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INTRODUCCiÓN 

La presente investigación estudia al Derecho en un plano de conexidad 

que desde distintas ópticas ideológicas-valorativas contemplan al orden 

no'mativo en medio de los factores pOliticos, económicos, sociales, 

antropol6gicos, psicol6gicos y culturales que rodean previamente a un 

fen6meno juridico. 

El trabajo está inmerso inevitablemente con los factores antes setlalados, 

al estar supeditado al modelo politico económico neoliberal que predomina en 

muchos paises del orbe, lo q!Je pone en predicamento la préctica de la 

naturaleza del derecho del trabajo y atentando muchas de las veces, contra la 

integridad lisica o moral del trabajador, desdetlando que es un ser humano. 

Por lo tanto, la importancia de esta investigación radica porque la 

flexibilidad del trabajo afect6 las relaciones y condiciones de trabajo contenidas 

en los contratos y convenios colectivos firmados el 18 de agosto de 1992, en el 

establecimiento en análisis, situación que no regula el articulo 123 de nuestra 

Carta Magna y tampoco la Ley Federal del Trabajo, ocasionando un perjuicio 

evidente a los trabajadores. 

El objetivo general de la investigación es analizar la fiexibilizaci6n de las 

relaciones y condiciones de trabajo en el establecimiento ubicado en el 

kilómetro ~ i 6 de la Autopista México-Puebla, localidad de San Lorenzo 

Almecatla, Municipio de Cuautlancingo, Puebla, cuyo propietario es la empresa 

Volkswagen de México SA de CV. perteneciente al ramo de la industria 

automotriZ 
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Este tiabajo utiliza el método deductivo. ya que en primer lugar se 

recopiló información en las revistas especializadas de trabajo. sobre todo las 

publicadas por la Organización Internacional del Trabajo. ubicando a dicha 

teoría en el ámbito internacional y conocer entonces sus aspectos generales; 

posteriormente se analizaron ramos industriales neurálgicos (empresas 

quimicas, farmaceuticas, y ferroviarias) de paises desarrollados, y su 

implementación, posteriormente. en paises en desarrollo. conociendo sus 

manifestaciones en particular, 

El segundo paso fue estudiar la aparición de la teorla de la flexibilidad del 

trabajo en México, por medio de tesis que plantearan flexibilizaciones en las 

relaciones o condiciones de trabajo. o en ambas, en determinadas empresas, 

encontrándose una investigación que analizaba las relaciones laborales en el 

Banco Comercial de México (Bancomer), desde un enfoque sociológico,' 

Por último, se consideró indispensable conseguir un caso concreto que 

afirmara los conocimientos adquiridos durante la lectura de la documentación 

recabada y con ello estar en la posibilidad de describir pormenorizadamente la 

practica y particularidades de la flexibilidad del trabajo dentro de un 

establecimiento determinado, eligiendo para su estudio a la empresa 

Volkswagen de México, 

Partiendo entonces de una situación real que guarda el marco Juridico 

del trabajo y utilizando el método inductivo, podemos comprender mejor el 

problem? y estar en posibilidad de llegar a conclusiones globalizadoras que 

auxilien al desarrollo de marcos jurídicos adecuados, 

I BOl '¿:\~ UKTI/. J0~¿ .. \Ifllmo, [1;:d"'iljZí!l'j<'ID dl."!.J~ n:J;¡.;i(lne~ labNales en s;;I ... eClOr bil1JqflQ_JJ:..J.~\' 
{j,\]l":.l...'ill.>.'lJ rl.'~¡~ (I11JolrOl'll soci'--'¡(,;I:I dcllrab;-¡jo)_ 1 ·\\11, \1¿,ico. 199.¡ 
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Agradecemos de antemano, la colaboraci6n del Departamento de 

Contratos Colectivos y Reglamentos Interiores de Trabajo de la Junta Federal 

de Conciliaci6n y Arbitraje al autorizar la consulta interna de los expedientes de 

la Junta Especial 12, 341/88 Y 471/92, lus cuales contentan los contratos y 

convenios colectivos de trabajo acordados entre la empresa y el sindicato, sin 

lo cual no hubiera sido posible lograr el objetivo y realizacirn del presente 

trabajo. 

La delimitaci6n del periodo de estudio de los documentos juridicos, antes 

señalados, abarca desde 1986 hasta 1996. 

En el capitulo primero conoceremos a los conceptos juridicos 

fundamentales que se utilizarán constantemente en el desarrollo de la tesis, 

pasando desde el nacimiento de una relaci6n laboral y sus efectos juridicos, las 

personas fisicas o morales que intervienen en ella, los documentos juridicos 

donde se plasman los derechos y obligaciones de los mismos, y las 

condiciones en que se va a prestar un trabajo. 

