercicio 

de la democracia sindical, como la participaci6n real de los 

trabajadores en el proceso de producci6n.'"' 

El sindicalismo de la FESEBES es, en lo político, tan 

o más corporativo que la CTM; su reforzamiento de la c\ipula 

sindical en el Sindicato de VW, rasgo típico del 

corporativismo sindical tradicional, ha dado paso a la 

corrupci6n que pone en peligro los logros en productividad y 

calidad de los productos de esa empresa. Los ünicos rasgos 

anticorporativos rescatables de la FESEBES son: su relaci6n 

no subordinada al partido oficial y sus simpatías hacia un 

Estado discreto en su participaci6n en la econom1a, '01 

1~ l.l2i.sL., pp.S-6. 
I01 l.l2i.IL. 
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Es importante destacar que por otro lado tenemos por 

otro lado a La Confederaci6n Obrera Revolucionaria que fue 

fundada en la década de los sesentas, y que para 1990 se 

pone fin a su direcci6n familiar, la de Olivo Sol1s. La COR 

se presentaba como una organizaci6n m6s que pertenecia al 

Congreso del Trabajo, y aceptaba la hegemonia de la CTM, no 

se alejaba de los patrones de comportamiento del 

sindicalismo oficial: mucha negociaci6n al margen de los 

trabajadores, mucha actividad en la direcci6n y escasa vida 

sindical."' 

La COR estaba situada en los parámetros de 

comportamiento que la hacian de fácil control y manejable a 

los intereses del congreso del Trabajo o hasta de la CTM, 

pero los cambios estructurales del régimen comenzaron a 

influir en su comportamiento y la COR comenz6 ha buscar 

formas para defender los derechos sindicales afectados por 

los reacomodos del Estado. 

Sin embargo el Estado mostraba su apoyo a un 

sindicalismo sin confrontaciones y capaz de dar respuesta al 

desafio de la productividad. Como se hab1a plasmado en el 

discurso del primero de mayo de 1990 del presidente Salinas 

'" Albina Garavito, Rosa. "La COR: Recambio Fallido". 
~. No. 5-6, México, UAM-Iztapalapa, Invierno-Primavera 
de 1991. pp. 14. 



y la organizaci6n que se muestra más apropiada a las 

directrices del Estado era la recién conformada FESEBES. 

Frente a la beligerancia de la pol1tica laboral del 

gobierno, el proyecto de la FESEBES no era suficiente para 

una recomposici6n sindical al interior del Congreso del 

Trabajo. La estafeta para llenar esta ausencia la tenla en 

sus manos la COR. Si la FESEBES representaba a sindicatos 

privilegiados frente a las consecuencias que la reconversi6n 

habla tenido sobre el empleo, el contrato colectivo y la 

existencia misma de la organizaci6n sindical. La COR pareci6 

entender el reto y al lado de las grandes y viejas 

centrales, que continuaban haciendo mutis frente a la 

pol1tica del régimen y al lado de los modernos y 

privilegiados FESEBES, fue dando vida en los hechos a un 

componente de la recomposici6n sindical: el que utilizaba un 

discurso democratizador hacia la vida sindical, el que 

defend1a la bilateralidad y entonces el contrato colectivo y 

el que establec1a los puentes necesarios con una clase 

trabajadora al margen del organismo cQpula. 109 

El campo fértil para llevar adelante este proyecto 

abundaba. Pronto la COR se vio lidereando el movimiento 

sindical de los trabajadores de la Ford de cuautitl6n. El 

conflicto laboral exhibi6 todas las debilidades de la 

109. lRliL.. pp.15. 



1 
"'.'\ 

1 

1 

213 

pol1tica laboral y de las piezas en que se sostiene, y los 

trabajadores hicieron la solicitud de otorgar la titularidad 

de su contrato colectivo a la COR, hasta entonces en manos 

de la CTM. Paralelo a este conflicto, se hab1a desarrollado 

el de la Cervecer1a Modelo que evidenci6 también las 

fracturas internas del gobierno en torno a respaldar con su 

pol1tica laboral a la CTM o a las organizaciones emergidas 

de los mismos trabajadores. Lo cierto es que la 

inconformidad de un amplio sector de los trabajadores los 

llev6 a constituir el Frente Sindical Unitario (FSU), con la 

COR a la cabeza. 11
• 

A raiz de los conflictos en la planta Ford de 

Cuautitlán y la de Cervecer1a Modelo, la COR, se lanza a la 

tarea de crear un frente en defensa de los derechos 

sindicales, el cual queda constituido en abril de 1990 y en 

el que participarán la COR, el STUNAM, el Sindicato 

Independiente de Trabajadores de la Universidad Aut6noma 

Metropolitana (SITUAM), la corriente democrática de la Ford 

cuatitlán, de la cerveceria Modelo, de Tornel y de Euzkadi, 

el Frente Auténtico del Trabajo (FAT), la cooperativa 

Pascual, el Sindicato Unico Nacional de Trabajadores 

Universitarios (SUNTU), el Sindicato de Bachilleres. las 

despedidos de Aeroméxico, entre otros, en total 130 

110 
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organizaciones que para el mes de noviembre integran el 

Frente sindical Unitario (FSU) •111 

Sin embargo, el FSU no estableceré una posici6n 

clara con respecto a la modernizaci6n, su comportamiento se 

cerrar1a a la denuncia de las condiciones salariales, se 

pronunciar1a en contra del Pacto de Estabilidad y 

Crecimiento Econ6rnico, por haber sido llevado a cabo sin 

consultar a los trabajadores. Todo ello, sumado a su actitud 

de confrontaci6n directa contra el gobierno que no 1leg6 a 

consumarse en los hechos, todo esto fue minando su 

organizaci6n y debilitando su lucha. 

El proyecto de recomposici6n sindical de la COR 

fracas6, debido a que en los hechos no pudieron plasmar sus 

pol1ticas y s6lo las fueron emplazando hasta que perdieron 

valor y vigencia. Nunca logr6 volverse un movimiento 

aut6nomo, fuera del control de la CTM o del CT. sus lideres 

se mostraron encentra de las iniciativas de reprivatizaci6n 

del gobierno, sin proponer nada a cambio. El FSU, 

encabezado por la COR no fue asimilado por el gobierno y su 

proyecto termin6 sin fuerza alguna. 

111
• Méndez, Luis y Quiroz Oth6n. "Nacionalismo 

Revolucionario y Clase Obrera: De la Tendencia DemocrAtica 
al Frente Sindical Unitario". El Cotidiano. No. 41, Mélrico, 
OAM-Azcapotzalco, mayo-junio de 1991. pp.46-47. 
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Adern&s de la COR es importante destacar, también al 

FAT que nace en 1960 corno una organización nacional de 

trabajadores, que pretende agrupar a sindicatos del campo y 

la ciudad y que se ubica desde 1990 en las filas del FSU, 

comienza a reflexionar sobre la nueva situación laboral y 

manifiesta posiciones que lo alejan de los reductos 

defensivos e indefinidos de esta organización, y lo acercan 

a alternativas organizativas -corno la FESEBES- que creen en 

la posibilidad de trasformar la relación laboral tomando 

como nuevo eje la productividad."' 

As1, el FAT plantear& en 1990, que sólo estableciendo 

la bilateralidad en la negociación se puede acceder a una 

real concertación que comprometa a las partes en el logro de 

objetivos comunes, y sólo de esta responsabilidad compartida 

puede nacer la búsqueda de incremento a la productividad. El 

aumento del salario real, el empleo y la contratación 

colectiva ya no eran luchas en abstracto, se empezó a 

considerar desde el FAT la posibilidad de defenderlos a 

través de la lucha por la productividad y por medio de 

acuerdos bilaterales concertados. La defensa del 

sindicalismo dejaba de estar sujeta a una desgastada visión 

da independencia,' y se pensaba también en una relación 

laboral bilateral y con responsabilidad compartida."' 

112 • Méndez, Luis y Quiroz, José Othón. "El FAT: Autogestión 
Obrera y Modernidad". El cotidiano. No. 40, México, UAM
Azcapotzalco, marzo-abril de 1991. pp.43 y 52. 
113 • lliJL,, pp.52-53. 
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El FAT por lo menos declarativamente inicia un 

proceso que rompe con las concepciones que orientaron su 

lucha sindical independiente desde los aftos sesentas, y pese 

a que se agrupa dentro del FSU, se ubica más bien en el 

terreno de la concertaci6n con la empresa, abanderando una 

alternativa de relaci6n bilateral, de relaci6n capital

trabajo y de búsqueda de incrementos a la productividad. 

El 20 de octubre de 1992 se celebró la firma de la VI 

etapa del Pacto para la Estabilidad, la Competitividad y el 

Empleo (PECE), en este protocolo se acordó el incremento del 

7.5% de los salarios mínimos. Esta vez, la reunión no contó 

con la anuencia, aunque si la firma, de la cúpula obrera 

que, con anterioridad, había manifestado su desacuerdo con 

la política de restricción salarial propuesta por el 

gobierno.'" 

La dirigencia del CT y de manera directa la CTM, han 

externado su desacuerdo con los incrementos. al salario 

minimo y ha llevado como muestra de inconformidad la 

presentaci6n 

salarial. 

de amparos en contra del tope al aumento 

'" Bolívar Espinoza, Augusto, Méndez Berrueta, Luis y 
Romero Miranda, Miguel Angel. "La Debilidad de un Estado 
Fuerte". EL Cotidiano. No. 53, México, UAM-Azcapotzalco, 
Marzo-Abril de 1993, pp.65. 
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El incremento a los salarios m1nimos, aprobado en 

noviembre de 1992 por la comisión Nacional de Salarios 

m1nimos (CNSM) , sin el consentimiento de la CTM abrió el 

conflicto soterrado y nuevos frentes de disputa expresados 

en los amparos contra la resolución que elev6 los salarios y 

ante los topes que limitan a 9. 9% los aumentos salariales 

v1a revisión contractual. Las demandas de amparo de la CTM 

se vieron truncadas al declarar de forma contundente el juez 

segundo en Materia Laboral, Rolando Rocha Gallegos, quien 

sostiene que el salario m1nimo es suficiente y que por lo 

cual son improcedentes las demandas de amparo de la CTM."' 

Lo que es una realidad es el detrimento del salario 

del trabajador, mientras que en 1991 la participación de los 

salarios en el PIB representaba 37.56%, para finales de 1992 

representaba apenas 19%, de acuerdo a cálculos establecidos 

por la CTM, que junto con el CT han obtado por demandar una 

mejor1a real en el salario, que la pol1tica económica sea 

justa y que el PECE sea aplicado correctamente, sobre todo 

en materia de precios porque éstos solamente pueden aumentar 

en casos de excepción, sin embargo ha habido incrementos 

constantes y sin justificación. 11
• 

11!, ~. pp.67. 
116

• Becerril, Andrea. "El capital privado crece 2.4 veces 
más rápidamente que los salarios: CTM". La Jornada. (México, 
D.F.: 2 de Diciembre de 1992). 
Lizárraga, Rebeca y Sosa Iván. "Cumplimiento cabal del PECE, 
el Objetivo del CT en el último tercio de su mandato". ll 
Financiero. (México, D.F.: 6 de Enero de 1993). 
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El movimiento obrero encabezado por la CTM y el CT, 

se han manifestado declarativamente en un rechazo a las 

pol1ticas salariales, se ha mostrado en contra y hasta ha 

amenazado con paros y movilizaciones de trabajadores pero no 

ha realizado hasta hoy ningún movimiento de esta naturaleza 

quedandose todos sus reclamos en el aire. 

Aunque en el terreno de las demandas salariales y de 

mejoria de la vida de los obreros la CTM se ha quedado 

únicamente en el terreno declarativo, con respecto a su 

apoyo al PRI, la CTM se ha visto muy activa apoyando las 

campanas de los recientes candidatos priistas a puestos de 

elecci6n popular como es el ejemplo de Rubén Figueroa 

Alcocer actu~l gobernador del estado de Guerrero y el caso 

de Emilio Chuayffet gobernador electo del Estado de México. 

Y aún m6s recientemente la postura de Fidel Vel6zquez de que 

la organizaci6n obrera que el encabeza, apoya rotundamente 

la postulaci6n de Luis Donaldo Colosio Murrieta, como 

candidato del PRI a la presidencia de la República y 

Posteriormente, aunque en menor grado, la de Ernesto Zedillo 

Ponce de Le6n, al relevo como candidato, después del 

asesinato de Colosio Murrieta, en marzo de 1994. 

La CTM se comprometi6 a finales de 1992 a 

credencializar a todos los trabajadores afiliados a esta 

V6zquez c., Osear. "Injusta para los trabajadores, la actual 
pol1tica econ6mica, dijo Fidel Velhquez". Uno m6s Uno. 
(México, 29 de junio de 1993). 
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central obrera para as1 asegurar votos en los próximos . 

procesos electorales y se anunció la creación de un 

voluntariado de familias pri1stas para aportar al partido 

una mayor cantidad de sufragios. La CTM, en voz de Fidel 

Velázquez ha declarado, constantemente, su total apoyo y 

ayuda para afrontar las elecciones de 1994, mientras que el 

actual l1der nacional del PRI, Fernado ortiz Arana también 

ha declarado la necesidad de contar con el apoyo del sector 

obrero y en especial de la CTM como uno de los pilares del 

PRI. 

El gobierno mexicano ha decidido mantener la alianza 

histórica con la CTM, como s1mbolo del movimiento obrero, 

para enfrentar las elecciones presidenciales de 1994 y 

recuperar votos para el PRI, la CTM por su parte ha obtado 

por respaldar al partido oficial y con ello tratar de lograr 

que no se modifiquen los privilegios adquiridos por tanto 

tiempo. 

El sindicato al quedarse solamente en el aspecto 

declarativo de su lucha, no alcanza a establecer relaciones 

laborales que permitan la participación de los trabajadores 

en la organización de las empresas. Para un trabajo conjunto 

que logre formas de autogesti6n que se traduzcan en 

corresponsabilidad laboral, en autocontrol de la calidad, 

eficiencia y consciencia en la productividad. 
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como podemos apreciar el sindicalismo durante el 

gobierno del presidente Salinas se ha caracterizado por un 

sindicalismo oficial, sin alternativas pero que cuenta aún 

con una considerable fuerza pol1tica; por un sindicalismo 

independiente también sin alternativas que se ha refugiado 

principalmente en el Frente Sindical Unitario y por último 

la Federaci6n de Sindicatos de Empresas de Bienes y 

Servicios, que ha sido la agrupaci6n de importantes 

sindicatos de empresa y que se presentan en el escenario 

sindical como la propuesta del sindicalismo de la 

modernidad, que sin embargo, a pesar de su avanzada 

propuesta de alcanzar altos niveles de productividad, esta 

estrategia se ha visto sometida a los intereses de la 

empresa sin perder su tradicional alianza con el Estado, 

quedando bajo un tipo de control neoc?rporativo, como es el 

caso del STRM. 

La modernizaci6n en el aparato sindical se presenta 

como un factor de cohesi6n que debe permitir una nueva 

alianza entre el sindicalismo y el Estado, teniendo como 

base la concertaci6n para construir un nuevo pacto social. 

Donde el sindicato pueda hacer de la productividad un 

espacio de negociaci6n, un campo de nuevas reivindicaciones. 

Una nueva alianza de reconocimiento de parte del Estado y de 

la dirigencia de la empresa al derecho de organizaci6n y 

representaci6n de los trabajadores por parte del sindicato y 

de su posibilidad para establecer acuerdos bilaterales que 
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conduzcan a los objetivos de modernización del aparato 

productivo. 

Por la experiencia de lo anteriormente sefialado vemos 

que los v1nculos entre el Estado y el sindicalismo se 

debilitan, la crisis sindical se identifica en la 

imposibilidad de representar a los trabajadores en sus 

demandas y por la pérdida de capacidad de influencia 

pol1tica que hab1a sido central en la acción del movimiento 

obrero. El sindicalismo agrupado en Federaciones, 

confederaciones o Movimientos Independientes, no se ha 

constituido en una organización que posea una estrategia que 

enfrente con éxito, conservando el bienestar de los 

trabajadores y logrando los objetivos productivos de la 

empresa, los cambios estructurales que ha venido definiendo 

el Estado, a lo largo del gobierno salinista. 
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DEMOCRACIA Y PRODUCTIVIDAD EN EL SINDICALISMO 

MEXICANO. 

El régimen politice mexicano se estructur6 de forma 

tal que corporativizó a los sindicatos dentro del cuerpo 

del Partido Oficial y dentro del mismo Estado¡ quedando 

asi subordinado social y pol1ticamente, y con una minima 

autonom1a. De esta forma surgieron burocracias que se 

consolidaron y ayudaron a cimentar la estructura 

jerárquica caracterizada por lealtades personales que 

guardan los lideres sindicales hacia el poder del 

Estado. 

El desarrollo del corporativismo mexicano significó 

la constitución de un dique de contención a las 

protestas y a las oposiciones pol1ticas sindicales, 

además de que también normalizó los canales por donde 

flu1an las demandas, teniéndolas de esta forma 

222 
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controladas. La organizaci6n corporativa gener6 una capa 

social administrativa que se constituy6 en una 

burocracia, con una vida democrática casi nula. 

Es por ello que la democracia se muestra hoy como 

la principal necesidad para sanear el gran aparato 

burocrático sindical. Una democracia que ayude a dar una 

vida representativa a los sindicatos mexicanos en 

defensa de los intereses de las bases obreras, acabando 

de esta forma con el tipo de liderazgo tradicional y 

constituyéndose en un sindicalismo democrático con 

posibilidad de influir en la conducci6n de las pol1ticas 

nacionales. 

Pero además de democratizar al sistema politice 

sindical, también surge la necesidad, debido a los 

nuevos niveles de competencia y a la apertura comercial 

que el Estado esta llevando a cabo en el plano 

internacional, de que los sindicatos sean organismos que 

promuevan la productividad y la calidad en la empresa 

sin descuidar el bienestar de los trabajadores. 

El cambio estructural que desde el periodo 

gubernamental de Miguel de la Madrid y que tuvo una 

importante continuidad en el actual régimen, se inici6 

con programas que incluyeron medidas de ajustes en 

Finanzas públicas, de reestructuraci6n del aparato 
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industrial y de apertura econ6rnica. El impulso que en 

los ültirnos afios ha trasmitido la industria y el 

comercio exterior al resto de la econorn1a tiene corno 

causa fundamental las mejoras en eficiencia y en 

productividad inducidas por una econorn1a abierta, sujeta 

a la competencia del exterior. Todo ello trae consigo el 

reto de modernizar a las empresas en los aspectos 

tecnol69icos, retos a los cuales el sindicalismo 

mexicano no se ha abocado, con prontitud y eficacia, 

viendose muy retrazado en la elaboraci6n de proyectos de 

modernización tecnológica. Sin buscar opciones de 

colaboración que contribuyan a hacer rnés eficiente la 

producci6n, mejorando con ello la vida de la planta 

laboral. 
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a) MODEIUIIZACION TECNOLOGICA Y PRODUCTIVIDAD: DOS 

NECESIDADES DEL SINDICALISMO MEXICANO, 

En numerosos ramas de actividad en donde han 

ocurrido modernizaciones tecnológicas, los sindicatos se 

han preocupado poco, o nada, por las muy inminentes 

consecuencias que esto trae consigo. Los sindicatos, 

cuando logran responder a la modernización tecnológica, 

lo hacen principalmente de manera defensiva. Casi nunca 

con proposiciones propias, originales o alternativas 

que, sin desdeftar las innovaciones tecnológicas, 

procuren aprovecharla sin perjuicios para los 

trabajadores. 

También se tienen sindicatos como el STRM que han 

aceptado las innovaciones tecnológicas, impuestas por la 

empresa telefónica, para 

importantes reivindicaciones. 

poder 

En 

conservar 

Telmex para 

algunas 

lograr 

implantar la nueva tecnologia, se establecieron 

programas de entrenamiento para que los mismos 

trabajadores que antes se desempeftaban con otros métodos 

y técnicas, pudieran adiestrarse y de esta forma se 

logro que los trabajadores no fueran despedidos sino que 

pudieran continuar laborando en la empresa. 

Pero en general, podemos decir, que los sindicatos 

en lugar de buscar cómo la renovación tecnológica puede 
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aligerar cargas de trabajo, o hacer más eficiente la 

producci6n pero sin sacrificar la planta laboral, el 

sindicalismo tiende a ensimismarse en una actitud sin 

opciones, Los sindicatos se preocupan únicamente por las 

consecuencias inmediatas de la renovaci6n tecnol6gica y, 

fundamentalmente, por los perjuicios que de manera 

directa podrá significarles. Al responder a la 

modernizaci6n industrial improvisada o tardiamente, o de 

manera s6lo defensiva y desordenada, los sindicatos no 

s6lo actúan con lentitud respecto de situaciones 

irreversibles, en los procesos de modernizaci6n 

tecnol6gica, sino que crean a su alrededor una imagen 

socialmente desfavorable, como obstáculos a la 

modernizaci6n industrial. 

Recientemente se ha establecido que el' sector 

industrial en su conjunto muestra un interés por 

modernizar sus procesos y productos. En 1985 únicamente 

el 39t de las empresas medianas se consideraban 

interesadas en el mejoramiento de su tecnologia. Ese 

indicador subi6 a 81% en 1988; en las empresas grandes 

pas6 de 70t a 86t en el mismo periodo. sin embargo, este 

interés aún no se ha visto concretizado. Las empresas no 

destinan, aún, suficientes recursos a la realizaci6n o 

al financiamiento de mejoras tecnol6gicas, investigaci6n 

y desarrollo; usualmente asignan a estas actividades 

menos del 1t de sus ventas. En contraste, la inversi6n 
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en tecnolog1a en las empresas de otros paises alcanza 

por lo general entre 5% y 10\ de sus ventas, llegando al 

15% en las industrias de alta tecnolog1a. 1 

Un estudio realizado por el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnolog1a (CONACIT) en 1987, mostr6 que el 67 

por ciento de las empresas industriales ten1an 

tecnolog1a artesanal, el 25 por ciento era mecanizada 

pero obsoleta y s6lo el B por ciento pose1a tecnolog1as 

modernas. Lo anterior significa entre B y 10 mil 

empresas industriales con tecnolog1a aceptable en México 

en ese año.' 

En un diagnóstico elaborado por la Secretaria del 

Trabajo, con en el nombre de: "Programa Nacional de 

Capacitación y Productividad" publicado en junio de 

1991, se afirma que existe una gran brecha de niveles y 

tasas de crecimiento de la productividad en nuestro pa1s 

y las econom1as con las que México compite en los 

mercados internacionales. 

• secretaria de comercio y Fomento Industrial. Programa 
Nacional de Modernizaci6n Industrial y del comercio 
Exterior: 1990•1994. México, Ed. SECOFI, 15 de Enero de 
1990. pp.15 . 
2 • De la Garza Toledo, Enrique. "Tecnologia y 
Organización del Trabajo en México: Un Balance". ~ 
y Democracia Hoy. No.ll, Año 3, México, Ed.CENPROS, 
Enero-Febrero de 1993. pp.14-15. 
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Varios son los elementos que se seftalan: destaca el 

alto grado de heterogeneidad en la planta productiva, 

producto de las diferentes condiciones de acceso ·a1 

capital y a la tecnolog1a, y en consecuencia, diferente 

calificaci6n de los recursos humanos, diferentes 

condiciones de trabajo, diferentes formas de inserci6n 

al mercado. Aunado a lo anterior, la falta de 

competitividad de la industria nacional tiene que ver 

con la importante presencia del esquema de protecci6n 

creado por el patr6n de acumulaci6n anterior. Esto es: 

la industria aislada de la competencia externa, mercados 

regulados, sobreprotegidos y concentrados y, un Estado 

regulado de la econom1a con su pol1tica de subsidios. 

Además a esto hay que agregar, la generalizada falta de 

interés del sector privado para desarrollar la ciencia y 

la tecnolog1a, los graves rezagos educativos, el 

limitado desarrollo de la capacitaci6n, y básicamente, 

la inexistencia de un ambiente social que favoresca el 

impulso a la productividad.' 

A fines de los anos ochenta, México contaba con una 

estructura econ6mica constituida por casi dos millones 

de establecimientos que agrupaban a poco más de 10 

millones y medio de trabajadores -eo por ciento 

'· Méndez, Luis y Quiroz, José Oth6n. "Los Limites de la 
Modernizaci6n Productiva en México". El cotidiano. No. 
59, México, UAM-Azcapotzalco, Diciembre de 1993 1 pp.35. 
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remunerados y 20 por ciento no remunerados-, con una 

distribuci6n promedio de 6.16 trabajadores por 

establecimiento. La inmensa mayor1a de la poblaci6n 

empleada se concentraba en él sector comercio y en el de 

servicios. Del total de establecimientos registrados, el 

88 por ciento centr6 su esfuerzo en estas dos 

actividades, utilizando para ello el 65 por ciento del 

trabajo ocup.ado. Sin embargo,su enorme peso cuantitativo 

no se acompai'la de rentabilidad. Esto es, dif1cilmente 

pueden ser consideradas estas ocupaciones como expresi6n 

de modernizaci6n cuando observamos que a su interior 

laboraba el 88 por ciento del trabajo no remunerado, as1 

como los promedios mAs bajos de distribuci6n de personal 

ocupado por establecimiento: 2. 60 en el sector comercio 

y 7.43 en el sector servicios no financieros.' 

Las 

econ6mico 

desproporciones 

nacional se 

que muestra 

aprecian con 

el aparato 

claridad si 

observamos tanto a los establecimientos como el personal 

ocupado en raz6n del tamai'lo de la empresa. Desde esta 

perspectiva, destaca el siguiente hecho: la 

microempresa, conformada por establecimientos que 

agrupan de 1 a 10 trabajadores, integra al 93 por ciento 

de las unidades econ6micas censadas y al 33 por ciento 

del personal ocupado, fuerza de trabajo de la que s6lo 

• lJllsl..., pp. 35-36. 
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el 43 por ciento recibe salario, el restante 54 por 

ciento, 18 por ciento del total ocupado nacional, se 

registra como personal no remunerado. Por lo tanto, 

hablar de posibilidades de modernización econ6mica en 

México nos obliga a referirnos a menos del l por ciento 

de los establecimientos -mediana y gran empresa- que 

agrupan al 40 por ciento de personal ocupado, situación 

que alcanza también, al restante 27 por ciento del 

trabajo ocupado, ubicado en la pequeña empresa, 6 por 

ciento del total de establecimientos registrados en el 

pa1s.' 

En los sectores donde se moderniza la tecnolog1a, 

el proceso y la organización del trabajo se vuelven más 

complejas en la empresa, por lo que su funcionamiento 

exige una fuerza de trabajo más calificada, que debe ser 

reclutada entre los sectores de población con niveles 

más elevados de escolarización o que cuenten con 

experiencia previa en el trabajo industrial. Pero hasta 

ahora la formación y capacitación de recursos humanos 

tecnol6gicamente calificados es insuficiente. 

Durante los ültimos años en México se ha acelerado 

la introducci6n de innovaciones tecnológicas en el 

proceso de trabajo, las innovaciones tecnol6gicas, 

'· IJ2.i.g_._, pp.36-37. 
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constituyen en la actualidad la raz6n principal de las 

empresas, para mantener o mejorar su productividad y 

calidad, logrando con ello reducir costos y un mejor 

nivel competitivo en el mercado. 

Durante la década de los ochenta se han producido 

cambios tecnol6gicos en todas las ramas manufactureras 

en México. ·sin embargo, estos cambios que involucran 

tecnolog1as de punta han quedado reducidos a las grandes 

empresas, principalmente a las exportadoras. En los 

procesos de flujo continuo el cambio ha sido hacia la 

automatizaci6n digital computarizada (por ejemplo en 

Pemex y en CFE); en los procesos estandarizados hacia la 

manufactura flexible y la producci6n en mesa 

centralizada, ambas con la introducci6n de robots, 

máquinas-herramientas de control numérico computarizado, 

principalmente; en los procesos administrativos o 

servicios de atención al público con la informatización.' 

Debido a la crisis de las relaciones económicas 

externas de México, el pa1s ha tomado el camino hacia el 

incremento y la diversificación de las exportaciones es 

decir, reducir el mercado interno, en particular la 

demanda del sector público; y abrir el mercado nacional 

para las importaciones. De esta manera, muchas empresas 

De la Garza Toledo, Enrique. ob. cit. 
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han tenido que adaptarse a las reglas del juego que 

impone la competencia internacional. En este contexto, 

se han dado ajustes de personal y de retrocesos en las 

conquistas de los trabajadores respecto a las empresas.' 

Ante los nuevos conceptos de productividad y 

calidad fue inevitable en algunos casos la adaptaci6n y 

reformulaci6n del contenido de los convenios colectivos. 

No obstante, ante la amenaza del desempleo y la 

sobrevivencia de las empresas, en la mayoria de los 

casos, la fuerza sindical se ha debilitado a tal grado, 

que se le ha orillado a aceptar concesiones que 

disminuyen la posici6n relativa de participaci6n, en 

relaci6n a los beneficios generados. Es decir, en lugar 

de una participaci6n equitativa en el proceso de 

reorganizaci6n se ha dado un proceso de exclusi6n de los 

trabajadores y de sus intereses. Los propietarios de las 

empresas han impulsado innovaciones tecnológicas que 

tienen por objeto, la creaci6n de nuevos productos, y la 

b1lsqueda por hacer menos costoso el proceso de 

fabricaci6n en general. 

'. Mertens, Leonard. "La participación sindical ante las 
innovaciones tecnol6gicas y sus efectos sobre las 
condiciones y medio ambiente de trabajo". El Moyimiento 
Obrero ante la Reconversi6n Productiya. No.3, México, 
Ed. CTM-CSES/OIT, Diciembre de 1989, pp.14. 
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Hace falta, por lo general, que los sindicatos 

desarrollen una ferina de negociaci6n, una propuesta en 

la negociaci6n de procesos de reestructuraci6n, de 

innovaci6n tecnol6gica, que requiere que el sindicato 

tenga el poder de formular propuestas que vayan acorde 

con el desarrollo tecnol6gico y que no desequilibren el 

proceso de cambio en la empresa. 

El proceso modernizador en México, no supera a1ln 

los efectos de una industria por décadas aislada de la 

competencia y de un mercado regulado y sobreprotegido, 

incapaz de crear condiciones que f avorescan el 

desarrollo de la productividad, un ambiente que 

contemple la remuneraci6n adecuada y las buenas 

condiciones de vida y de trabajo para el asalariado. 

Aunado a esto los sindicatos en México se encuentran 

atados a una estructura de control corporativa que no 

les permite actuar con libertad e iniciativa propia 

sobre las condiciones laborales que presentan los 

cambios tecnol6gicos. 

El trayecto tecnol6gico de las empresas, durante 

las Qltimas décadas correspond1a al concepto de producir 

altos volúmenes para un consumo de masa, cuanto más se 

produjera, menor era el costo de fabricaci6n. El volumen 

era lo más importante y justificaba: los derechos 

generales y la baja calidad. Pero el proyecto 
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tecnol6gico, erigido sobre los mejores costos a partir 

de altos volümenes y rigedes en la organizaci6n, lleg6 a 

su fin. Ahora se trata de reducir costos con volümenes 

iguales o menores y ésto s6lo es posible, disminuyendo 

los tiempos muertos y producir un mismo volumen con 

menos capital y menos mano de obra. El nuevo trayecto 

tecnol6gico consiste en lograr: l) una mayor integraci6n 

entre todas las fases del proceso productivo y 2) una 

mayor flexibilidad de producto y proceso. Para esto, las 

direcciones de las empresas cuentan con innovaciones 

importantes, que en su mayoria están relacionadas con la 

microelectr6nica y la computaci6n.' 

En cuanto al empleo las nuevas tecnologias de 

organizaci6n están generando mayores actividades de 

subcontrataci6n. La descentralizaci6n de la estructura 

organizacional, conlleva a que esté creando un circulo 

de subcontratistas en expansi6n. La innovaci6n 

tecnol6gica puede también, directamente, suprimir 

puestos de trabajo. La ausencia de una capacitaci6n 

adecuada y a tiempo, representa un peligro muy grave, 

debido a que algunos trabajadores serian despedidos. 

La aceleraci6n de la innovaci6n tecnol6gica, ha 

introducido en el conjunto de las economias, altas tasas 

1
• llli...1 pp.19-20. 
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de desempleo que han adquirido la caracter1stica de 

permanentes, y las cuales hoy se encuentran 

estrechamente liqadas a la renovaci6n tecnol6qica. 

Ninquna pol1tica econ6mica hasta el momento ha loqrado 

hacerlas descender de una manera importante. El 

desempleo •e ha traducido en una constante con la cual, 

deben contar los estados, los qobiernos y las 

poblaciones. La traducci6n econ6mica de dicho dato puede 

•er comprendida como una tendencia que nos muestra el 

!en6meno totalmente contempor6neo de una sustancial 

reducci6n del volumen de fuerza de trabajo empleada en 

la producci6n. • 

Las industrias mucho más dinámicas tales como la 

del autom6vil, la de la producci6n de maquinas-

herramientas, la industria de los componentes 

electr6nicos, est6n inmersas en el proceso de renovaci6n 

tecnol6qica. Dicho proceso empuja a una toma· de 

decisiones. De un lado, la decisi6n de extender el 

proceso de automatizaci6n de una manera sin precedentes 

y, de otra parte, la decisi6n de ahorrar al m6ximo en el 

consumo de tuerza de trabajo, lo que se ha venido 

•. G6mez sanchez, Luis. "Revoluci6n Microelectr6nica. 
Nueva Acumulaci6n Oriqinaria11 • Testimonios de lo crisis; 
l. Beestructuraci6n Productiva y Clase Obrera. México, 
Ed. Siqlo XXI/UNAM, 1985. pp.99-100. 
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traduciendo en una importante reducci6n del volumen del 

empleo.'º 

Por el acelerado ritmo de desarrollo tecnol69ico y 

de innovaci6n nos damos cuenta de que estamos frente a 

una importante reducci6n del namero de trabajadores 

necesarios para la producci6n y de que no se han 

implementado medidas eficientes para detener esta grave 

consecuencia. Ya que la modernizaci6n tecnol69ica forza 

a cambiar la forma de organizar la mano de obra en los 

diferentes trabajos de la Ubrica. Estos trabajadores 

que salen de la Industria, pasan a engrosar las filas 

del sector de los servicios y el mercado de la econom1a 

informal, en la mayoría de los casos. 

Frente a la desaparici6n de empleos por la 

utilizaci6n de nuevas tecnolo91as, el sindicato podr1a 

establecer junto con la empresa, el compromiso, 

reglamentado en el contrato Colectivo, de que aquellos 

trabajadores que pudieran aer sujetos de despido, Han 

aometidos a programas de capacitaci6n y adiestramiento, 

que les permita ser incorporados en otras 6reas de la 

empresa, o bien puedan encontrar, con colaboraci6n de la 

empresa y el sindicato, una r!pida colocaci6n en el 

mercado de trabajo. 

'º· ~. pp.100-101. 
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Las innovaciones tecnol6gicas obedecen, al interb 

de incrementar la competitividad de una empresa en el 

mercado. El trayecto de la innovaci6n tecnol6qica, puede 

afectar en muchos aspectos los intereses de los 

trabajadores, debido a le pérdida de una participaci6n 

sindical. 

El proyecto de la innovaci6n tecnol6gica requiere 

normalmente de varios años, antes de llegar a su 

implementación definitiva. De acuerdo ha investigaciones 

al respecto, se ha concluido que en promedio las 

empresas se tardan 5 aftos, a partir de la fase de 

iniciaci6n, hasta la implementaci6n definitiva. Esto 

permite desarrollar una participaci6n sindical, en la 

medida en que el sindicato se pueda involucrar lo antes 

posible, y crear as1 las opciones para elegir las 

alternativas m!s convenientes para los trabajadores." 

Pero la razón por la cual el Sindicato no ha 

desarrollado una acci6n participativa en la 

implementaci6n de innovaciones tecnol6gicas, no obedese 

a una razón de orden técnico, sino pol1tico. El 

Sindicato ae encuentra atado a un modelo corporativo 

controlado, que lo deja sin independencia y con una 

m1nima iniciativa propia, respaldando principalmente los 

ti Mertens, Leonard. ob. cit., pp. 28•29, 
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intereses de la pol1tica industrial tanto del gobierno 

como de la empresa. 

Por otra parte, una empresa para aer m6s productiva 

debe rediseftar los proceaos de trabajo e introducir 

cambios en la organizaci6n del proceso de producci6n, 

con tal de que su productividad refleje la eficiencia 

con que esta empresa ha combinado los factores de 

producci6n. 

Podemos entender que el "aumento de la 

productividad" del trabajo se manifiesta cuando, dentro 

de un mismo ritmo de trabajo, la misma cantidad de 

trabajadores produce una mayor cantidad de productos

mercanc1as. Los progresos comparados deben atribuirse 

entonces a progresos en la mayor eficacia t6cnica de los 

medios de producci6n utilizados." 

El ritmo y la forma de transici6n hacia la 

innovaci6n tecnol6gica varia de un sector a otro, un 

aspecto importante en este caso, es la marginaci6n a que 

ae ven aometidas las organizaciones sindicales. Mientras 

que las empresas insisten y argumentan en la aplicaci6n 

de las nuevas tecnolog1as, el movimiento sindical no 

12 • Coriat, Benjamin. El Taller y El cron6metro: Ensayo 
1obre el Taylorismo. el Fordismo y la Producci6n en 
!IAiA.&. ea.ed., México, Ed. Siglo XXI, 1992, pp.36-37. 
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tiene ninguna respuesta prepositiva, convirtiéndose de 

esta manera en una fuerza conservadora y considerada 

como una oposici6n al desarrollo. 

Ante 1011 retos que plante6 la 111odernizaci6n 

laboral, el movimiento sindical mexicano se ha 

caracterizado por utilizar tres distintas estrategias, 

que llegan a interactuar frecuentemente .entre ellas 

mismas, estas son: 

1. "La confrontaci6n": Acci6n directa emprendida desde 

las base& sindicales movilizadas que buscan conservar lo 

que se tiene contractualmente y lo que se ofrece 

jur1dicamente; por tanto, se opone frontalmente a las 

formas y a los contenidos de la reestructuraci6n 

productiva en México. su t6ctica busca tensar las 

fuerzas en el conflicto laboral y enfrentar al capital y 

a la autoridad laboral con los tradicionales instumentos 

de la lucha obrera: huelgas, paros, marchas, toma de 

instalaciones, acciones directas en el proceso 

productivo, etc. su origen varia: provienen de los 

diversos contingentes obreros que en los al\os setenta 

impulsaron la insurgencia sindical y, en algunos casos, 

de la disidencia al interior de sindicatos controlados 

por las organizaciones oficiales. 
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Este proceso de lucha condujo, a fin de cuentas, a un 

particular tipo de concertaci6n: no la que resulta de un 

acuerdo entre las partes involucradas, sino la que se 

impone desde el poder, por la fuerza, la amenaza, la 

represi6n y el no respeto a los derechos laborales de 

los trabajadores. 

2. "La Concertaci6n": en su origen, los sindicatos que 

hicieron suya. esta opci6n provienen, en lo 9eneral y con 

diversos matices, de un sindicalismo de confrontaci6n. 