Finalmente. arribaremos al concepto, eminentemente econ6mico, de la 

flexibilidad del trabajo elaborado por la Organizaci6n para la Cooperaci6n y 

Desarrollo Económicos (OC DE). 

En el Capitulo segundo. se enunciarán las caracteristicas de la economia 

del bienestar. antítesis del modelo económico actual. Describír los sucesos y 

.:onsecuencias más importantes de la Segunda Guerra Mundial. fuente 

generadora de diversos factores que cambiarían el destino de cientos de 

millones de personas. consolioando a la economia del bienestar y al derecho 

del trabajo. 



La polarizaci6n del mundo en dos bloques, el occidental y el socialista, 

propici6 una i~tegraci6n politica-econ6mica-militar para defender y extender 

intereses de todo tipo; lo anterior preparaba la aparici6n de un fen6meno 

llamado, globalizaci6n econ6mLa, frasa tan pronunciada en los ultimos anos; 

por lo anterior, conoceremos sus elementos esenciales y coadyuvantes que 

han modificado no s610 diferentes ramos del derecho (incl"yendo al trabajo), 

sino nuestra forma de vida. 

En el punto dos del Capitulo segundo, se entenderá el significado de la 

politica económica neoliberal y sus f6rmulas; descubrir los prop6sitos, 

particularidades e intereses de fondo del mencionado modelo en cuanto al 

aspecto laboral. 

Por otro lado, se indagará de fondo a la OCDE para saber que fines 

protege y su evidente innuencia con los gobiernos actuales. 

En el Capitulo tercero, se explicarán los antecedentes del modelo politico 

ecv,ómico neo liberal en México. Hoy en dla, se aplica una flexibilizaci6n en las 

relaciones o condiciones de trabajo, dentro de un marco real, sin embargo, 

formalmente no lo establece nuestra Carta Magna y la Ley Federal del Trabajo. 

situación que piensa regular el Partido Acci6n Nacional, quien ha propuesto 

una Inciativa de Ley ante el Congreso de la Uni6n, para modificar los 

documentos juridicos antes citados. 

De lo anterior. se analizarán sus posibles efectos positivos y negativos en 

el ámbito del trabajo 



, .. 

En lo que se refiere al derecho c':'ilparado, estudiar las disposiciones 

que hablan sobre la flexibilización en las relaciones y condiciones de trabajo 

que rigieron o siguen rigiendo en Chile, primer pals latinoamericano que 

restructuró de manera radical los temas en I'~tudio V en general al mercado del 

trabajo desde 1976. 

En el último Capitulo, se procederé a exponer los antecedentes de la 

empresa, el sindicato y los trabajadores; se enfatizaré el lugar estratégico que 

ocupa la empresa dentro de la economla del pals, la evolución del sindicato y el 

perfil de los trabajadores. 

Ubicar el inicio de la internacionalización de la empresa, objeto de esta 

investigaci6n, y aclarar sus causas, asl como analizar los efectos de la politica 

laboral y financiera de ésta, quien modificó las relaciones de trabajo dentro de 

la planta armadora desde 1982. 

Describir las causas exógenas y endógenas que propiciaron una radical 

fiexibilizaci6n de las relaciones y condiciones de trabajo en el establecimiento 

en estudio (1992). 

Una causa exógena fue la negociación de la mesa de trabajo referida al 

ramo de la industria automotriz dentro del marco del Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte, por lo cual conoceremos los pe~uicios que sufri6 la 

empresa Volkswagen de México ante tal apetura comercial. 

En ¡\JS últimos dos puntos dAI Capitulo cuarto. se dedicarén de lleno al 

análisIs comparativo de los efectos de la flexibilizaci6n de las condiciones de 
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trabajo contenidas en los contratos colectivos suscritos desde 1986 y hasta 

1996. 

Se abordarán temas como el salario real de los trabajadores de la 

empresa Volkswagen de México y su demostracl6n cuantitativa de pérdida o 

ganancia de poder adquisitivo de compra de la Canasta Obrera Indispensable y 

de la Canasta Básica Integral, por medio de los cuadros indicativos que se 

insertaron en los anexos. 

Para la elaboraci6n, interpretaci6n y descripci6n de dichos cuadros fue 

necesario emplear los métodos y técnicas que nos ensetl6 8 utilizar el Profesor 

de la Facultad de Economla de 'la UNAM, Luis Lozano Arredondo, artifice del 

Centro de Análisis Multidisciplinario; agradeciendo, también, su invaluable 

atAnción y aportación de conocimientos econ6micos a la presente tesis; 

además se analizarán otras condiciones de trabajo no menos importantes. 

Lo anterior, pretende que la tesis sea multidisciplinaria con objetivo de 

contribuir a nuevos conocimientos que ayuden y mejoren a nuestra ciencia 

juridica. 