Son agrupaciones obreras en las que su decisi6n de 

deambular por los rumbos de la concertaci6n nace de la 

experiencia de sufrir la violenta imposici6n de las 

nuevas relaciones laborales. Esto es, aceptan las 

condiciones que impone el capital -control total sobre 

los procesos productivos, decisi6n unilateral sobre la 

innovaci6n tecnol6ica, movilidad del personal a juicio 

de la empresa, flexibilidad en la contrataci6n, etc.- a 

cambio del respeto al empleo, a la subsistencia de la 

fuente de trabajo y a la permanencia de la organizaci6n 

sindical. 

3. "La Oportunidad o Adaptaci6n": Agrupa a sindicatos 

pertenecientes a centrales obreras oficiales que, sin 

lucha de por medio, aceptan la nueva 16gica del capital 

a cambio de la conservación de sus privilegios 

corporativos. Sus diferencias con el capital y el Estado 
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poder pol1tico. Las organizaciones que hacen auya esta 

opci6n podr4n aceptar cualquier tipo de reestructuraci6n 

capitalista que no altere los equilibrios de poder 

vi9entes, equilibrios que rebasan con mucho el espacio 

sindical. Impul•ar6n los nuevos estilos productivos, 

•iempre y cuando el empresario y el porder pol1tico no 

intenten acabar con las 9randes centrales obreras y •us 

lideres profecionales. Por diferentes medios, incluida 

la amenaza, negociaran con los abanderados de la 

modernidad un espacio pol1tico para el corporativismo 

sindical. 

El referente concreto de esta opci6n sindical es, sin 

duda,. la CTM. Desde su cüpula impone a todos los 

sindicatos afiliados el uso de esta estrategia de 

negociaci6n que, generalmente, pocas veces va mas all6 

del emplazamiento a huelga, pero que frecuentemente se 

transforma en amenaza -nunca cumplida- de huelga 

9eneral. Con estos recursos, apoyada en la fuerza que 

otorga ser la vanguardia del sindicalismo nacional y 

parte importante de la estructura de poder en Mtxico, la 

CTM ha logrado mantener su hegemon1a a travts del 

proceso de modernizaci6n del Estado. 11 

"· M6ndez, Luis y Quiroz, Jos6 Oth6n. Modernización 
Estatal y Respuesto Obrera: Historia de una Derrota. 
México, Ed. UAM-Azcopotzalco, Colecci6n: Libros de El 
Cotidiano, 1994, (En Prensa). 



La reestructuraci6n productiva de fornas diversas 

en México, impacta a los trabajadores en un espacio 

importante de sus relaciones sociales: cambiando la 

manera de vincularse con las m6quinas, con los 

supervisores y con sus compalleros dentro de los procesos 

productivos; transformando el sentido del trabajo. Estos 

cambios difieren seglln la rama, tamallo de la empresa, 

parte del pr~.ceso y zona geogrAfica." 

Las relaciones laborales han ido transform6ndose, 

en el sentido de pasar de un concepto de trabajo 

centrado en el puesto de trabajo con funciones r1gidas, 

a otro con funciones flexibles y movilidad interna. El 

cambio hacia relaciones laborales flexibles tiene que 

ver con las nuevas tecnolog1as y las formas de 

organizaci6n del trabajo, y han afectado su codificaci6n 

en los contratos colectivos de trabajo, convenios 

departamentales y reglamentos internos de trabajo, as1 

como en las costumbres y la cultura laboral. 

La flexibilidad del trabajo forma parte del 

proyecto 

productiva 

que en México se conoce como, reconversi6n 

o modernizaci6n, su finalidad es 

reestructurar las relaciones laborales. con ello se 

"· De la Garza Toledo, Enrique. "Reestructuraci6n 
Productiva, Estatal y de los sujetos-Obreros en México". 
Crisis y suietos Sociales en México. Vol. 1, México, Ed. 
CIIH-UNAM/Miguel Angel Porrua, 1992, pp.62. 
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nuevas condiciones de la producci6n y comercializaci6n. 11 

El t6rmino de "especializaci6n flexible" se agrupa 

en dos conceptos interrelacionados entre s1: La 

"Flexibilidad" que se refiere a la reestructuraci6n del 

mercado de trabajo y del proceso de trabajo, a la 

creciente versatilidad en el disefto y a la mayor 

adaptabilidad de la nueva tecnolog1a en la producci6n. Y 

la 11especializaci6n" que est6 relacionada con la 

comercializaci6n por encargo, la producci6n en serie y 

la estandarizaci6n del producto.•• 

La reestructuraci6n productiva y la flexibilizaci6n 

de las relaciones laborales han afectado por igual a los 

trabajadores mexicanos, independientemente del car6cter 

de su organizaci6n sindical; pero las respuestas 

sindicales han sido distintas: los sindicatos oficiales 

-a excepci6n del SME y del STRM- han aceptado y hasta 

avalado la reestructuraci6n y las pol1ticas 

flexibilizadora& confiando en las razones del Estado, 

porque s6lo sacund6ndole legitiman su existencia basada 

". Rottmann, He len. "Flexibilidad del Trabajo y 
Salario". El Movimiento Obrero ante la Rec0nyersi6n 
Productiya. No. 3, M6xico, Ed. CTM-CSES/OIT, Diciembre 
de 1989, pp.175. 
"· Smith, Chris. "Eepecializaci6n Flexible, 
Automatizaci6n y Producci6n en Serie". s0ciolpa1a del 
Trabajp. No.7, Espafta, Ed. Siglo XXI, Otofto de 1989. 
pp.35. 
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siempre en la subordinaci6n corporativa¡ por su lado, 

los sindicatos independientes se han negado a la 

reestructuraci6n luchando porque se mantengan las 

conquistas hist6ricas del pasado y oponiendo resistencia 

a los procesos modernizadores." 

La flexibilidad de la fuerza de trabajo o el uso 

flexible de la fuerza de trabajo puede comprender varias 

dimensiones: 

La flexibilidad numérica: ajuste flexible de la 

cantidad de fuerza de trabajo seg'1n las necesidades de 

la producci6n y del mercado. Esta dimensi6n puede tomar 

las formas de reajustes de personal de base, empleo de 

eventuales, empleo de subcontratistas, empleo de 

personal de confianza. 

- La flexibilidad en el uso de la fuerza de trabajo en 

el proceso de trabajo: sus formas principales pueden ser 

la movilidad interna y la polivalencia o bien las 

multitareas. 

". G6ngora, Janette. "El Sindicalismo Independiente y 
los L1mites de la Denuncia". Trabajo, No. 3-4, México, 
UAM-Azcapotzalco, verano-otofto de 1990. pp.29. 
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.- La flexibilidad salarial: flexibilidad en la jornada 

(jornada anual) con pago por hora trabajada y, sobre 

todo, salario segiln productividad individual." 

Por flexibilidad unilateral se entiende la 

modificaci6n que sufren las cl6uaulas de loa contratos 

en general que buscan eliminar la intervenci6n sindical 

en la regulaci6n del uso de la fuerza de . trabajo (por 

supuesto que cuando un contrato se flexibiliza el 

sindicato finalmente lo ha aprobado para que tenga 

validez legal) perdiendo con ello bilateralidad. 

La intensidad de la flexibilidad de los contratos 

colectivos en México depende de varios factores 

relacionados con el modelo contractual a que se 

pertenec1a. Desde el punto de vista de la flexibilidad 

de la fuerza de trabajo los contratos en México han sido 

hegemonizados por el "modelo contractual de la 

Revoluci6n Mexicana": 

- El modelo de la Revoluci6n Mexicana se ilustra en los 

contratos de las grandes empresas paraestatales, sobre 

todo las que eran monop6licas, con sindicatos 

corporativos fuertes, con influencia importante en el 

"· De la Garza Toledo, Enrique. "El Tratado de Libre 
Comercio y sus consecuencias en la Contrataci6n 
Colectiva". El cotidiano, No. 45, M6xico, UAM
Azcapotzalco, Enero-Febrero de 1992, pp. 5-6. 
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PRI y en el Estado (petroleros, electricistas, 

ferrocarrileros, telefonistas, etc.). A este modelo 

pertenecen también los contratos de las grandes empresas 

de capital privado nacional o transnacional, con 

sindicatos fuertes." 

La flexibilidad en México ha afectado sobre todo a 

los contratos del primer tipo, que mucho tiempo fueron 

presentados corno una conquista de la Revoluci6n 

Mexicana, en el sentido de proceso de larga duraci6n sin 

un fin preciso, y de la alianza hist6rica entre 

movimiento obrero y Estado se trata, en 9eneral, de una 

flexibilidad poco concertada, que ha contado con la 

pasividad o la resistencia de los sindicatos y que 

tiende a dejarlos fuera de las decisiones importantes 

acerca del uso de la fuerza de trabajo en los procesos 

de trabajo de los cambios tecnol6gicos o de 

or9anizaci6n. 

La flexibilidad laboral no significa necesariamente 

la mar9inaci6n de los sindicatos y su debilitamiento de 

acuerdo al tipo de relaciones industriales que seria una 

relaci6n directa entre la direcci6n de la empresa y los 

obreros, sin la medici6n de los sindicatos, este tipo de 

relaci6n seria muy provechosa para los empresarios. Pero 

"· lli!L.. pp. 6-7. 
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la flexibilidad no tiene que significar debilitamiento 

de los sindicatos, sino todo lo contrario, el sindicato 

puede eervir, con colaboraci6n de la empresa, como 

agente de regulaci6n del grado de flexibilidad interna 

que se refiere a la variedad de tareas a realizar por el 

trabajador y a las horas de trabajo a cumplir, con el 

fin de lograr formas participativas y consensuales de 

aumento de la productividad y de la calidad. 

En una estrategia de innovaci6n tecnol6gica que ha 

sido puesta en pr6.ctica por iniciativa de la direcci6n 

de la empresa, se cae en un tipo de participaci6n 

limitada localmente, no teniendose en la f6.brica una 

discusi6n conjunta de los cambios de tecnolog1a, la 

organizaci6n y las. condiciones de trabajo. se establece 

en este caso, una participaci6n que se basa en una 

cooperaci6n informal entre la direcci6n empresarial y el 

sindicato. La participaci6n de los trabajadores en los 

cambios al proceso productivo no tiene lugar hasta que 

la nueva tecnolog1a ha sido elegida y est6. a punto de 

ser introducida. 

Sin embargo, seria necesario optar por una 

estrategia de participac:i6n en donde la direcci6n de la 

empresa tiene la convicci6n de que el apoyo del sistema 

formal de cooperaci6n es la mejor garant1a para el txito 

de la introducci6n de la nueva tecnologia. E&ta 
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estrategia se caracteriza por que el debate sobre la 

tecnolog1a tiene lugar dentro de un sistema formal de 

cooperaci6n, en donde la direcci6n empresarial discute 

la innovaci6n tecnol6gica con los representantes 

sindicales de lo.s trabajadores, llegando a establecerse 

los resultados de esta discusi6n bilateral en un 

convenio de tecnolog1a, respaldado por ambas partes. 

Esta estrategia de participaci6n debe estar basada 

en el intento de los sindicatos de desarrollar una 

estrategia sindical ofensiva que no se limite a plantear 

reivindicaciones sobre las consecuencias de la nueva 

tecnolog1a, sino que se anticipe al desarrollo 

tecnol6gico. La estrategia se basa en los siguientes 

puntos principales: 

l. Iniciativa e intervenci6n de los sindicatos. La 

intervenci6n implica la concentraci6n de conocimientos 

como alternativa al monopolio de los conocimientos por 

la direcci6n de la empresa, corno parte de una estrategia 

para promover una producci6n democr6ticamente 

organizada. Una de sus novedades es que se centra en el 

contenido del trabajo, ambiente de trabajo, las 

cualificaciones y la influencia. El objetivo es una 

amplia movilizaci6n de los trabajadores afectados. 
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2. Concentraci6n de competencias y desarrollo de las 

posiciones de poder. El sindicato aporta considerables 

recursos para una concentraci6n independiente de 

competencias con respecto a las ttcnicas y a la 

organizaci6n del trabajo. Esto se hace con vistas a 

fomentar posibilidades alternativas de elecci6n con 

relaci6n a la nueva tecnolog1a, que puedan preservar la 

perspectiva de un "buen" trabajo. Esta concentraci6n de 

conocimientos forma parte, de la creaci6n por los 

trabajadores de una posici6n de poder independiente. La 

concentraci6n de recursos se inicia lo suficientemente 

pronto como para que los trabajadores puedan desarrollar 

un buen programa de influencia desde las fases iniciales 

de la introducci6n de la nueva tecnolog1a. 

3. Negociaciones con la direcci6n de la empresa y 

participaci6n en la organizaci6n del proyecto. Sobre la 

base de este programa de influencia, los representantes 

de los trabajadores entablan negociaciones con la 

direcci6n de la empresa sobre los planes de la nueva 

tecnolog1a y participan en la organizaci6n del proyecto 

en relaci6n con el cambio de producci6n. Al mismo 

tiempo, los trabajadores continOan con la concentraci6n 

independiente de recursos, as1 como con el desarrollo de 



250 

ideas y reivindicaciones alternativas a la iniciativa de 

la diracción. 20 

Con respecto a los obreros en la modernizaci6n 

industrial, el gobierno salinista ha disetlado una 

estrategia para promover la actividad econ6mica y 

promover las exportaciones no petroleras, impulsando el 

desarrollo tecnológico y la productividad, La 

modernización industrial y del comercio exterior es la 

estrategia fundamental que se propone renovar y 

actualizar las estructuras y los mecanismos de 

participaci6n social y a lograr mayor eficiencia y 

dinamismo econ6mico en México. 

La modernizaci6n de la industria y el fomento del 

comercio exterior, en nuestro pais, se sustenta en cinco 

ejes rectores: la internacionalizaci6n de la industria 

nacional; el desarrollo tecnol69ico, el mejoramiento de 

la productividad y la promoción de la calidad total; la 

desregulaci6n de las actividades econ6micas la promoci6n 

de exportaciones; y el fortalecimiento del mercado 

interno." 

20 • Lorentzen, Borge y Clausen Christian. "Sistemas 
Flexibles de Fabricaci6n y Participación de los 
Trabajadores". Socioloaia del Trabajo. No.1, Espatla, Ed. 
Siglo XXI, Ototlo de 1987, pp.171•172. 
21 • Secretaria de Comercio y Fomento Industrial. .QR.. 
.tlt.,., pp.25. 
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La e11trate9ia de este programa propone, en primer 

ttrmino, consolidar la inserci6n de la industria en la 

corriente de globalizaci6n que prevalece en la econom1a 

mundial. La internacionalización impone el reto 

permanente de adaptarse al cambio; exige al industrial 

mexicano una nueva cultura empresarial y exportadora, 

que le permita enfrentar la competencia y responder a la 

din6mica de .la economla mundial. 

La consolidaci6n de la apertura comercial estimula 

la competitividad en los distintos sectores productivos, 

ya que propicia una especialización en la producción •. 

Para elevar la competitividad internacional de la 

industria, ae requiere incrementar la productividad y la 

calidad en los procesos productivos de las ramas 

industriales del pa1s, a trav6s del mejoramiento 

tecnol6gico y la calificaci6n de los recursos humanos. 

Se pretende acelerar el ritmo de innovación de productos 

y dituli6n de procesos tecnol6qicos en las industrial 

del pab. 

Sin embargo, a pesar de todos los programas 

establecidos con al objeto de hacer competitivo el 

asctor productivo dsl pal11, que ae han venido aplicando 

deade el perlodo de Miguel de la Madrid, estos no han 

mostrado adn resultados satisfactorios: De una muestra 

de 33 pal••• miembros de la organizaci6n para la 



Cooperaci6n y el Desarrollo Econ6mico (OCPE) y los 

pa1ses reciin industializados, la competitividad 

mexicana, ocupa los Qltimos lugares en los 300 criterios 

que sirvieron para medir el indicados mencionado. Los 

resultados presentados para la muestra de paises de 

reciente industrializaci6n, eatablecen que M6xico tiene 

el Qlti1110 lugar por presentar el menor dinamismo 

econ6mico, financiero y de mercado; y que s6lo cuenta 

con una relativamente buena posici6n en materia de 

dotaci6n de recursos naturales y en dotaci6n de recursos 

humanos. 2
' 

La competitividad, tiene que ver con la capacidad 

de producir bienes y servicios que cumplan con las 

pruebas de los mercados internacionales. El logro de la 

competitividad internacional implica el desarrollo de 

tres fuerzas fundamentales en las empresas mexicanas. 

Estas aon: 

1. La formaci6n de la competitividad como "valor", en 

todos los niveles de la empresa, lo que implica el 

compromiso aut6ntico de ser competitivos por parte de 

todos los que laboran en ella. 

22 • Regalado Lobo, Alberto. "En Competitividad: Para 
M6xico, el Ultimo Lugar". Expansi6n. No. 548, Al\o XXII, 
Vol. XXII, M6xico, Agosto 29 de 1990. pp.101-106. 



2. El desarrollo de recursos humanos con los 

conocimientos y habilidades que permitan a las empresas 

alcanzar la competitividad_. 

3. El integrar y asignar de manera eficiente los 

instrumentos 

competencia. 23 

y herramientos necesarias para la 

La ausencia de alguna de estas fuerzas contituye un 

obst6culo importante para el avance hacia la 

competitividad internacional. cada una de ellas es 

necesaria, pero no suficiente por si sola. 

La pol1tica industrial y de comercio exterior está 

orientada a facilitar la adaptaci6n y ajuste de la 

industria a los cambios tecnol6gicos, a los procesos 

productivos modernos, a las variaciones en los precios 

relativos derivadas de la apertura comercial y a la 

reestructuraci6n de los mercados nacionales e 

internacionales. 

Para impulsar el desarrollo de las medianas y 

pequellas industrias se puso en operaci6n el "Programa 

23 • Zapada Bustos, Enrique. "Hacia Donde vamos cuando 
Hablamos de Competitividad". Expansi6n. No.595, Vol. 
XXIV, Mixico, Julio 22 de 1992, pp.24 
Fuentes-Berain, Rossana. "Competitividad: Obscuro Objeto 
del Deseo". Expansi6n. No.601, Vol.XXIV, México, Octubre 
14 de 1992, pp.112-115. 



para la Modernizaci6n y Desarrollo de la Industria 

Micro, Pequel\a y Mediana, 1991-1994 11 • Como resultado de 

esto se crearon agrupaciones de micro industriales, 

centros de compra comOn, uniones de crédito, y bolsas de 

subcontrataci6n. La Banca de Desarrollo apoy6 el proceso 

de modernizaci6n de la pequel\a y mediana industria, 

instal6ndose la Comisi6n Mixta para la modernizaci6n de 

la Industria, micro, pequel\a y mediana, cuyo principal 

objetivo ha sido el de promover su desarrollo a nivel 

regional y apoyar la desconcentraci6n industrial. Y para 

proteger las innovaciones tecnol6gicas, entro en vigor 

la Ley de Fomento y Protecci6n Industrial.'' 

El presidente Carlos Salinas de Gortari plantea que 

el reto actual del pa1s es lograr una eficiencia que se 

refleje a todos los niveles y se traduzca en una mayor 

productividad y competitividad, tanto en el mercado 

interno, como en el internacional. Para ello establece 

la necesidad de tener acceso a modernas tecnolog1as, 

para ser competitivos. Adem6s de poner tnfasis especial 

en la capacitaci6n de los trabajadores. 

La introducci6n de nuevas tecnolog1as encaminadas a 

mejorar la calidad y la flexibilidad, como pol1tica de 

''. Bol1var Espinoza, Augusto y Villacorta Garc1a, 
Haydet. "Flexibilidad sin Trasferencias al sector 
Industrial". El Cotidiano, No. 46, México, UAM· 
Azcapotzalco, Marzo-Abril de 1992, pp.13. 
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de&arrollo econ6mico del pa1•, la di&minuci6n del papel 

del E•tado en la econom1a y el recorte del presupuesto; 

todo lo cual ha acarreado despidos y una diaminuci6n adn 

maa acelerada de lo• aalario1 reale• en México. 

La productividad tiene una gran relaci6n con la 

calidad, ya que para poder optimizar la productividad ae 

hace necesario maximizar ante todo la calidad antes de 

abordar la cantidad, La calidad no s6lo entendida hacia 

el producto sino de todo el proceso de trabajo. 

Por lo general, la adquisici6n de nuevos medios de 

producci6n y la implantaci6n de relaciones de producci6n 

modernas, son introducidas en los procesos productivos 

de manera directa, sin que para ello exista la 

intervenci6n del sindicato como representante de los 

intereses de los trabajadores. La dinlmica impuesta por 

las actuales relaciones de producci6n denota una 

tendencia cada vez mis pronunciada hacia la disminuci6n 

de la fuerza negociadora de los sindicatos. 

La falta de informaci6n en el momento de realizar 

la innovaci6n tecnol69ica, implica que la toma de 

deciaion•• durante el proceso de selecci6n de 

tecnolog1a, as1 como de los cambios en las condiciones 

de trabajo y en las contrataciones, se hagan al margen 

de toda acci6n sindical; minimizando con ello la 
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existencia del sindicato. El sindicato se ha limitado a 

ser receptor de la informaci6n en el ültirno momento, y a 

no actuar como participante en la negociaci6n con :i,a 

empresa de los futuros cambios de la producci6n, el 

sindicalismo por lo tanto tiene la necesidad de estar 

informado acerca de la situaci6n de la empresa. 

Para el sindicato y los trabajadores, es esencial 

contar con el conocimiento del trayecto tecnol6gico y la 

previsi6n de las posibles cosecuencias sobre las 

condiciones de trabajo. con tal de que puedan abrir 

posibilidades o alternativas para que los trabajadores 

compartieran los beneficios del avance tecnol6gico. Con 

un estudio ofensivo, iniciado por el sindicato e 

involucrando a los dern6s trabajadores, se puede llegar a 

establecer propuestas muy claras de c6rno mejorar las 

condiciones de trabajo y evitar, que las innovaciones 

tecnol6gicas perjudiquen los intereses de los 

trabajadores. 

un sindicato moderno, para tener una vasta 

representatividad, debe satisfacer las nuevas demandas 

que la innovaci6n tecnol6gica trae consigo, corno la 

necesidad de administrar estructuras para la forrnaci6n 

profesional de los trabajadores, poder dirigir una 

pol1tica sobre la seguridad en el trabajo y calidad de 
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los productos. Asi como la protecci6n de los obreros 

ante el crecimiento del desempleo. 

Una forma bAsica de aumentar la productividad es 

incrementando la responsabilidad y la participaci6n de 

los trabajadores en la empresa. La tecnolog1a debe ser 

concebida por los trabajadores y el sindicato como uno 

de los mejores instrumentos de superaci6n .'individual y 

colectiva. El sindicato al tomar a la modernizaci6n 

tecnol6qica como propia y como parte de la vida en el 

trabajo puede hacer que los procesos de producci6n 

permitan alcanzar proyectos altamente productivos, que 

generen mayores niveles de vida y de bienestar para los 

obreros. 



b) II'l'OACION Y PERSPECTIVAS DE UN SINDICALISMO 

DEMOCJIA'l'ICO llN JIEXICO. 

El sindicalismo mexicano es incompatible con la 

democracia en cuanto se mantenga corno un organismo 

social que sirve de instrumento al Partido oficial, por 

lo que no podr6 avanzar la democracia del pa!s sino en 

la medida en que el sindicalismo logre alcanzar su 

autonom1a. La democracia sindical, en México se ha visto 

atada a relaciones corporativas con el Estado y con el 

PRI. 

El régimen poUtico mexicano es autoritario porque 

posee un pluralismo limitado en el que un partido 

predominante que aglutina verticalmente a amplios 

sectores de la sociedad civil, est6 subordinado a un 

poder ejecutivo sin contrapesos efectivos en los poderes 

legislativo y judicial que ejerce su poder dentro de 

limites mal definidos aunque predecibles, lo que le 

permite m6rgenes muy amplios de arbitrariedad en sus 

decisiones, de las cuales no se responsabiliza ante los 

ciudadanos.:• 

:•, tabastida Mart1n del Campo, Julio. "México; 
corporativismo y democracia". Relaciones corporatiyas en 
un Periodo de rransici6n. México, Instituto de 
Investigaciones Sociales, VNAM, 1992, pp.143. 

258 
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El sindicato en México se ha definido como de 

Estado, corporativo, autoritario y patrimonialista. Se 

afirma que es de Estado porque sus espacios principales 

de negociaci6n han sido las pol1ticas estatales 

referidas al salario, al empleo, a la pol1tica social 

del Estado y, en menor medida, la pol1tica econ6mica. Es 

autoritario por su escasa competitividad interna, 

circulaci6n de liderazgos y comunicaci6n con las bases, 

adem&s de la concentraci6n de poder burocr&tico en las 

direcciones. Es patrimonial porque se ha alimentado y 

fomentado una cultura de este tipo entre dirigencia 

sindical y bases trabajadora." 

El principal espacio de negociaci6n, por donde el 

Estado establece su pol1tica laboral y ejerce su poder 

sobre el sindicalismo mexicano, se intituye a través de 

la Secretaria del Trabajo y Previsi6n Social (STyPS), 

por medio de la Junta Federal de Conciliaci6n y 

Arbitraje (JFCA) . El problema principal de la JFCA 

radica en dos aspectos: el primero atiende a su 

integraci6n sectorial y el segundo, a su clara 

dependencia del poder ejecutivo. 

La fracci6n XX del apartado "A" del articulo 123 

constitucional, seftala que los conflictos entre el 

". De la Garza Toledo, Enrique. "Reestructuraci6n 
Productiva ••. " pp. 69. 
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capital y el trabajo "se sujetar~n a la decisi6n de una 

Junta de Conciliaci6n y Arbritraje, formada por igual 

ndmero de representantes de los obreros y de los 

patronos y uno del Gobierno". Sin embargo, en los 

ttrminos en que se determina la integraci6n de las 

juntas, lo cierto es que no representan a los obreros 

sino a las centrales obreras, que no es lo mismo. Ello 

provoca diversos problemas que afectan de ~anera notable 

a la imparcialidad de los juzgadores, cuando se trata de 

conflictos entre dos sindicatos pertenecientes a 

diferentes centrales, una de ellas con representante en 

la junta. La integraci6n sectorial de las juntas genera 

una justicia parcial en perjuicio de sindicatos y de 

trabajadores. Pero inclusive, cuando no existen esos 

intereses, la justicia laboral resulta ineficaz por 

cuanto los representantes votan a favor de su 

representaci6n y, en definitiva, quien resuelve es el 

representante del gobierno." 

La dependencia de las juntas de conciliaci6n y 

arbitraje de los poderes ejecutivos federal y locales, 

se manifiesta en do• aspectos. El primero por cuanto el 

presidente de la JFCA es designado por el Presidente de 

". De Buen, Néstor. "Crisis de las Juntas de 
Conciliaci6n y Arbitraje". Memoria del Foro Leqislaci6n 
Laboral: Situaci6n Actual y Perspectiyas. México, Grupo 
Parlamentario del PRO, CAmara de Diputados, LV 
Legislatura, 1993, pp.34-35. 
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la República y los de las juntas locales por el Jefe del 

Departamento del Distrito Federal o los gobernadores de 

los estados. El segundo es la dependencia derivada de 

que el presupuesto para 1u funcionamiento est6 

integrado, en todos los casos, al presupuesto de los 

poderes ejecutivos. En el caso particular de la JFCA, ae 

incorpora al de la STyPS. 21 

Es la STyPS la que dispone qué sindicatos existen y 

cuUes no. Incluso, cuando alglln sindicato conquista au 

independencia, hay formas para que, por medio de otro 

registro, se imponga un comité ejecutivo al gusto de 

dicha Secretaria; teniendo detr6s del comité registrado 

la fuerza pública del Estado y claro, el respaldo de las 

empresas. Esto ocurri6, por ejemplo con Volkswagen en 

1992. S6lo la Secretaria del Trabajo puede dar legalidad 

a los sindicatos y reconocer su representatividad. 

Adem6s indica que s6lo el comité registrado tiene 

capacidad legal. Por lo tanto, los sindicatos dependen 

de un registro del sindicato como tal y de un registro 

de las direcciones sindicales, 21 

21.~ 
21

, ortega Arenas, Juan. "Productividad y Contrataci6n 
Colectiva". Memoria del Foro Leqislaci6n Laboral: 
Situaci6n Actual y Perspectiyas. M6xico, Grupo 
Parlamentario del PRO, C6mara de Diputados, LV 
Legislatura, 1993, pp.114. 
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El registro de los sindicatos ante la STyPS, se 

configur6 como el reconocimiento o permiso de la 

autoridad para organizarse, sin el cual las 

organizaciones carecen de "personalidad juridica" y no 

pueden realizar virtualmente ningOn tr6mi te. Asi, 

obviamente, el sindicalismo que prevalece 

moyoritariamente es el que se subordina al poder del 

Estado. 

De ah1 que surja 111 necesidad de renovaci6n de 

vincules entre el Estado y el sindicalismo. Donde no se 

mantenga una relaci6n autoritaria y el Estado reconozca 

la legitimidad, la representatividad y la competitividad 

del sindicalismo respetando su autonom1a. El 

sindicalismo por su parte tiene que hacer valer su 

representatividad, con formas claras, institucionales, 

competitivas y funcionales que lo hagan ser participe de 

los procesos de renovaci6n y cambio. 

sin eliminar el tipo de relaci6n corporativa que 

han mantenido el Estado y los sindicatos no podrá haber 

una transici6n democrática. El corporativismo ha 

significado un complejo mecanismo de legislaci6n 

electoral, laboral y administrativa, que es uno de los 

principales sustentos de un presidencialismo autoritario 

y de la burocracia sindical. El corporativismo también 

ha implicado eliminar el carácter independiente ele los 
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sindicatos, v1a el partido oficial, convirtiéndolos en 

entidades subordinadas al Estado. 

En la medida en que los obreros se inteqran al 

proceso de trabajo, los problemas que surgen en el 

trabajo tienden a expresarse como respuestas colectivas 

y organizadas. Pero con un sindicalismo 1ubordinado al 

Estado no es posible construir un sistema i~presentativo 

de relaciones laborales. Solamente un movimiento 

sindical independiente constituye un interlocutor vAlido 

y contribuye a la organizaci6n de las actividades en el 

trabajo. 

La burocratizaci6n de las organizaciones pol1ticas, 

las modalidades y necesidades propias del funcionamiento 

de toda organizaci6n son las que permiten y estimulan el 

;. surgimiento de una oligarqu1a, las que llevan a la 

burocratizaci6n y a la dominaci6n de los elegidos sobre 

los electores, de los dirigentes sobre sus bases. Los 

sindicatos, como cualquier otra organizaci6n pol1tica, 

tiende a desarrollar estructuras burocr4ticas, a 

constituir un sistema de organizaci6n · racional, 

estructurado qeogrAficamente.w 

~. Bizberg, IlAn. Estado y Sindicalimo en México. 
México, Ed. El Colegio de México, 1990. pp. 170. 



264 

La burocracia dentro del sindicalismo se fue 

formando por la participaci6n del Estado en el 

aurgimiento del aindicaliamo y como el producto de loa 

mecanismos de control que el Estado ejerce aobre dichas 

organizaciones. Desarroll6ndoae por lo tanto una 

estructura jer6rquica, que posee una movilidad vertical 

y aubordinada al Estado. 

Las burocracias absorben m6s recursos y 

proporcionan menos servicios de lo que seria posible con 

otras estructuras democr6ticas y descentralizadas de 

planificaci6n social. La raz6n de que la forma 

burocr6tica de administrar servicios sociales se 

mantenga a pesar de su ineficiencia e inefectividad, 

debe entenderse por la funci6n de control social 

ejercida por burocracias centralizadas del Estado. 11 

La burocracia sindical obstaculiza la participaci6n 

de los agremiados y atrofia los canales de servicio a la 

1oluci6n de problemas laborales, monopolizando los 

recursos con que cuenta el sindicato para el uso 

preferente de una oligarqu1a sindical. La maquinaria 

burocr6tica corporativa, propici6 privilegios, cotos de 

poder, relaciones, h6bitos e inercias que lastraron al 

11
• Offe, Claus. cootradicciones en el Estado del 

Bienestar. México, Ed. Alianza, 1991, pp. 144-145. 
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aparato productivo nacional con ineficiencias y 

corrupciones que terminaron por devorarlo. 

En el contexto actual, las posibilidades de 

democracia sindical en M6xico son muy reducidas, mas 

bien dependen de la voluntad de abrir el sistema 

pol1tico desde arriba, de hacerlo mas aut6nomo del 

Estado. Como hemos visto, mientras no se de esta 

autonom1a tampoco podr6 existir una oposici6n sindical 

estable, porque ésta inmediatamente se traduce en un 

desafio directo para el sistema pol1tico y para el 

Estado. En tanto la clase obrera acepte el paternalismo 

y el clientelismo que caracterizan al sindicalimo 

oficialista, esta burocracia mantendr6 el apoyo y el 

control de la mayor parte de los sindicatos. 

La democracia significa la participaci6n 

generalizada y continua ele las bases, no s6lo ele un 

pequeflo grupo de militantes o dirigentes. Pero no hay 

condiciones pol1ticas para que prospere este tipo de 

participaci6n, ni desde la perspectiva del sistema 

politice global, ni desde el punto de vista de los 

intereses de la burocracia sindical; no existir6n 

mientras la clHe obrera mexicana otorgue a la acci6n 

sindical un sentido y un contenido fundamentalmente 

economicistas y mutualistas. 
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El derecho al trabajador de afiliarse o no al 

sindicato tiene que respetarse. La afiliaci6n ·forzosa 

•6lo sirve de palanca de poder a las diriqencias 

sindicales burocrAticas, y hace apAticos a los 

diriqentes y a los trabajadores. Para el funcionamiento 

sindical, es necesario establecer periodos mAximos de 

direcci6n para los diriqentes. Si bien es inneqable que 

un larqo peric;ido al frente de los sindicatos, da a los 

lideres experiencia, conocimiento de las empresas, de 

las leyes, y estabilidad a la representaci6n, también es 

cierto que cuando se prolonga demasiado, las tentaciones 

de caudillismo, patrimonialismo y corrupci6n son casi 

insalvables para la mayoria." 

El lider sindical aparecia como un eficaz qestor de 

beneficios, legitimando de esta manera su presencia. Sin 

embargo las constantes denuncias o sospechas de 

corrupci6n o de enriquecimiento il1cito de los 

dirigentes terminaron en algunos de los casos con 

expulsiones o encarcelamientos, que cancelaba la 

posibilidad de eficacia de la dirigencia, y eran 

sustituidos por otro que no necesariamente era eleqido 

por los agremiados, como es el caso primero de GuzmAn 

Cabrera y posteriormente de Romero Oeschamps, dentro del 

' 2• Mendoza, Enrique. "La Opci6n del Autentico 
Sindicalismo". Trabajo. No. 3-4, México, UAM
Azcapotzalco, Verano-otofto de 1990, pp.37. 
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STPRM. En ••ta• condiciones, un nuevo diriqente no puede 

reconatituir las bases de apoyo de •u antecesor y 

obtener la lealtad de los obreros. 

EL corpo~ativismo que apoy6 al Estado tuvo su costo 

po11tico: impidi6 el pluralismo en las corporaciones o 

sindicatos, y la posibilidad de que los 11deres pudieran 

disentir del gobierno; en •uma, dio luqar a una 

estructura autoritaria y antidemocr6tica. Por tal raz6n, 

•6lo con •indicatos m6s democr6ticos y plurales, los 

trabajadores podr1an contar con representaciones de una 

mayor iniciativa pol1tica y posibilidad de influir en la 

escena nacional. 

La democracia sindical est6 determinada por los 

11mites de la acci6n obrera y por la subordinaci6n del 

sindicalismo a la pol1tica, por su funci6n de base de 

apoyo del Estado. La instauraci6n de la democracia en un 

sindicalismo determinado requiere, que los diriqentes 

tenqan una voluntad expresa de instituirla, 

especialmente en vista de las facultades con que cuentan 

las direcciones sindicales en México. Pero este elemento 

no H suficiente; tambi6n es necesario que exista un 

sistema po11tico abierto, representativo y aut6nomo del 
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Estado. Ya que "Para instaurar un orden democrático, es 

necesario superar un régimen autoritario"." 

El Estado mexicano no tolera la presencia de una 

oposiciOn &indical, a ll\enos que tata sea débil, que se 

111anten9a relativamente marginada y que no adopte 

posiciones pol1ticas. En estos ttrminos, una corriente 

de oposiciOn al interior de un sindicato nacional de 

industria o de una confederaci6n, prActicamente no tiene 

defensa alguna si la direcci6n nacional y la Secretarla 

del Trabajo deciden oponérsele. Esto quiere decir que 

cualquier acuerdo o avance que obtenga la oposici6n en 

sus pol1ticas puede ser recusado; sus logros por lo 

tanto pueden ser poco duraderos por la falta de 

reconocimiento en sus acciones. Tampoco puede existir el 

nivel de tolerancia necesario para la democracia si 

cualquier oposici6n real representa una amenaza al 

sistema. 

El sindicalismo que predomina en México, se 

caracteriza por una enorme dependencia de las pautas y 

lineamientos que 111arca el Estado, guardando un 

compromiso acerca su buen funcionamiento. La Democracia 

en el sindicalia1110 pr6cticamente es nula, no hay 

11 • crespo, Jost Antonio. 11 0emocratizaci6n: el esfuerzo 
ciudadano". El cotidiano. No. 52,México, UAM
Azcapotzalco, Enero-Febrero de 1993, pp. 13. 



alternancia de dirigencias y mantiene un monopolio de la 

repreaentaci6n, adem!s de restricciones a la• corrientes 

opositoras. 

En este contexto la democracia ae ve restringida 

por la inequidad de fuerzas, que implica sobre todo una 

lucha de posiciones, los lideres aindicales no muestran 

en loa hechos, ni siquiera expl1citamente una voluntad 

por preservar formas democr!ticas dentro del 

sindicalismo, m&s bien se presentan sin tentativas que 

estimulen la participaci6n de las bases sindicales, ya 

que no existe democracia sin participaci6n. 

La gran heterogeneidad de la clase obrera mexicana 

significa, por un lado la existencia de actitudes 

instrumentalistas y mutualistas que influyen en la 

aceptaci6n del paternalismo y del clientelismo 

caracter1sticos del sindicalismo oficialista mexicano. 

En tanto este Qltimo fundamente su poder sindical en la 

influencia que ejerce sobre los trabajadores 

recientemente incorporados al sistema de trabajo 

industrial, y sobre los obreros menos calificados de las 

ramas tradicionales de la econom1a, las posibilidades de 

generalizar otro tipo de sindicalismo aer&n muy 

reatringidas. Es necesario para constituir una 

democracia sindical, entender la composici6n de la clase 
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obrera, para que esta pueda abarcar la diversidad que la 

constituye. 

En tanto el sindicalismo oficial logre conservar su 

hegemon1a po11tica y 6sta no sea seriamente cuestionada 

por 1011 obreros, para la conquista de reivindicaciones 

importantea y para la defensa exitosa de los intere•es 

de 101 obreros, este aindicalismo 1er6 un instrumento de 

control e ti caz para el Estado y, por tanto, conservar6 

su apoyo. Y en esa medida, la necesidad de apertura 

democrática y las posibilidades de la democracia también 

ser6n m1nimas. En tanto la mayor proporci6n de la clase 

obrera vea en el sindicalismo un mecanismo de defensa de 

las condiciones adquiridas, y no un instrumento que 

conteste, al interior de las f6bricas, la or9anizaci6n 

de la producci6n y el control de las decisiones por 

parte de la direcci6n empresarial, ser6n muy débiles las 

presiones por modificar el carácter del sindicalismo 

oficialista y su relaci6n con el Estado. 