Se estudiará el contenido de los convenios colectivos firmados el 18 de 

agosto de 1992. teniendo el objetivo de desentrar'\ar los propósitos de fondo 

que tuvo cada medida y que fueron aplicadas por la empresa, por ejemplo: la 

adopción del sistema de trabajo en grupos; creación de puestos de confianza 

que. anteriormen\~. al conflicto intersindica! de 1992, eran puestos de planta; la 

segr,¡entación de los puestos de trabajo dentro de la planta armadora. 

exponiendo las criticas correspondientes. entre otros aspectos flexibilizadores. 
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Conoceremos los conceptos y consecuencias de las palabras 

competitividad, productiv!dad y calidad, atributos que debe tener todo 

trabajador actualmente y la inexistencia de :,ma f!'!compensa o ayuda 

económica al demostrarlos éste. 

La hipótesis de la investigación consiste en que, si la polltica de la 

fiexibilización del salario adoptada por la empresa y el sindicato ha provocado 

la pérdida de poder adquisitivo de compra, entonces las condiciones 

económicas de los trabajadores se han deteriorado. 

Asimismo, si la flexibilización de las condiciones de trabajo ha 

repercutido en las prestaciones económicas y sociales de los trabajadores del 

establecimiento en estudio. 

Por ultimo, saber en qué documentos o instrumentos jurldicos se ha 

implementado a la teoria de la flexibilidad del trabajo y cuestionar su presunta 

legalid~d o ilegalidad dentro del marco juridico mexicano, abriendo las puertas 

para futuras investigaciones con objeto de que continuen aportando inagotables 

e importantes fuentes de conocimientos sobre este apasionante tema. 

Se utiliza el método cientifico, el cual consiste en la observación del 

fonómeno objeto de esta actividad indagatoria, el planteamiento y delimitación 

del problema. la justificación y consideraciones importantes del tema, la 

formulación de hipótesis respectivas y la comprobación o refutación de las 

mismas. 

De manera especifica se utlliz~ el método inductivo, deductivo, lógico 

formal, el histórico socio-Juridico. el análisis y la descripción 



XIV 

Este trabajo de investigaci6n es estrictamente documental, raz6n por la 

cual se utilizan técnicas de investigaci6n de este tipo como son: las fichas de 

trabajo, de paráfrasis, cita textual, comentario personal, resumen, mixtas y 

cruzadas, asl como fichas bibliograficas y hemer ... gráficas y la anotaci6n de 

referencias bibiiográficas de las fuentes utilizadas a pie pagina. 



CAPíTULO l. 

CONCEPTOS JURíDICOS FU¡>jDAMENTALES. 

1. DERECHO DEL TRABAJO. 

Se hace necesario conocer algunos conceptos que se utilizarán en la 

presente investigación con objeto de hacer más fácil su comprensión, partiendo 

de conceptos generales a particulares. 

La ciencia juridica, aslcomo cualquier otra disciplina, tiene ramos 

especializados con la finalidad de conocer su abismo inagotable de 

conocimientos. Una de las materias más jóvenes del Derecho es precisamente, 

el Derecho del Trabajo, al surgir a principios del siglo XX, con normas, leyes, 

principios e instituciones propias. 

Se dice que dicha materia pertenece al derecho público, recordando a 

Ulpiano. quien dividió al derecho al mencionar que: "El derecho público es el 

que mira hacia las cosas públicas de Roma y el derecho privado a las cosas de 

interés individual" . 

La palabra derecho social tiene su origen al aparecer las materias 

especializadas de derecho que tienden a proteger a ciertos sectores 

especificos del grupo social. tales como: trabajadores, agricultores. ejidatarios. 

carnpesinos. etc. 
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al derecho procesal del trabajo; las que se encuentran contenidas en sus titulo~ 

Decimocuarto y Decimoquinto. 

A continuación citar,emos la definición de Derecho del Trabajo por los 

doctrinarios especialistas en esta materia, 

"DERECHO DEL TRABAJO ES EL CONJUNTO DE PRINCIPIOS, 

NORMAS E INSTITUCIONES QUE PROTEGEN. DIGNIFICAN Y TIENDEN A 

REIVII~DICAR A TODds LOS QUE VIVEN DE SUS ESFUERZOS 

NATURALES O INTELECtUALES PARA LA REALIZACiÓN DE'SU DESTINO 

HISTÓRICO: ... ".3 

La apología del trabajador que hace en su definición. el maestro Alberto 

Trueba, incorpora características que se traducen en fines últimos del 

trabajador, siguiendo la línea marxista y que conduce a la confrontación entre el 

trabajador y el patrón. 

El humanista, Mario de la Cueva, decla que el derecho del trabajo es la 

norma que se propone realizar la justicia social en el equilibrio de las relaciones 

entre el trabajador y el capital. 