La autonom1a sindical en México se preaenta como 

una batalla por tratar de mantener el control sobre los 

procesos de trabajo, es una lucha defensiva que busca 

establecer relaciones directas con el sector patronal, 

sin mediaciones del Estado y buscando, también, evitar 

que los Partidos determinen sus acciones sindicales, 



271 

todo ello conlleva asimismo, a la conformaci6n de una 

autonom1a sindical. 

La autonom!a obrera se entiende como la 

constituci6n de relaciones independientes con el Estado 

y el capital, como la reconstituci6n del saber hacer y 

la participaci6n en el control de su proceso de trabajo 

y de sus condiciones de existencia. La autonom1a obrera 

implica una capacidad y una voluntad, potencial y 

tendencialmente, movidas, en sus sectores más avanzados, 

hacia el control obrero y a la auto9esti6n de sus 

procesos laborales y de las relaciones sociales que 

establecen con otros sujetos. Implica una lucha. por la 

democratizaci6n de la 9esti6n productiva y sindical." 

El sindicalismo tiene que independizarse del 

Estado, no con el objeto de enfrentarse a éste, sino por 

el contrario, para que conjuntamente con el Estado, que 

representa un punto de convergencia de las fuerzas 

sociales, conforme una nueva alianza para enfrentar de 

manera mlis eficaz los retos de la modernizaci6n 

productiva del pa1s. El Estado, por lo tanto, tiene que 

ajustar su conducta rHpetando los intereses del 

sindicalismo y asentarse en la amplia fuerza social que 

"· Quiroz Trejo, José Oth6n y Méndez y Berrueta, Luis. 
"Corporativismo, modernidad y autonom1a obrera en 
M6xico11 , Sociol6qica. México, afio 6, No.15, Enero-Abril 
de 1991, pp. 164-167. 



son los trabajadores, ganando con ella dinamismo y 

legalidad dentro de un amplio marco democrAtico. 

La democracia es imposible cuando una de las partes 

en conflicto puede llegar a aplastar a la otra, por su 

parte el sindicalismo cuando se presenta en contra de 

alguna determinada pol1tica del Estado no tiene otra 

opci6n que ·adaptarse a una lucha desigual. Por otro 

lado, una acci6n definida en torno a la organizaci6n del 

trabajo o que busca un funcionamiento más democrático 

del sindicalismo, adopta el carActer .de una acci6n 

cr1tica frente a la respuesta r19ida y limitada del 

sistema pol1tico. El predominio del Estado en todos los 

espacios econ6mico, pol1tico y social, trae como 

consecuencia la incapacidad de todo movimiento sindical 

para proponer una alternativa a la interpretaci6n 

general que fundamenta la acci6n del Estado mexicano 

como agente de desarrollo. 

La democracia se caracteriza por un conjunto de 

reglas (primarias o fundamentales) que establecen quién 

est6 autorizado para tomar las decisiones colectivas y 

bajo qué procedimientos. Todo grupo social tiene 

necesidad de tomar decisiones obligatorias para todos 

los miembros del grupo con el objeto de mirar por la 

propia sobrevivencia, tanto en el interior como en el 

exterior. Pero incluso las decisiones grupales son 
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tomadas por individuos (el 9rupo como tal no decide). 

As1 pues, con el objeto de que una decisi6n tomada por 

individuos pueda ser aceptada como una decisi6n 

colectiva, es necesario que sea tomada con base en 

reqlas que establecen quiénes son los individuos 

autorizados a tomar las decisiones obliqatorias para 

todos los miembros del grupo, y con qué procedimientos." 

Por lo que respecta a los sujetos llamados a tomar 

decisiones colectivas, un régimen democrAtico se 

caracteriza por la atribuci6n de este poder a un nlimero 

muy elevado de miembros del 9rupo. Por lo que respecta a 

la modalidad de la decisi6n la reqla fundamental de la 

democracia es la regla de la mayoria, o sea, la reqla 

con base en la cual se consideran decisiones colectivas 

y, por tanto, obliqatorias para todo el grupo, las 

decisiones aprobadas al menos por la mayoria de quiénes 

deben de tomar la decisi6n. Para una definici6n de 

democracia es indispensable que aquellos que estAn 

llamados a decidir o a elegir a quienes deberAn decidir, 

se planteen alternativas reales y estén en condiciones 

de seleccionar entre una u otra. con el objeto de que se 

realice esta condici6n es necesario que a quienes 

deciden les sean garantizados los llamados derechos de 

libertad de opini6n, de expresi6n de la propia opini6n, 

"· Bobbio, Norberto. EL Futuro de la pemocracia. México, 
Ed. f.c.e., 1986, pp. 14. 
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de reuni6n, de. asociaci6n, de elecciones imparciales y 

libres." 

El proceso de tomar decisiones obligatorias abarca 

como m1nimo dos etapas anal1ticamente diferenciables: 

fijar el programa de acci6n y decidir la aoluci6n y que 

se va adoptar. Fijar el programa de acci6n forma parte 

del proceso de selecci6n de los asuntos sobre los cuales 

se tendr6 que decidir. Decidir la soluci6n que se va a 

adoptar forma parte de la etapa decisoria, el periodo en 

el cual el proceso desemboca en una soluci6n o 

desenlace, lo cual implica adoptar o rechazar en forma 

definitiva una politica. Si fijar el programa de acci6n 

es el primer pronunciamiento sobre el tema, la etapa 

decisoria es el (lltimo, el momento de la 11soberan1a11 con 

respecto al asunto que se tiene entre manos. Las 

decisiones obligatorias s6lo pueden ser efectuadas por 

los mismos que est6n sometidos a las decisiones, o sea, 

por los miembros de la asociaci6n, no por extraf'los." 

En todo caso la existencia de pr6cticas, mecanismos 

y hasta de una "cultura" de mediaci6n corporativa, se 

erige como un obst6culo fundamental para la 

democratizaci6n pol1tica. Las asociaciones, a través 

u. ~ pp.14-15. 
"· Dahl, Robert A. La Democracia y sus Criticos. Espafta, 
Ed. Paidos, 1992, pp.132-133. 



del principio de la adhesi6n libre, de la ausencia de 

ligamentos de tipo obligatorio y, sobre todo, de su 

autonom1a frente al poder gubernamental, se convert1an 

en canales privilegiados de la iniciativa social.~ 

El corporativismo ha tenido en nuestro pa1s una 

notable influencia en las elecciones y la competitividad 

electoral constituye, sino el dnico medio, si el 

privilegiado para legitimar el poder. De ah! que se 

plantee para la democracia la eliminaci6n del 

corporativismo y el reconocimiento de los procesos 

electorales, Sin embargo la sociedad no tiene ni todo 

el potencial ni las proposiciones necesarias para 

arribar al establecimiento de la democracia b6sicamente 

porque no se ha logrado crear un nuevo sistema de 

representaci6n de intereses que sustituya con eficacia 

al dallado corporativismo." 

Por lo tanto se puede pensar en la creaci6n de un 

nuevo sistema de representaci6n de intereses entre la 

sociedad y el Estado mediante organismos, que superen 

las restricciones propias del corporativismo, como 

~. Rabotnikof, Nora. "Corporativismo y Democracia: Una 
Relaci6n Dificil". Relaciones Corporativas en un Periodo 
de Transici6n. M6xico, Ed. Instituto de Investigaciones 
Sociales, UNAM, 1992. pp 35-38. 
"· Hern6ndez Rodr!guez, Rogelio. "¿Del corporativismo a 
la Contienda Electoral?. Relaciones Corporatiyas en un 
Periodo de Transici6n. México, Ed. Instituto de 
Investigaciones Sociales, UNAM, 1992. pp.149-150. 
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podr1a aer en el caso de los obreros la conformaci6n de 

un aindicalismo independiente y representativo, que 

recogiera la heterogeneidad de la clase obrera y que 

permitir1a a la aociedad negociar sus intereses con el 

Estado, al margen de las preferencias electorales. 

No existe, y tal vez no pueda existir, ninqOn 

Estado que aspire a. contar con cierto grado de 

legitimidad prescindiendo de organismos que lo 

comuniquen de manera permanente con la sociedad, 

adicionales a la competencia partidaria y electoral. 

Hasta hace pocos anos, en México tata no constituia una 

preocupaci6n en la medida en que el corporativismo no 

s6lo fue eficaz intermediador social, sino una qarant1a 

para que el PRI y el sistema obtuviera victorias 

electorales. Pero ahora, si en alqo es evidente que el 

corporativismo ha perdido control, es en el voto de sus 

agremiados. Si el sistema ha recibido las mayores 

presiones a través de los comicios, en buena medida se 

debe a que ya no cuenta con la seguridad de que las 

corporaciones le concedan su voto y, por ende, debe 

enfrentar a una sociedad que le reclama participaci6n, 

muchas veces sin saber a ciencia cierta la forma que 

tata debiera adoptar. 

Adem!s de todo ello, debemos tomar en cuenta que 

debido a la centralidad y jerarquizaci6n del sistema 



pol1tico mexicano es casi imposible poder contar con el 

respaldo mayoritario de los trabajadores para llevar 

acabo pol1ticas de desarrollo, 11progresi•tas", mucho 

menos si estas pol1ticas progresistas implican 

austeridad y sacrificios relativos, como pueden ser en 

los salarios, para los trabajadores. 

No se puede dar por seguro el apoyo de los 

trabajadores a una opci6n progresista de pol1tica 

econ6mica, en la medida en que esa opci6n exija 

·sacrificios a corto plazo en nombre de beneficios 

futuros (Y por tanto hipotéticos). En segundo lugar sin 

el apoyo de la clase trabajadora no es posible hacer 

avanzar una pol1tica de austeridad con colaboraci6n de 

los trabajadores. Sin los trabajadores no es posible 

desarrollar una pol1tica progresista de respuesta a la 

crisis. cuando una pol1tica progresista implica 

sacrificios, no se puede contar de antemano con el apoyo 

de la clase trabajadora a tal pol1tica." 

Un elemento central del r6gimen mexicano es la 

consolidaci6n a partir de los aftos tre~nta, de un 

corporativismo estatal mediante el cual el partido 

oficial se integra por el sector obrero y campesino. El 

~. Paramio, Ludolfo, Tras el piluvio: La izquierda ante 
el fin de siglo. 2a. ed., México, Ed. Siglo XXI, 1989, 
pp.204-205. 



. "'º 

actual corporativismo estatal, represente intereses 

clienteleres y entidernocrAticos que se oponen e una 

efectiva competencia politice, y es un obstAculo a la 

modernizeci6n econ6mica, e una mayor flexibilidad de la 

organizaci6n de le empresa y e le eleveci6n de le 

calidad en le producci6n debido e sus controles 

centralizados y verticales. 

Pero para lograr que la democracia sindical 

funcione corno es debido se debe de pasar de un 

corporativismo estatal, en el cual el Estado crea las 

organizaciones que representan los intereses sociales y 

donde el sistema pol1tico es poco eut6norno de este 

mismo. A un corporativismo social, en el cual la 

sociedad se organiza y el Estado reconoce a estas 

organizaciones el monopolio de la representaci6n. El 

corporativismo social es fruto de un sistema de 

representaci6n abierto, estimulado desde abajo, En el 

caso mexicano se plantear1a la posibilidad de pasar de 

un corporativismo estatal a uno social, de salvar el 

corporativismo que ha sido tan 6til para asegurar la 

estabilidad politice del pa1s o, dicho de otra forma, se 

postular1a le posibilidad de preservar el r6gimen, 

variando exclusivamente la intervenci6n del Estado.•• El 

"• Bizberg, IlAn. "La Crillis del Corporativismo 
Mexicano", Foro Internacional. México, Vol. 30, No. 4, 
Abril-Junio de 1990, pp.696-697. 
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corporativismo social surge desde abajo, de manera 

democrAtica, y el consenso no está. fundamentado en la 

autoridad estatal. 

El corporativismo social se encuentra reposado en 

sistemas pol1ticos con unidades territoriales 

relativamente aut6nomas y de mQltiples capas; con 

procesos electorales y sistemas partidistas abiertos y 

competitivos; con autoridades ejecutivas ideol6gicamente 

variadas y basadas en coaliciones, aun con subculturas 

pol1ticas altamente estratificadas o fragmentadas. Por 

otra parte el corporativismo estatal suele estar 

asociado con sistemas pol1ticos en que las subunidades 

territoriales estAn estrechamente subordinadas al poder 

burocrAtico central; las elecciones o no existen o son 

plebiscitarias; el sistema de partidos est6 dominado o 

monopolizado por un partido Qnico." 

De acuerdo a lo antes setlalado, se puede pensar 

para nuestro pa1s en la posibilidad de ~n corporativismo 

social, constituido independientemente del Estado y del 

partido oficial, que realmente represente tanto los 

intereses laborales como los empresariales. Se 

constituye por lo tanto en un elemento fundamental el 

" Schmitter, Philippe c. "¿ContinQa el Siglo del 
Corporativismo?" Neocorporotiyisrno I; M6s AllA del 
Estado y el Mercado. México, Ed. Alianza, 1992. pp.36-
37. 
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surgimiento de un sindicalimo efectivamente democrático 

dentro de este corporativismo social que sea capaz de 

responder a las necesidades reales de sus bases. 

En paises donde el Estado impone las reglas del 

juego, 6ste establece las leyes, para prevenir los 

conflictos futuros. En la medida en que esta situaciOn 

sea la m6s frecuente, nos encontramos ante la 

preeminencia del Estado sobre la sociedad y en general, 

frente a una débil constituciOn de actores sociales y, 

por lo tanto, ante una endeble capacidad de expresiOn 

po11tica y de representaciOn de la sociedad civil. El 

desarrollo del régimen politice mexicano ha demostrado 

cOmo predomina la dimensiOn canalizadora, la funciOn del 

sistema pol1tico como fuente de limitaciones. La escasa 

autonom1a del sistema pol1tico frente al Estado implica, 

sin embargo, la subordinaciOn de este sistema a las 

necesidades de movilizaciOn de recursos por parte del 

Estado en su funciOn de agente de desarrollo." 

Sin embargo todo parece indicar que en lo esencial 

el Estado seguir6 ejerciendo el control corporativo 

sobre el sindicalismo y de que no podr6 renunciar a sus 

facultades de reconocer legalmente a los sindicatos y de 

revisar el contenido de los contratos colectivos y, en 

"· Bizberg, Il6n. "La Crisis del,,.", pp. 702-703. 
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general, mantener en el poder a dirigentes sindicales 

que le son leales para as1 poder imponer una determinada 

pol1tica laboral. 

El sindicalismo puede definirse como "un sistema de 

agregaci6n de intereses en que las unidades 

constitutivas son un nQmero ilimitado de categor1as 

singulares, voluntarias, no competitivas, no 

jer6rquicamente ordenadas ni funcionalmente 

especializadas, no creadas o autorizadas por el Estado 

o un partido, no controladas en su selecci6n de 

dirigentes o en la articulaci6n de sus intereses por el 

Estado o un partido, que no ejercen un monopolio de la 

representaci6n sino que resuelven sus conflictos y 

asignan autoritariamente sus valores de manera aut6noma, 

sin la intervenci6n del Estado"." 

Para los sindicatos la particiapaci6n de los 

representantes, tiene relaci6n con el consenso que sean 

capaces de conseguir. Participaci6n significa, en 

realidad, interes e implicaci6n, mAs o menos continua y 

directa, en la representaci6n y la acci6n. su opuesto es 

el desinteris y la indiferencia. Incluso en muchos casos 

la participaci6n puede ser mayor cuando surgen 

posiciones criticas, contrarias a las propuestas 

" Schmitter, Philippe c. ob. cit., pp.29. 



establecidas, como ocurre durante las consultas sobre 

plataformas y acuerdos. Las distintas formas de 

participaci6n son, m6s bien, los canales multiformes a 

travis de los cu6les se puede comprobar el grado de 

adhesi6n de los trabajadores a la repreaentaci6n 

sindical; Tambiin, en cierta medida, son los canales a 

travis de los cuales se pueden dirigir las criticas y 

las posiciones de desacuerco, son la via a través de la 

cual se puede ejercer la oposici6n de pareceres." 

Los sindicatos pueden ser organizaciones con reglas 

propias, a las que se debe acceder mediante la libre 

inscripci6n, pero también pueden ser movimientos 

abiertos a la acci6n y aportaci6n, aunque sea ocasional, 

de todos los trabajadores, y que en conjunto dan lugar a 

un sistema de representaci6n general del mundo del 

trabajo, con espacios de implicaci6n e intervenci6n de 

los representantes que van m6s alU de los de la propia 

organización. 

Lo especifico de una sociedad democr6tica es ser 

una sociedad abierta y flexible; una sociedad 

democr6tica admite, que los conflictos, las 

divergencias, las rivalidades y las oposiciones, son no 

"· Regalia, Ida. "La Participaci6n de los Trabajadores 
en el Sindicato. Formas, Modelos, Hip6tesis de Trabajo", 
Socioloaia del Trabaio. No. 4, Espafta, Ed. Siglo XXI, 
Otofto de 1988, pp.10. 
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solamente inevitables en su seno, sino necesarias y 

legitimas. La democracia es fruto de las luchas, de las 

presiones, de las reivindicaciones, de combates, para 

hacer triunfar la aspiraci6n hacia la libertad y la 

igualdad, tanto al nivel individual como colectivo. Por 

lo tanto la democracia sindical es deseable porque 

aumenta la eficiencia del sindicato en la representaci6n 

de los intereses de sus miembros y en su movilizaci6n, 

en apoyo de sus objetivos en la negociaci6n colectiva. 

El sindicalismo mexicano tiene que tomar la 

al terna ti va de reconquistar un espacio en el sistema 

pol1tico, ya que no puede resignarse a ser marginado y 

excluido de la estructura del poder. Pero dentro de este 

espacio del sistema pol1tico el sindicalismo tiene que 

conformar su autonom1a y reconocimiento corno 

representante de los intereses de los trabajadores para 

poder hacer viable su defensa. 

se necesita lograr por lo tanto una nueva pol1tica 

sindical, dernocrAtica y solidaria, que destaque los 

valores de pertenencia y unidad por parte de los 

trabajadores hacia el sindicato y de participaci6n en la 

resoluci6n de los problemas de los mismos. De tal forma 

que las pol1ticas de desarrollo puedan contar con el 

apoyo de la clase trabajadora, siendo resultado de el 

trabajo colectivo y de un proyecto a futuro, que aunque 
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en un principio requiera de acciones de austeridad y 

aacrlfieios al trabajador, pueda obtener en un tiempo 

razonable beneficios reales. 



COllCLOBlOll 

Hemos caracterizado la Crisis sindical en Mlxico 

principalmente por una falta de capacidad del 

aindicaliamo para ocupar un lu9ar preponderante en la 

conducci6n de las pol1ticas nacionales que el Estado ha 

llevado a cabo, primordialmente esta se manifiesta desde 

el periodo 9ubernamental de Mi9uel de la Madrid, hasta 

el actual del presidente Carlos Salinas de Gortari. El 

sindicalismo se encuentra debilitado en la defensa ele 

los contratos Colectivos y en 9eneral alejado de los 

intereses ele los obreros. Esto ha conducido a sus 

lideres a una crisis de representatividad, que se a9rava 

con el problema de la poca o casi nula democracia 

interna de los sindicatos y las pr6cticH de corrupci6n 

por parte ele sus cüpulas. 

La Crisis Sindical en México, se establece en una 

falta de representaci6n de los l1deres obreros y su 

desvinculaci6n con l!IB b!lBes; falta de alternativas para 

la renovaci6n sindical da las estructuras verticales y 

las direcciones eternizadas; una pérdida de la fuerza de 

los sindicatos para negociar frente a la empresa y el 

gobierno los derechos y conquist!IB laborales, que deben 

ser establecidas en los contratos Colectivos de Trabajo; 

285 
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Falta de unidad y solidaridad sindical, lo cual les ha 

restado fuerza; adem4s de que los dndicatos se han 

caracterizado por una Hcasez de propuestas ante los 

cambios de car6cter tecnol6qíco en las transformaciones 

de los procHos productivos, en lo.• circulo• de control 

de calidad y otras formas de orqanizaci6n del trabajo; y 

m6s importante, una dependencia orgAnica, pol1tica e 

ideol6gica respecto al Estado. 

Como hemos visto, las huelgas de junio y julio de 

1983 representan dos situaciones principalmente: en 

primer lugar una derrota para la clase obrera, donde se 

demostr6 que el· sindicalismo no ha sido capaz de influir 

por ahora en la definici6n de la reestructuraci6n 

productiva, dirigida por el Estado y basada en la 

reducci6n del salario, en la intensificaci6n del trabajo 

y, en algunas ramas en la innovaci6n tecnol6gica. En 

1egundo lugar marca el principio del cambio ·de la 

relaci6n entre Estado y Sindicato. 

En efecto, es a partir del periodo delamadridista 

cuando el Estado adopta una posici6n distante con el 

aindicalismo sin reconocer siempre la representa ti vidad 

de sus movilizaciones en busca principalmente de aumento 

aalarial. El Eatado por su parte comienza a implementar 

medidas de saneamiento a la crisis econ6mica que 

repercutla gravemente sobre los trabajadores. Se 
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implementa por lo tanto una pol1tica de austeridad en el 

salario, 

El •indicalismo entr6 durante loa anos ochenta a la 

po11ici6n de tener que admitir las pol1ticas 

!JUbernamentalH sin poder anteponer la defensa de loa 

interHH obrero•, principalmente en lo que ae refiere 

al salario, posici6n que ha mantenido ·hasta la 

actualidad y que se ha caracterizado por una pasividad 

ante los cambios y desconfianza ante las politicas del 

Estado. 

De continuar con esta actitud pasiva el 

sindicali11mo mexicano se9uir6 perdiendo la capacidad de 

negociaci6n que babia mantenido en el pasado, y seguir6 

perdiendo importancia para la implementaci6n de las 

politicas nacionales¡ se necesita, por lo tanto, de un 

sindicalismo participativo que se legitime frente al 

Estado mediante •us acciones como auténtico defensor de 

loa interHes obreros. 

El cambio Htructural que se comenz6 a efectuar en 

el sexenio anterior y que tuvo una importante 

continuidad en el actual régimen Salinista, ae plante6 

con: la necesidad de trasformar la funciOn del Estado en 

la econom1a, se requeria hacer m&s eficiente la 

intervenci6n del Estado y estimular el capitai privado. 
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Para ello se debta eliminar las ineficiencias generadas 

por el paternaliamo estatal, en pocas palabras ae debta 

modernizar al Estado. 

Ea preciaamente el prHidenta Salinaa de Gortari 

quien bautiza a esta proceso de modernizaci6n, como la 

"Reforma del Estado", que contintla con las principales 

directrices del gobierno anterior: reprivatizaci6n, 

apertura comercial, fomento al proceso de sustituci6n de 

exportaciones, cambio estructural y modernizaci6n 

productiva. Para ello era necesario refuncionalizar a 

los sindicatos para evitar confrontaciones y obat6culos 

a la modernizaci6n del Estado, era necesario contar con 

su diaposici6n para incrementar la productividad y ganar 

marcados dentro y fuera del pata. El ejemplo claro de la 

dHtituci6n de un dirigente que se mostraba contrario al 

r6gimen fue el caso de Joaqutn Hern!ndez Galicia, ex 

lider del S'l'PRM. 

El proyecto de modernizaci6n del Estado tiene por 

objeto, limitar la participaci6n del Estado en la 

economta, particularmente en la forma de eer propietario 

de numerosas empresas. La pretensi6n as que la economta 

H maneje bajo el esquema de la libre competencia de 

fuerza• en el mercado, donde deben prevalecer las 

empresas privadas. El proceso de crisis econ6mica, 

ajuste y modernizaci6n de la participaci6n estatal, se 
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tradujo para el mundo de los trabajadores en un fuerte 

deterioro de sus salarios, de sus contratos, de sus 

condiciones de trabajo y de vida. 

Lo1 proce1os de revisi6n •alarial han colocado en 

tela de juicio a loa sindicatos y sus l1deres; el 

Congreso del Trabajo y la CTM en particular, fueron 

marginados de los procesos de negociaci6n; desde 1~83 

los salarios ya no se discuten con los l1deres, ahora 

forman parte de los programas econ6micos y sus t6rminos 

se imponen tanto a los sindicatos como a los patronea; 

los l1deres han protestado de diversas formas por esta 

aituaci6n pero finalmente han aceptado las decisiones 

econ6micas del gobierno; los representantes patronales 

asumieron la pol1tica programada por el gobierno pues 

sin duda les beneficiaba. En estos procesos el conjunto 

de los sindicatos del pa1s salieron debilitados. 

Es el sector industrial, en particular, el que se 

determin6 como pieza clave para lograr el crecimiento 

econ6mico autosostenido del pa1s. La modernizaci6n en 

Hte sector tiene el prop6sito de lograr la 

competitividad de la producci6n nacional. El 

sindicalismo ante estos cambio• ae muestra autodefensivo 

de sus privilegios y sin poder mostrarse propositivo 

ante las nuevas exigencias de productividad y calidad. 
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La modernizaci6n industrial debe ser acompaftada por 

pol1ticas sindicales que promuevan la competencia y 

mejoren la eficiencia de las empresas. Para no quedarse 

rezagado el sindicato mexicano necesita· prHentar 

alternativas para acoplarse ~ la modernizaci6n 

industrial y lograr con ello mayor eficiencia de las 

empresas y del conjunto de los trabajadores. 

En los Qltimos aftos la modarnizaci6n tecnol6gica se 

ha acelerado en los procesos de trabajo, las 

innovaciones tecnol6gicas en la empresa constituyen la 

base principal para mejorar la productividad y la 

calidad en el trabajo. Logrando de esta forma poder 

alcanzar un alto nivel competitivo. 

Pero el sindicalismo en México por lo general. ha 

actuado tard1amente ante las innovaciones tecnol6gicas y 

a la defensiva. Si el sindicalismo no presenta opciones 

claras ante la modernizaci6n tecnol6gica, no podri Hr 

participe en los procesos de producci6n, para hacer mis 

eficiente a la empresa y ayudando a adecuar la nueva 

tecnol091a a las exigencias del mercado, protegiendo con 

su colaboraci6n a los trabajadores de posibles afectos 

que puedan perjudicar su bienestar. 

Los sindicatos necesitan de•arrollar una forma de 

negociaci6n con la empresa donde puedan formular 
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propuestas acordes al desarrollo tecnológico y de 

protección del empleo, que se puede ver muy afectado por 

el acelerado ritmo de innovación tecnológica •in que el 

aindicato pueda hacer nada por los obreros despedidos. 

Sumado a esto, tenemos tambi6n que algunas empresas 

no. H han mostrado en una posici6n de asimilar los 

avances tacnol6gicos y modernizar su industria; que 

podria significar una mayor productividad, sino que han 

preferido aeguir manteniendo su ganancia a través de la 

explotación del trabajador. El sindicato puede volverse 

capaz de empujar la modernización productiva y de 

convertir la productividad en un campo m~s de la 

neqociaci6n para el logro de beneficios al trabajador y 

de protección al empleo. 

El sindicalismo mexicano, debe optar a favor de la 

moclernizaci6n tecnol69ica y productiva, pero bajo 

condicionH que garanticen los derechos a la estabilidad 

en el trabajo; a la contratación colectiva; al salario 

remunerado y a la capacitación. Todo ello sustentado en 

el derecho a la bilateralidad en la fijación de las 

condiciones de trabajo, en la introducci6n de 

innovaciones tecnol69icaa, en donde la empresa reconoce 

que el trabajaclor tiene el derecho de opinar y 

participar sobre las conclicianes, formas, control y 

clirecci6n del trabaja. 
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Es innegable que una empresa para ser m6s 

productiva debe redisellar los procesos de trabajo e 

introducir cambios tecnol6gicos. La restructuraci6n 

productiva tiene evidentes aspectos financieros e 

internacionales e implica la . urgencia de ganar 

competitividad a nivel internacional. La flexibilidad 

del trabajo conducida por la empresa forma parte de la 

reestructuraciOn de las relaciones laborales con el fin 

de lograr la adaptaciOn de la mano de obra a las nuevas 

condiciones de productividad. 

El sindicalismo no ha mostrado una propuesta clara 

ante la flexibilidad laboral que ha afectado algunas 

cl6usulas de los contratos colectivos de Trabajo, 

buscando eliminar la intervenci6n sindical en la 

regulaciOn del uso de la fuerza de trabajo. De no 

establecerse una propuesta de mediaciOn y de protecciOn 

del trabajo del obrero por parte del sindicato, la 

flexibilidad laboral podr1a significar su marginaciOn y 

su debilitamiento de acuerdo al tipo de relaciOn directa 

que se busca imponer. entre la direcciOn de la empresa y 

los obreros. 

La bllsqueda de una mayor productividad no debe 

traducirse en la p6rdida de la bilateralidad de los 

sindicatos. La flexibilidad laboral, no debe entenderse, 

como unilateralidad empresarial en los asuntos de la 
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producci6n, esto se constituye en una concepci6n 

atrasada y autoritaria, que no necesariamente debe 

alcanzar un mayor incremento de la productividad. 

El sindicato debe establecer ~na relaci6n bilateral 

con la empresa, como aqente de requlaci6n del grado de 

flexibilidad laboral necesario para el mejoramiento 

tanto de la productividad como de las condiciones de 

vida del trabajador, apoy6ndose en la introducción de 

modernas tecnolo91as, sin caer tampoco en una relaci6n 

neocorporativa como es el caso actual del STRM. 

El neocorporativismo del Sindicato de Telefonistas, 

ae diatinque por una estrategia donde mantiene su 

tradicional alianza con el Estado, en un sentido formal 

y donde principalmente presenta una alianza con la 

empresa aometiendose a sus directrices para poder 

conservar alqunas importantes reivindicaciones. 

cuando ae comienza acelerar la modernizaci6n en las 

telecomunicaciones a mediados de los al\ os ochenta, el 

STRM H presentaba como una orqanizaci6n participativa 

en la innovaci6n tecnol6qica de la empresa, pero este 

proyecto tuvo au retroceso en 1988, cuando se cambi6 el 

contrato Colectivo de Trabajo flexibilidndolo y sobre 

todo excluyendo al sindicato de decisiones con respecto 

a tecnoloq1a y orqanizaci6n; en la revisi6n de 1990, se 
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consagr6 en el contrato el modelo de calidad, la 

obligaci6n a la capaci taci6n en temas modernos, aunque 

reducido todo esto a la propuesta y seguimiento del 

programa de calidad, fundamentalmente quedando en manos 

de la empresa, 

El sindicalismo de la forma neocorporativa sigue 

estando subordinado, ya no en un primer plano al Estado, 

pero si a la empresa, sigue conservando una escasa 

autonomia e ingerencia en los procesos productivos, 

conduciendo sus acciones hacia las prioridades que 

marque la empresa, con tal de que algunos privilegios no 

sean retirados, 

El sindicalismo debe establecer la participaci6n 

consciente y prepositiva en la edici6n de la vida 

cotidiana, en la reproducci6n material, en la producci6n 

y en la organizaci6n politica de los trabajadores, Una 

participaci6n como unidad sindical, en la reorganizaci6n 

de los procesos productivos, en la reformulaci6n de las 

relaciones industriales y en la incorporaci6n de la 

innovaci6n tecnol6gica. Un sindicalismo de la 

productividad que pueda hacer participar a los 

trabajadores en las politicas de desarrollo de la 

empresa. 



La autonom1a del sindicalismo mexicano es minima 

por loa lazos corporativos que mantiene con el Estado y 

con . el Partido Oficial. La relación del Estado con el 

mindicato es una relación autoritaria; donde el 

sindicalismo trata de mantenerse qerca del Estado para 

mantener y obtener privilaqios, fortaleciandose de esta 

manera una asociación clientelar por parte del 

sindicalismo al Estado. 

La naturaleza de los sindicatos conlleva de manera 

inherente 1u autonom1a frente al Estado. De ah1 el 

contrasentido de la afiliación colectiva de los 

aindicatos, espec1ficamente, la incorporaci6n orqánica y 

compulsiva al partido oficial. Por lo tanto, la libertad 

pol1tica se vuelve inexistente si se establecen 

condiciones privilegiadas para que al partido del Estado 

se afilien coactivamente y en masa los sindicatos, las 

organizaciones sociales de los trabajadores. Los 

sindicatos, las centrales obreras, est6n concebidas como 

trentes amplios en los que se integran los trabajadores 

11168 al1' de •U militancia partidaria individual. 

se· han desarrollado por lo tanto estructuras 

:ler6rquicas de donde surgieron burocracias sindicales 

que con•ervan lealtades personales hacia el Estado. Eata 

burocracia propició ineficiencias y corrupciones que han 

desprestiqiado a los lideres sindicales. como hemos 
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visto importantes lideres sindicales se han visto 

involucrados en denuncias por fraudes o uso indebido de 

los recursos del gremio, como son por ejemplo los casos 

de Francisco Hern6ndez Ju6rez• dirigente del STRM, de 

Sabasti6n Guzm6n Cabrera ex diri~ente del STPRM y de 

Jorge S6nchez Garc1a ex dirigente del SME¡ que en el 

caso de estos dos Ql timos sus recientes cambios tuvieron 

este desprestigio. 

S1 el dndicalismo no adquiere autonom1a frente al 

Estado y el PRI, o frente a la empresa en el caso 

neocorporati vo y no rompe con practicas burocr6ticas y 

con h6bitos de corrupci6n; no podrA formarse en un 

aut6ntico sindicato representativo y legitimo de los 

intereses obreros. El sindicalismo necesita hacer valer 

su representa ti vi dad con formas competitivas y 

funcionales que lo hagan ser participe de los procesos 

de renovaci6n y cambio de las pol1ticas nacionales, 

Pero para que el sindicalismo pueda ganar autonom1a 

y los lideres aparezcan como leg1timos gestores de 

beneficios a los agremiadoa es necesario la instauraci6n 

de la democracia sindical. El corporativismo que H 

desarroll6 con el crecimiento del mismo Estado, dio 

lugar a estructuras autoritarias y antidemocr6ticas. La 

democracia sindical se encuentra atada por su funci6n de 

base de apoyo al Estado. 
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Para establecer la democracia 11indical es neceaario 

que exista un sistema pol1tico abierto, repreaentativo y 

aut6nomo del Estado. La democracia en el sindicalismo es 

muy eacHa, con excepci6n de algunos cHos, no hay 

alternancia en 1118 direcciones sindicales, siendo estllS 

dominadllS por grupos monop6licos. 

Los dirigentes sindicales no muestran en los hechos 

una voluntad por preservar formas democrAticas dentro 

del sindicato, que rompa con monopolios en la 

rapreaentaci6n, De no ser as! el sindicato continuara 

presentandose sin tentativas que estimulen la 

participaci6n de las bases obreras y esto s6lo 

imposibilitarA la capacidad de iniciativa polltica para 

influir en la conducci6n del pals, 

El sindicalismo al independizarae del Estado logra 

con ello una reconstituci6n de la participaci6n en el 

control del proceso de trabajo. La autonomla sindical 

implica una capacidad y voluntad en la determinaci6n de 

1011 procesos laborales y una democratizaci6n de la 

repreaentaci6n aindical. 

Para el logro de un sindicalisao aut6nomo y 

democrAtico es necesaria la conformaci6n de una nueva 

alianza con el Estado; dejar de lado el corporativismo 

e11tatal, en el cual el Estado crea las organizaciones 
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que representan los intereses sociales y donde el sector 

obrero se integra al cuerpo formal del PRI. La nueva 

alianza entre Estado y sindicato tiene como fundamento, 

enfrentar de manera 1116& eficaz los retos de la 

modernizaci6n productiva y las nuevas pautas de 

competitividad internacional. El Estado tiene por lo 

tanto que respetar los intereses socia les, econ6micos y 

pol1ticos de los sindicatos, y estos permitir la 

libertad de afiliaci6n partidaria de los agremiados y 

aceptar la pluralidad pol1tica en las dirigencias 

sindicales. 

Para una nueva alianza entre Estado y sindicato 

seria necesario la instauraci6n de un corporativismo 

social, que se constituya independiente del Estado y del 

partido oficial, con una representaci6n que sea capaz de 

responder tanto a los intereses obreros como 

empresariales, sirviendo esta nueva relaci6n como base 

de un sindicalismo efectivamente democr6tico. 

El corporativismo social podria ser plural, 

organizado, capaz de ser a la vez interlocutor y 

contrapeso del Estado, con atribuciones auf icientes para 

organizar el bienestar de los sindicalizados. Un 

corporativismo anclado en la legitimidad democr6tica que 

le confiera la sociedad, en lugar de pretender 

legitimidad en el autoritarismo derivado del poder del 
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Estado. Un corporativismo que pueda asegurar su 

representatividad con formas de relación competitivas, 

equitativas y funcionales. 

De continuarse con las relaciones tradicionales del 

sindicato con el Estado y el PRI, donde por ejemplo la 

CTM ha buscado tener mis presencia en organismos de base 

del partido oficial, buscando mayor participación en 

puestos de elección popular, se seguir&n respaldando 

intereses clientelares y antidemocr&ticos de dirigencias 

anquilosadas que se oponen a una efectiva representación 

obrera, que haga valer la defensa de sus intereses. 

X.a modernización general del pa1s requiere un 

desarrollo en la econom1a, en la pol1tica y en la vida 

sindical. En los Qltimos a!los se han hecho algunos 

estuerzos para avanzar en la vida econ6mica. Sin 

embargo, el sistema pol1tico continlla con los mismos 

rasgos. De esta manera nos encontramos ante una 

situación incongruente: por un lado se pretende una 

modernización económica y por otra parte se mantiene el 

ai•tema pol1tico tradicional, corporativo y autoritario. 

E.a modernización del pa1s ae quedar6 aolamente en 

un conjunto de diacuraos si no •• acompal\ada de una real 

democracia en los aindicatos y en la vida pol1tica. Si 

loa aindicatos carecen de vida democr&tica, dif1cilmente 
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participar6n de manera positiva en los procesos de 

modernizaci6n econ6mica y pol1tica. 

El aindicalismo mexicano •e enfrenta al c;¡ran reto 

de reconquistar un e1pacio impoi::tante en el aistema 

politice, pero ya no de la forma tradicional, sino 

dentro da un eaquema de lucha democr!tica que la permita 

po•eer una vida representativa de los agremiados, que lo 

saque de la marc;¡ inaci6n en donde se encuentra, 

Hlvac;¡uardando loa intereses de los obreros y 

conatituy6ndose en un sindicalismo prepositivo y con 

influencia en la conducci6n de las pol1ticas nacionales, 



lllLlOGlfol'llfo 

A911ilar camln, H6ctor. Q11pu61 del Milagro. M6xico, Ed. 
Cal y Arena, 1989, 296 pp. 

Alonao Joa6, Aziz Alberto y Tamayo Jaime. coordinador••· 
EL Nu1yp !!•todo M1xiganp; I. l1todQ y Ecpn91f.1. MAxico, 
Ed. Nueva Imac¡en, 1992, 301 pp. 

301 

Alonao Jo16, Aziz Alberto y Tamayo Jaime. Coordinadoras. 
El Nu1yo latadq Mtxicono; Il. Eatodo y Polítigo. M6Xico·, 
!d. Nueva Imac¡en, 1992, 273 pp. 

Aspe Armella, Pedro. El comino Hexicanp de lo 
tran1foaagi6n Egpn6mico. México, Ed. F.C.E. 1 1993, 215 
pp. 

Becker, Warner. La Libertad que ou1r1mog; Lo pecisi6n 
poro la D1mpcrocia Liberal. México, Ed, f.c.e., 1990, 
253 pp. 

Bell, Daniel. Lt1 cpntradiggipn11 Culturol11 del 
copitali1mo. M6xico, Ed, Alionzo/consejo Nocional pora 
la cultura y 1a1 Artes, 1989, 264 pp. (Lo• Noventa, No. 
6). 

BenjHin, Roc¡er, LO• L1mit11 d1 la PoUtisa; Bienes 
C:ol1ctiy91 y Cfmbio Politico tn 11p Soci1dod11 
Pp1tindu11triol11. M6xico, Ed. Alianza, 1991, 172 pp. 

Bizberc¡, Il6n. E1todo y Sindicoli1mo en lftxigo. Mixico, 
Ed. El Colec¡io de M6xico, 1990, 390 pp. 

Bobbio, Norberto. El pyturp d1 la pemocrocia. M6xico, 
Ed, f,c.1., 1986 1 138 pp. 

Carroni, Umberto. R1ql11 y yalor11 10 la D1moeracia; 
Estado de Dtr1eho. Eatode Social. litado da CUltura. 
Mixico, Ed. Alianzo/ConHjo Nocional paro la cultura y 
las ArtH, 1991, 217 pp. (LO• Noventa, No.80), 

Coriat,. Benjamin. ll:l Taller y El cron6mttrp: Ennyp 
Sgbrt 11 Ttylqri1mp, 11 Fordi1mo y la Produsgi6n 1n 
lalL. ••• ad., M6xico, Ed. Sic¡lo XXI, 1992, pp. 204. 

crozier, Michel, E•todo Mod11tp. E1tado Mpderno: 
E•trateqia para 11 Ca!llbig. M6xico, Ed, f,c.a., 1989, 266 
pp. 



Dahl, Robert A. La Demogragia v sus Crlticos. Espa!la, 
Ed. Paid6a, 1992, 476 pp. 

302 

De la Garza Toledo, Enrique. A1gen10 y crili• d1l Estodo 
Sociol AUtprit;arip; E1todo y Acumuloci6n dpl Capital ID 
Mlxicg 11940•19761. Mixico, Ed. El Colegio de Mlxico, 
1988' 215 pp. 

De la Garza Toledo, Enrique. Coordinador. Cri1i1 y 
su11t91 SgciolH en Mtxicg. Vol. ·I, Mixico, Ed. CIIH
UNAM/Migu•l Angel Porrua., 1992, 302 pp. 

De la Garza Toledo, Enrique, Coordinador. eri1i1 y 
Sui1tg1 Sgciol11 en Mtxicg. Vol. II, M6xico, Ed. CIIH
UNAM/Miguel Angel Porrua, 1992, 312 PP• 

G6mez S6nchez, Luis E. La Sombra de lgs Gozos; 
D11mont1lami1nto del Eatado del Bienestar. Instolaei6n 
del E1tado de Urgencia. Mtxico, Ed. Universidad de Baja 
California Nor~•· (En Prensa). 

Gonzlil1z caaanova Pablo, Le6n Samuel y Marvlin Ignacio. 
Coordinadoras. El Obrero Mexicano. Hum. l ¡ pemoarof!o y 
Cgndicign11 de vida. 2a. ed,, Mlxico, Ed. Instituto de 
Investigaciones Socialea-UNAM/Siglo XXI, 1986, 155 pp. 

Gonzlilez caunova Pablo, Ll6n samuel y Marvlin Ignacio. 
Coordinadores. El obrerg Mexicang, Num.2: Condiciones de 
~ 2a. ad., México, Ed. Instituto de 
Investigaciones Socialea-UNAM/Siglo XXI, 1986, 317 pp. 

Gonzlilez ca1anova Pablo, Le6n samuel y Marvlin Ignacio. 
Coordinadores. El Obrero M1xicang. Num.3: Orqanizaci6n y 
Sindicalismo. 2a. ed., M6xico, Ed. Instituto de 
Investigaciones Socialea-UNAM/Siglo XXI, 1986, 267 pp. 

Gonzlilez Ca1anova Pablo, Ll6n samuel y Marvlin Ignacio. 
Coordinador11. El Obrerg Moxigano. Num.4: EL penchg 
LD119J:1L. M6xico, Ed, Instituto de Investigacionaa 
Sociales•UNAM/Siglo XXI, 1985, 223 pp. 

Gon16lez CHanove Pablo, Le6n Samuel y Marvlin Ignacio. 
coordinadorH. El Obrero Mexicong, Nym.5: LA Pol!tica y 
LA cyltura. 2a. ad,, Mixico, Ed, Instituto de 
Invastigaciones Socisles-UNAM/Siglo XXI, 1986, 170 pp. 

Gui116n Romo, H6ctor. El StXenig de Crecimitntg cug: 
M6xicg. 1982-1988. M6xico, Ed. Era, 1990 1 222 pp. 

Guti6rrez Garza, Esthela. Coordinadora. T11timonig1 de 
la Cri1i1; 1. R111tructuroci6n Productiya y Clase 
~M6xico, Ed. FCPyS-UNAM/Siglo XXI, 1985, 198 PP• 



303 

forp Lfqi1lagi6n Laboral: sityaci&n y P1r1pectiya1. 
H6xico, Grupo Parlamentario del PRO, C6maro de 
Diputado•, LV Legi•loturo, 1993, 387 pp. 

Luna, Hatild• y Poza• H., Ricardo. coordinador••· 
Rtl1cipn11 c9rpgr1tiy11 en un Periodo dt fr1n1ici6n. 
H6xico, Ed. Instituto de Investigaciones socialH-VNAH, 
1992' 275 pp. 

H6ndez Berrueta, Luia y Quiroz, Jos• Oth6n. 
Mod1rnigaci6n E1total v R11pyo1to Qbrtrn; Hiatqria dt 
una D1rrpt;a. H6xico, Ed. UAM-Azcopotzalco, Colecci6n: 
Libro• de el Cotidiano, 1994. (En Prensa). 

Hontiel, Yolanda, Prpceao da Troba1o. Acci6n Sindical y 
Ny1ya1 T1cnolpgi11 en yolkr¡wagen d1 Mjxico. Mtxico, Ed. 
CIESAS/Casa Chota, 1991, 263 pp. 

otte, Claus. cpntradicciones en 11 E1todo del Biene•tar. 
México, Ed. Alianza/Consejo Nacional para la Culturo y 
los Artes, 1991, 309 pp. (Loa Noventa, No. 66), 

Poramio, Ludolto. Tras el Diluyio: Lp Izquierda ante 11 
Fin de Siglo, 20. ed., M6xico, Ed. Siglo XXI, 1989, 260 
PP• 

Quiroz Trajo, Jos6 Oth6n. Trobo1o. Pr9c110 de Trabaio y 
Compo1ici6n do Clase 10 11 Industria Automotriz 
Terminal 1 il coso de M6xicp. 1969-1980. H6xico, 
FCPyS/VNAM, Tesis de Haeatr1a, 1982, 365 pp. 

Schmitt1r, Philippa c. y Lehmbruch, Gerhard. 
Coordinadores. Napcorpprotiyismo I; MAs all6 del Eatado 
y el Mercadp. H6xico, Ed. Alianza, 1992, 309 pp. 

schmitter Philippe c., Streeck Wolf9an9 y L!luttbruch 
Gerhard. coordinadores. l!epcorporotiyismo IX: Mh allA 
del Estado y el Mercadp. M6xico, Ed. Alianza, 1992, 371 
PP• 

S1cretarla de comercio y Fomento Induatrial. ~ 
Nacional da MgdtrnizociOn Industrial y d1l Cgmtrcio 
Exterigr. 1990-1994. M6xico, Ed. SECOFI, 1990, 48 pp. 

Sindicato Mexicano de Electriciataa. comid6n T6cnica. 
Aut,p1ufici1nci1 Finanei1ra tn la CLyFC; Probl1m6tic1 y 
Prgpy11t11. H6xico, Ed.SME, Diciembre d• 1989, 156 pp. 

Sindicato Nacional da Trabajador•• de la Educaci6n. 
Sindicolill!!Oi Democrocio y Tecnoloq1a. No. 2, Encuentro 
Int1rnacional Sindicalismo y Democracia, H6xico, Ed. 
SNTE, 1992, 249 PP• 



3CM 

Sindicato Nacional de Trabajadoras de la Educaci6n, 
Pcr1p1ctiva1 sindicales 1n el Proec10 da Cambio. No. 4, 
Encuentro Internacional Sindicaliemo y Democracia, 
M6xico, Ed. SNTE, 1992, 288 pp. 

Trejo Delarbre, Ra61. cr6nica del Sindicali1mo wn M6xicp 
11976-1988). Mixico, Ed. Instituto de InvHtigaciones 
Sociale•-UNAM/Siglo XXI, 1990, 420 pp. 

Vizquez Arrollo, Fnnci•co. La Modarnizoci6n del E1tado. 
M6xico, Ed. El caballito, 1991, 266 pp. 

Williamaon, Olivar E. LI• In•titucipn11 Econ6micaa del 
copitaliemp. M6xico, Ed, f.c.e., 1989, 435 pp. 

Wolfe, Alan. L01 L1mit11 d1 la Legitimidad: 
CQntrodicciones Pel1ticoa del Copitoli1mo COntempor6noo, 
M6xico, Ed. Siglo XXI, 1987, 401 pp. 

1 1 K 1 1 O G 1 A r l A 

Aboites, Jaime. "Mixico: Flexibilidad Salarial y Pobreza 
Extrema". El Cotidiano. No. 38, Mixico, UAM
Azcapotzalco, Noviembre-Diciembre de 1990, pp. 28-32. 

Ai;ruilar Garc1a, Javier. "Relacione• E9tado-sindicatos: 
1982-1990". El Cotidianp. No. 38, M6xico, UAH
Azcapotzalco, Noviembre-Diciembre de 1990, pp.67-70. 

Alzaga, ·osear. "El conflicto 
Dempcracio Hov. No. 9, México, 
Octubre de 1992, pp.4-8. 

de vw•. 
CENPROS, 

Trobo1o y 
S1ptiembre-

Alzaga, O•car. •toa TrabajadorO!I de Pemex". frabpjp y 
Dempc[fcia Hpy. No, 12, Mixico, CENPROS, Marzo-Abril de 
1993, pp.4-7. 

Ani;ruiano, Arturo. "Tran•ici6n Polltica, ¿Hacia D6nde?". 
El cotidiano. No. 52, Mixico, UAM-Azcapotzalco, Enero
Febrero de 1993, pp.3-9. 

Arc¡Uallaa Romo, Leticia, •cronolog1a de loa Huelgas de 
Junio•, EQpnomfa Intorma. No, 107, M6xico, Facultad de 
Econom111/UNAM, Ago1to de 1983, pp.13-17, 



30l 

Artaaga, Arnulto. "Nacido Ford, crecido Flexible". 
~ No. 2, H6xico, UAM•Xochimilco, Primavera de 
1990, pp.64-74. 

Aziz Nuaif, Alberto. "Las Confederacionea obreras y el 
Eetado en H6xico: El Caeo d• la Confedereci6n de 

·Trabajador•• de H6xico•. Documento• de Trabaio. No. 34, 
H6xico, Friedrich Ebert, 1990, 58pp. 

B6ez Rodr1911ez, Francisco. "Pol1tica Salarial, Huelgas 
da Junio, DHnacionalizaci6n•. Econom1a Informa. No. 
107, H6xico, Facultad de Econom1a/UNAM, Agoeto de 1983, 
pp.5-6. 

Barbosa, . Fabio. "La Reestructuraci6n de Pemex". .El 
Cotidiano. No. 46, México, UAM-Azcapotzalco, Marzo-Abril 
de 1992, pp.20-26. 

Barbo•a, Fabio. "Lea Retos del GindicaliHo Petrolero". 
El cgtidiang. No. 56, M6xico, UAM•Azcapotzalco, Julio de 
1993, pp.33-39. 

Bartra, Armando. "Modernidad, Miseria Extrema y 
Productores Organizados". El Cotidiano. No. 36, México, 
UAM-Azcapotzo.lco, Julio-Agosto de 1990, pp.28•33. 

Benauean, Graciela. "La Ley Federal del Trabajo: Una 
Visi6n Retrospectiva•. Documentos de Trabaio. No. 24, 
M6xico, Friedrich Ebert, 1989, 59pp. 

B•nauean, Graciela y Garc1a, Carloa. •cambio en las 
Relacione• Laboralea: cuatro Experienciu an 
Tranaici6n". Documentos de Trobaig. No. 32, M6xico, 
Friedrich Ebert, 1990, 113pp. 

Bizberg, Il6n. "La Crisis del Corporativismo Mexicano". 
Fgrg Intcrpocignol. No. 4, Vol. JO, México, Abril-Junio 
d• 1990, pp.695-735. 

Bizbarg, Illn. "Hacia el Fin de las Corporaciones". 
~ No. 3-4, Mixico, UAM-Azcapotzalco, Verano-Otollo 
de 1990, pp.1-2. 

Bizbarg, Il6n. "M6s all6 del Mercado: Las Estrategias de 
Or9anizaci6n Sindical". Ul.llAi2.. No, 7, SEP/UAM
Azcapotzalco, Febrero de 1992, pp.27•33. 

Bol1var 1. Augueto, M6ndez Luis y ROHro M. Mi911el 
Angel.· •Reforma del Estado y Malestar Social", .El 
Cgtidiapg. No. 37, México, UAM-Azcapotzalco, Septiembre
octubre de 1990, pp.36•41. 

Bol1var 
Romero, 

Bepinoza, Augueto, Mindez Berrueta, Luis y 
Miguel Angel. "El Eatado Reformado a la 



Ofenaiva", El Cotidianp. No, 45, México, 
Azcapotzalco, Enero•Fabrero de 1992, pp.51•57. 

306 

UAM• 

Bollvar Eapinoza, Augu•to, M6ndez Barrueta, Luia y 
ROlllero Mirando, Hiquel Angel. "La Debilidad de un Eatado 
Fuerte". El cotidiano. No. 53, M6xico, UAM•Azcapotzalco, 
Karzo•Abril de 1993, pp.60•70. 

Bol1var Eapinoza, Augueto y Villacorta Carcla, Haydd, 
"Hacia una Autocrltica del Eatado Mexicano•. 11 
Cgtidianp. Ho. 45, M6xico, UAM•Azcapotzalco, Enero
Febrero da 1992, pp.13·22. 

Bollvar EapinoH, Augusto y Villacorta Garcia, Haydei. 
"Flexibilidad ain Tranaferenciaa al sector Industrial". 
El Cptidiono. No. 46, M6xico, UAM·Azcapotzalco, Marzo
Abril de 1992, pp.10-18. 

carrillo, Jorge, "Reeatructuraci6n en la Industria 
Automotriz an M6xico•. E1tudip1 spcipl6qic91, No. 21, 
Mixico, El Colegio de M6xico, septiembre-Diciembre de 
1991, 483•525. 

carrillo, Jorge y Micheli, Jordy. "Organizeci6n Flexible 
y Capacitaci6n en el Trabajo. -un Estudio de caao·, 
Dgcumantg1 de Trabaip. No. 30, M6xico, Friedrich Ebert, 
1990, 59pp. 

caatillo, Juan Joa6. •ce 101 Impactos Sociales da las 
NuavH Tecnoloqiaa al Diaello del Trabajo•. Spgiolpqla 
del Trablio. Ho, 2, Eapalla, Siglo XXI, Invierno 1987• 
1988, pp.115-123. 

castillo Mendoza, Carlos Alberto. 
orc¡anizaci6n capitalista del 'l'rabajo. El 
cuasti6n•, Spciplpqia del Trabaig. No, 9, 
XXI, Primavera de 1990, pp.117•139. 

"Control y 
!atado de la 
E•patla, siglo 

conde, RaOl. "La Privatizaci6n y oearequlaci6n 
Internacional•. ~ No. 2, M6xico, UAM•Xochimilco, 
Pri11avera da 1990, pp.27·31. 

Cort .. , Guadalupe y Alzaqa, Oacar. •cambio& en la 
Eatructura Sindical•. Traba1p y D1mpcrogi1 Hoy. No. 13, 
HAxico, CENPROS, Mayo•Junio de 1993, pp.24•27. 

crespo, Jo16 Antonio. "Delllocrati&aciOn: al E•fuerzo 
ciudadano•. El cotidianp. No. 52, M6xico, UAM· 
Azcapotzalco, Enero-Febrero dt 1993, pp.13•18. 

creuey, Pater. "Tendencias de las Participaci6n da lo• 
TrabajadorH en las Nuevaa 'l'ecnoloqias". Spciploaia del 
~ No. 9, l!spatla, Siglo XXI, Prilllvera de 1990, 
pp.89-115. 



307 

D!valo•, Jo16. •comentarios a las Propuea taa de la 
Copan.ex". El Moyimiento Obrero ante ln R1conver1i6n 
froductiyg. No. 4, Mixico, Friadrich Ebart/C'l'M•CSES/OIT, 
Diciembre de 1990, pp.247-258. 

Da Buen, Nbtor. •La Polltica Laboral en el Allo de los 
Quinientos Allo•"· trobaio y pamocrgcig Hoy. No.11, 
M6xico, CENPROS, Enero-Febrero d• 1993, pp.4-5. 

De la Garzo Toledo, Enrique. •DHindu1trializaci6n y 
Reconversi6n en Mlxico•. El coti1Hano. No. 21, Mixico, 
UAM·Azcapotzalco, Enero-Febrero de 1988, pp.2-8. 

De la Garza Toledo, Enrique, •SME, Una Forma Diferente 
de Modernizar•. rullAi2.. No. 2, M6xico, UM-Xochimilco, 
Primavera de 1990, pp.7-11. 

De la Garza Toledo, Enrique. "Reestructuraci6n del 
Neocorporativismo•. ~ No. 3-4, M6xico, UAM
Azcapotzalco, Verano-otollo de 1990, pp.40-43. 

De la Garza Toledo, Enrique. "El Tratado da Libre 
Comercio y sus Consecuencias en la Contrataci6n 
Colectiva•. f:l Cotidianp. No. 45, Mbico, UAM
Azcopotzolco, Enero-Febrero de 1992, pp.3•12. 

De lo Garzo Toledo, Enrique. "Reestructuraci6n y 
Polarizaci6n Industrial en Mbico". El Cotidionp. No. 
50, Mixico, UAM-Azcapotzalco, Septiembre-octubre da 
1992, pp.142-154. 

De la Garza Toledo, Enrique. "Tecnolog1a y Organizaci6n 
del Trabajo en Mixico: Un Balance•. Trgbg1p y pemgcracia 
ll9V.... No. 11, Mbico, CENPROS, Enero-Febrero de 1993, 
pp.14-16. 

De la Garza Toledo, Enrique. 
corporativismo en Mixico: Siete 
No. 56, Mixico, UAM•Azcapotzalco, 
53. 

"Reestructuraci6n del 
Tesis". El Cotidiooo. 
Julio de 1993, pp.47-

De la Garza Toledo, Enrique y Melgoza Valdivia, Javier. 
•sindicatos Frente a la Productividad: Telefonista• y 
Electrici1ta•"· El cptidignp. No. 41, Mixico, UAM
Azcapotsalco, Mayo-Junio de 1991, pp.14-20. 

De la Vega Ulibarri, Angel. •u Productividad no e• como 
la Pintan•. Expanli6n. No. 595, Mixico, Julio 2'2 de 
1992, PP• 98•99. 

Del Campo, Jesll• Mart1n. "El Laboratorio Magieterial". 
~ No. 2, Mixico, UAM•Xochimilco, Primavera de 
1990, pp.12-17. 



308 

De Maria y Campea, Mauricio. •t.a Polltica de Cambio 
E•tructural•. El cotidiano. No. 21, Mixico, UAM
Azcapotzalco, Enero-Febrero de 1988, pp.16-19. 

Dombois, Rainer. •¿un Grupo de ElllprHas, Una Mano de 
Obra?: Para un an&liaia Comparativo del Aprovechamiento 
Elllpra•arial de la Mano de Obra Dentro da un Grupo: El 
Ejemplo de laa F6bricu Volk•wagen en la RFA y en 
Mixico•. Spciolpqla d1l Tnba1p. No. 7, E•palla, EO. 
Siglo XXI, Otollo da 1989, pp. 63-77 .. 

Duran Aguirra, Antonio. •Lo• Reto• Actualea del 
Sindicali•mo•. Traba1p y pempcrocia Hpy. No.12, Mixico, 
CENPROS, Marzo-Abril de 1993, pp.8-11. 

E•trada . I., Margarita, •irabajadorH Tranaitorio•: El 
Largo Principio de la Carrera Laboral en Pemex•. 
~ No. 7, Mlxico, SEP/UAM-Iztapalapa, Febrero de 
1992, pp.7-13. 

Figueroa, Arturo y Solla Vicente. "Lo• Dilema• de los 
TelefonistH en el Eacanario de la Productividad y la 
Calidad•. Trab§1o y D1moprocia Hoy. No. 11, M6xico, 
CENPROS, Enero-Febrero da 1993, pp.25-27. 

FUenta•-Berain, Ro1•ana. •competitividad: Oscuro Objeto 
del DaHo•. Expan1i6n. No. 601, Mixico, Octubre 14 de 
1992, pp.112-115. 

Garavito Ellas, Rosa Albina. •sin Pacto Laboral para la 
Productividad". El Cptidiano. No. 38, Mlxico, UAM
Azcapotzalco, Noviembr•-Diciembre de 1990, pp. 3-9. 

Garavito, Ro•a Albina. •t.a COR: Recambio Fallido". 
~ No.· 5-6, Mixico, SEP/UAM-IZtapalapa, Inviarno
Priaavsra de 1991, pp.14-15. 

Geller, Lucio. •con•ideracione1 Sobre la Medici6n de la 
Productividad y el Coito de la Mano de Obra". 11 
trpyfmi1nt9 Obtcrp ante lo Reconyer1i60 Productiya. No. 
3, Mixico, Friedrich Ebart/CTH-CSES/OIT, Diciembre de 
1989, pp.103-121. 

G6aaz, Lui•. Cald1r6n, Jo .. Maria. Krauze, Enrique. et. 
al. "Para Diacutir la Democracia•. Reyiata M111icana da 
Ci1nci11 PpHticaa y Sppial11. Afio XXXIII, No. 130, 
Millico,. FCPyS-UNAM, octubre-Diciembre de 1987, 188 pp. 

G6ngora, Janatte. "El Sindicaliamo Independiente y loa 
Llmit1a de la Denuncia•. ~ No. 3-4, Mlxico, UAM
Azcspotzslco, verano-otollo de 1990, pp.24-31. 



309 

GonzUez G6mez, Marco Antonio. "La Reprivatizaci6n en 
Mlxico•, El Cptidianp. No. 45, Mlxico, UAH-Azcapotzalco, 
Enero-Febrero de 1992, pp.36-40. 

H•rn6ndez, Luis. "Magisterio: El otollo d• la Primavera•. 
El cgtidiano. No. 33, M6xico, UAM-Azcapotzalco, Enero• 
Febrero de 1990, pp.51-57. 

H•rn6ndez y RodrflJUH, sergi~ J, "Incrementos Salarial .. 
Por Productividad•, ~ No. 14, Mlxico, ECASA, 
Noviellbr• de 1993, pp.75-84. 

Herrare Liaa, Fernando Francisco. "RHatructuraci6n de 
la Industria Automotriz en Mlxico y RHpueata sindical". 
11· Cgtidiano. No. 46, Mlxico, UAM-Azcapotzalco, Marzo
Abril da 1992, pp.27-JJ, 

Herrera Lima, Fernando Francisco. •¿Hubo Fordiamo? 
¿Habr6 Poat-Fordimmo? En La Industria Automotriz de 
Mixico". Ponengio Paro el I Conqreao Latinoomericone de 
Sgciplpqla del Traba1o. M6xico, Noviembre de 1993. 21 
PP• 
Hualde Alfredo y Micheli Jordy. •un overol Te6rico para 
111 Reconverai6n•. El cotidiano. No. 21, Mlxico, UAM
Azcapotzalco, Enero-Febrero de 1988, pp.9-15. 

Inch6uategui, Ter•••· "Desgaste del Sindicalismo de la 
Revoluci6n•, ~ No. 3-4, Mlxico, UAH-Azcapotzalco, 
verano-otollo de 1990, pp.16-23. 

Laborgne, Danielle y Lipietz, Alaln. "Ideas Falsas y 
cuestiones Abiartaa Sobre el Poaf'ordismo". ~ No. 
8, Mlxico, SEP/UAH-Iztapalapa, Julio de 1992, pp.17-31. 

Lef'f' Ziuenaan, Gloria. "Loa Pactos Obreros y La 
Inatituci6n Pr••idancial en Mlxico (1915-1938)". 
E1tudio1 sppipl6qicg1. No. 27, Mlxico, El colegio de 
Mlxico, Septiembre-Diciembre de 1991, pp.527-540. 

Lorentzen, llorge y Clauaen, Chriatian. •sistemas 
Flexibles de Fabricaci6n y Participaci6n de loa 
TrabojadorH". s0ciolpq1a del Trob111o. No. 1, E•palla, 
Siglo XXI, otollo de 1987, pp.165-174. 

llartlnez S6nchez, Toma.. "Nueva• E•trategiaa de 
Perticipaci6n ante la Innovaci6n Tacnol6gica•, ll 
Moyimitntg Obrtrp ante lo R1cony1r1i6n Productiyo. No. 
3, Mlxico, rriedrich Ebert/CTM-CSES/OIT, Diciembre de 
1989, pp.21!5•221. 

Melgoza Valdivia, Javier. "Avance• e Incertidumbr•• en 
la Modernbaci6n del Sector Ellctrico•. El Cptidiano. 
No. 46, UAH•Azcapotzalco, Marzo-Abril de 1992, pp.68-74. 



M6ndez, Lui• y Quiroz, Oth6n. Orgonizaci6n Obrero: 
Nuevo• RWllbo1, ¿Nuevas Penpectivas?•. El Cptidiono. No. 
36, M6xico, UAll•Azcopotzalco, Julio-A901to de 1990, 
pp.47-56. 

310 

M6ndez Berrueto, Luis y Quiroz Trajo, Jo16 Oth6n. 
•corporetivilmo, Modernidad y Autonomlo Obrera en 
M6xico•. Spcipl6qico. Mio 6, ,No. 15, M6xico, Enero-Abril 
d• 1991, pp.159-188. 

M6ndez, Lui1 y Quiroz, Jo•6 Oth6n. "El FAT: Autogesti6n 
Obrera y Modernidad•. El Cptidiano. No. 40, M6xico, UAM
Azcapotzolco, Marzo-Abril de 1991, pp.37-43,51•54. 

M6ndez, Luil y Quiroz, J. Oth6n. "Da lo Tendencia 
Democr6tica al Frente Sindical Unitario". i:l Cgtidionp. 
No. 41, UAll·Azcapotzolco, Mayo-Junio de 1991, pp.29-
31,40•48. 

M6ndez Luis y Quiroz Jos6 Oth6n. "Respuesta Obrera: LOs 
Sindicato• Frente a la Reestructureci6n Productiva 
(1983•1992)"• El cotidiano. No. 50, M6xico, UAM
Azcapotzolco, septiembre-octubre da 1992, pp.155-168. 

M6ndez, Luis y Quiroz, Jos6 Oth6n. "El conflicto de la 
Volkawagen: cr6nica de una ·Muerte InHperada". 11 
Cgtidiano. No. 51, M6xico, UAM·Azcapotzalco, Noviembre
Diciembre de 1992, pp.81-91. 

M6ndez, Luis y Quiroz Trajo, Joli Oth6n. "El 
Sindicali1mo Mexicano en loa Noventas: Los sectores y 
LH Perspectivas". El Cptidianp. No. 56, M6xico, UAM
Azcapotzolco, Julio de 1993, pp. 3•7. 

M6ndez, Luis y Quiroz, Jos• Oth6n. "El Proyecto 
Cetemista y La Modernizaci6n Laboral". El cptidianp. No. 
56. M6xico, UAM-Azcapotzalco, Julio de 1993. pp.8-17. 

M6ndez, Luis y Quiroz, Jo16 Oth6n. "LO• Limites de la 
Modernizaci6n Productiva en M6xico•. El Cgtidiang. No. 
59. M6xico, UAM•Azcapotzalco, Diciembre de 1993, pp.34· 
45. 

M6ndez Lui1, Quiroz Jo•6 oth6n y Soto Jo .. Antonio. "LA 
UOI Una Experiencia de Lucha Proletaria•. El cptidiang. 
No. 37, M6xico, UAM·Azcapotzalco, Septiembre-octubre de 
1990, pp. 29-35,42-44. 

M6ndez, Lui• y Soaa, Jo•• Luis. "Modernizaci6n 
Productiva, Tran•formoci6n del Estado y Derrota Obrara•. 
El Cptidianp. No. 37, M6xico, UAM-Azcapotzalco, 
Septiembre-Octubre de 1990, pp.46·56. 



311 

· Mandoza, Enrique. "La Opci6n del Aut6ntico 
Sindicalismo•. ~ No. 3·4, México, UAM• 
Azcapotzalco, Verano-otofto de 1990, pp.32•39. 

Mertena, Leonard. "La Participaci6n Sindical ante las 
InnovacionH Tecnol6gicas y •u• Efecto• Sobre las 
CondicionH y Medio Ambiente de Trabajo•. El Moyimi1nto 
Obr1rp ante 11 R1conyor1i6n ·Productiva. No. 3, M6xico, 
Fri•drich Ebert/CTM-CSES-OIT, Diciembre d• 1989, pp.13-
41. 

Monjar6a Moreno, Jorge A. "R••ervas Petrol1raa: ¿CU6nto 
Queda?". Expanai6n. No. 598, México, 2 de septiembre de 
1992, pp.110-111. 

Montiel, Yolanda. "¿Una Modernizaci6n con PiH de Barro? 
Ayanc11 de Iny11tiqaci6n. No. S•2, Mo 8, M6xico•Puebla, 
El Colegio de Puebla, Enero de 1993, pp.47-62. 

Pries, Ludger, "Contexto estructural y din6mica de 
Acci6n en el Conflicto de Volkawagen ·de México (1992): 
¿Se Logr6 una Victoria P1rrica o se Cort6 un Nudo 
Gordiano?". Ayonces de Inyestigoci6n. No. S•2, Afto 8, 
M6xico•Puebla, El Colegio de Puebla, Diciembre de 1992, 
pp.3-45, 

Ram1rez Robles, Ma. Esther. et.al., •convenios Para el 
Establecimiento de Bonos de Productividad y Calidad". 
LG2XA.L, No, 14, M6xico, ECASA, Noviembre de 1993, 
pp.85-94. 

Recio, Albert. "Flexibilidad, Eficiencia y Deligualdad 
(Notas Sobre La Flexibilidad Laboral)"• Spciolpq1a del 

:1Xl.llA.:1lL, No. 4, Espafta, Siglo XXI, otoño de 1988, pp.81-
105. 

Regalado Lobo, Alberto. •En Competitividad: Para M6xico, 
El Ultimo Lugar". Expansi6n. No. 548, Agosto de 29 de 
1990, pp.101-106. 

Regalia, Ida. •La Participaci6n de los Trabajadores en 
el Sindicato. Formas, Modelos, Hip6tesis de Trabajo". 
Socioloq1a del Trabaio. No. 4, Espafta, Siglo XXI, Otofto 
de 1988, pp.3•42. 

Rend6n, Teresa y Salas, Carloa. "La Transformaci6n del 
Empleo en lo• Mo• Ochenta: Una vbi6n de Largo Plazo". 
El Cptidiano. No. 42, México, UAM•Azcapotzalco, Julio
Ago•to de 1991, pp.17•29. 

Raye• del Campillo, Juan. "El Movimiento Obrero en la 
C6mara de Diputados". Araumonto•• No. 9, M6xico, UAM• 
Xochimilco, Abril de 1990, pp.23•37. 



312 

Ro•anvallon, Andr6. •Los Si•t•mu Flexibles de 
Pabricaci6n y la Organizaci6n del Trabajo". sociolpqto 
dol 1r•bo1o. No. 1, Espolio, Siglo XXI, Otollo do 1987, 
pp.65-87. 

Rottllan, Halen. "Flexibilidad del 'l'rabajo y salario•. 11 
Hoyimitnto Obrero anta la B1oony1r1i6n frpductiyo. No. 
3, Hixico, rriedrich Ebert/CTM•CSES•OIT, Diciembre de 
1989, pp.175•181. 

Rueda, Idalia. "La Gesti6n Empra•arial y lo• 
Trabajador••"· El Mpyimitnto obr1ro 1nt1 la R1cony1r1iOn 
Prgductiya. llo. 3, Mixico, Friedrich Ebert/CTM•CSES•OIT, 
Diciobre de 1989, pp. 43•64. · 

SalinH de Gortari, Carlo•· "Reformando al Estado". 
Jl.l.¡¡g,L_ No. 148, Afio 13, Vol.XIII, Mixico, Abril de 1990, 
pp.27-32. 

S6nchez S6nchez, V1ctor H. •somo• Energ1a: 75 
Aniversario del SHE, 1914•198911 • ldlll.. No. 386, Hixico, 
SME, 14 de Diciembre de 1989. 216 PP• 

S6nchez S6nchez, V1ctor M. "Balance Electricista del 
92 11 • Troboip y pempcrocio Hoy. No. 11, H6xico, CENPROS, 
Enero-Febrero de 1993, pp.38•43. 

sandoval, Jorge, "La disputa por lo P<lblico: La 
Privatizaci6n no H . cosa Clara en las 
Telecomunicaciones•. ~ No. 2, Hixico, UAM
Xochimilco, Primavera de 1990. pp. 32•54. 

Schutte, Giorgio. "La Reestructuraci6n de las Relaciones 
Induetrialea•. El Moyimientp obrero anta la Recpny1r1i6n 
Prpdugtiya. No. 3, M6xico, Fritdrich Ebert/CTH•CSES/OIT, 
Diciembre da 1989, pp.123·141. 

Seltz, Rlldigar. "Nuevas Tecnolog1a• y Reorganizaci6n del 
Trabajo Dentro de las Empr••H y Entre Ellas". 
Sgpiploqla del Traboig. No. 1, E•palla, Siglo XXI, Otollo 
de 1987, pp.9•18. 

smith, Chri•. •Eepecializaci6n Flexible, Automatizaci6n 
y Producci6n en Serie•. Sgcfoloq1a del Trabaip. No 7, 
Espollo, siglo XXI, atollo de 1989, pp.35·61. 

Sol1•, Vicente. "La Hodernizaci6n de T•lifono• da 
Mixico•, 11 cotidiong. No. 46, UAM•A1capot1alco, Marzo
Abril da 1992, pp.60·67. 

StHlen•, Potrick. "La Transnocionalizaci6n de lo• 
RelacionH LaboralH: Una NecHidad Impoetergoble•, ll 
Mpyimi1nto Qbrtrp anti lo R1qony1r1i6n Productiya, No, 



313 

4, Friedrich !bert/C'l'll-CSES/OIT, Diciembre de 1990, PP• 
239-246. 

Trouvi, Philippe. •¿Mana9e11ent de lea FlexibilidadH o 
FlexibilidadH del Mana9e11ent?". sociolqq!o del :rral!o1p. 
No. 7, E•pafta, Si9lo XXI, otofto de 1989, pp.3-33. 

V&zque1, Horacio. •Nuevo sindicato: 
Arllar•. .fUll.lio... No. 3-4, Mixico, 
Verano-Otofto de 1990, pp.44-53. 

un Modelo Para 
UAM-Azcapotzalco, 

V&zques, Pilar. •Tel11ex: lo• HCenarios de la Venta", 
~ No. 2, Mixico, UAM-Xochi11ilco, Primavera de 
1990. pp.55-63. 

V&zques Rubio, Pilar. •Telmex: Por loe Camino• de la 
Productividad", El Cptidianq. No. 38, Mixico, UAM
Azcapotsalco, Noviembre-Diciembre de 1990, pp.10-14. 

V&zques Talavera, Cisar. "La Aviaci6n: Una Reconveni6n 
en los Aires•. El cotidiano. No. 46, Mixico, UAM
Azcapotsalco, Marzo-Abril de 1992, pp.eo-ee. 

Villamar, Vicente. "Del Corporativiemo al 
CUe•tionamiento". Traboig y pemocracia Hoy. No. 13, 
Mixico, CEHPROS, Mayo-Junio de 1993, pp.11-14. 

llhitehead, Laurence. •ta Perepectiva Econ6mica de 
Mixico: sus I11plicacionaa Para La• RelacionH Entre El 
Eetado y lo• Trabajadores•. Forp Internacignal. No.2, 
Mixico, El Colegio de Mixico, Octubre-Diciembre de 1987, 
pp.165-195. 

Zapata, Francieco. "Lo• Dilemas de la Modernizaci6n•. ¡¡ 
cptidianp. No. 21, Mixico, UAM-Azcapotzalco, Enaro
Febrero de 1988, pp.20-24. 

Zapata, Francisco. "El Sindicali•110 en Alllirica Latina•. 
~ No. 3-4, Mixico, UAM-Azcapotzalco, Verano-otofto 
de 1990, pp.1-15. 

Zapata, Francieco. •Reeatructuraci6n Econ6mico y crids 
del Sindicaliamo en Alllirica Latina". TrAlll.1o... No. 8, 
Kixico, SEP/UAM-Iztapalapa, Julio de 1992, pp.1-2. 

Zapata, rranciaco. 
Sindicaliamo-Eatado y 
Latina•. ~ No. 
Julio de 1992, pp.43-51. 

•sistema de Articulaci6n 
criaia Sindical en Alllirica 

e, Mixico, SEP-UAM-Iztapalapa, 

Zepeda Buatoa, Enrique. "Hacia 
Hablamoa de competitividad ••• • 
Mixico, Julio 22 de 1992, pp.24. 

Donde Va110• cuando 
Exoanli6n. No. 595, 



314 

zapada, Pedro Joa6. "La experiencia de Privatizaci6n en 
lo• PeiH• Latinoamericano•: 1982-1988". ppcumento1 d1 
~ No. 25, Mixico, Friedrich Ebert, 1989, 36pp. 

tDlODlCOI 

El Ecpnpmi•ta. (Mixico, D.F.). 

El Financi1rp. (Mixico, D.F.). 

El Npsignal. (M6xico, D.F.). 

El UniyenaL (México, D.F.). 

Excel1igr. (Mbico, D.F.). 

Lp Jprnpdp. (Mixico, D.F.). 

Ung M61 Ung. (Mixico, D.F.). 

1994 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo Primero. Crisis Sindical en México y Cambios en el Modelo de Desarrollo (1963-1988)
	Capítulo Segundo. Modernización del Estado y Debilidad Sindical (1989- 1993)
	Capítulo Terecero. Democracia y  Productividad en el Sindicalismo Mexicano
	Conclusiones
	Bibliografía
	Hemerografía