Otra definición de derecho del trabajo consiste en que: "es una ciencia 

social y pública sistema,tizada y dinámica, porque sus sujetos y objetos 

pertenecen al campo de las relaciones individuales y colectivas entre los 

'TI{l'EBt\ L'R!3ISA. Albl.'11U, !\'UC\'Q n\.'recho dl.'l Trílbílj\\, 3a ed. Ed Porrua, México. lq7~. p. t 35 



La polémica entre los doctrinarios del derecho continúa, al apoyar unos la 

división del derecho f:n público, privado y social, y de otro lado, se dice que 

Derecho en uno sólo, argumentando que todos los ramos del derecho tienen 

una misma génesis, la misma finalidad y los mismos principios, y únicamente 

cambian algunos matices especiales. 

Dejando a un lado la discusión anterior, debe destacarse que el derecho 

del trabajo en México se encuentra plasmado en el articulo 123 de la 

Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), promulgada 

en el año de 1917, posteriormente, se otorgó a las legislaturas de los Estados 

la facultad de dictar las leyes reglamentarias del mismo, ocasionando muchos 

problemas por la aplicación de las leyes de trabajo locales, determinando la 

necesidad de una codificación única en la legislación laboral. El primer paso fue 

la creación de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje por Decreto del 

Ejecutivo Federal. el 22 de septiembre de 1927. Dos anos después fueron 

reformados los articulos 73 y 123 de la Carta Magna, para dar facultad 

exclusiva al Congreso de la Unión para legislar en materia de trabajo. 

En 1931. se promulgó la primera Ley Federal del Trabajo, siendo la Ley 

Reglamentaria del articulo 123 de la CPEUM.' En 1970. se abroga dicha Ley. 

entrando en vigor la nueva Ley Federal del Trabajo que se encuentra vigente 

hoy en dia. y rige las relaciones colectivas e individuales de trabajo entre los 

trabajadores y los patrones: el 1 de mayo de 1980 se promulgan todds las 

modificaciones y adiciones efectuadas a la Ley laboral en lo relativo -------------

, "\.;1\ {,n:\' f, ·.\.:I,m¡~·IlI.Jr¡'H ~nll aquellas I('~ es secundarias ".\',·clmd/lm ¡¡uid" que di, lden una di~r0Sicll'n 
,t:~'nl'r;ll (p:1Qllucitlnal ~'n (\lra~ '-aria~ mC'n(l~ generales rílra facilitar su arlicacicin.", \'lLLÜRO 
'Tt)f{·\,/(). \11~lJl'I.It1lroJucci0n al e~luC10 dt'l D~'r,"chll, 'ht'J. Ed POfTúa Mé:,dco. 19tiO, p. ]06. 



hombres. constituida por principios. normas e instituciones legales 

reglamentarias y convencionales en relaci6n COrl al trabajo. los trabajadores y 

los patrones" 

El maestro Trueba Urbina sostiene que el tr¡,l)ajador siempre debe salir 

beneficiado en los conflictos de trabajo. Mario de la Cueva se sustenta en el 

equilibrio y Cavazos Flores opina que el derecho del trabajo no 5610 tiene que 

tutelar :os intereses del trabajador. sino también a los del capital. de lo contrario 

seria un derecho unilateral. 

Opinamos que el derecho del trabajo debe contener una dosis de 

equilibrio. pero siempre buscando una mejor vida tanto social. econ6mica y 

cultural al trabajador que lo merezca. el derecho debe servir a una integraci6n 

permanente. respetando sus prerrogativas naturales y politicas. 

2. RELACiÓN DE TRABAJO. 

Se hace necesario señalar este concepto tan importante en el derecho 

del trabajo. ya que al existir la relaci6n de trabajo. es decir. al empezar a laborar 

el trabajador. queda protegido por la legislaci6n laboral. independientemente 

que tenga o no un contrato de trabajo; además. conocer en los capitulos 

posteriores c6mo la fiexibilidad del trabajo ha intentado o cambiado las 

relaciones de trabajo entre el patrón y el trabajador. 

Guillermo Cabanellas comenta que la polémica de la teoria de la relación 

de trabajo s610 interesa en cuanto se le pretende negar al vinculo laboral un 

, BOl\. R EL L ~""A \ 'A RRO. \1 i~tlel Lkredw og'\, ¡C.lOe del lrólbJip I A,n¡)[j:;.i' macheo \ i4ri~rryjt"!1.ciillMD . 
...:,\ eJ Ed ~lSTA_ Mé",\co, 199~ P ~ 



origen contractual, para fijar la oposici6n entre el contrato y la relacl6n; externa 

que la locuci6n relación de trabajo significa: "la conexi6n indispensable que 

existe entre quien presta un servicIo y el servicio prestado",' 

Krotoschin se~ala lo siguiente: "Podemos ac.clptar el término relación de 

Ira bajo en dos de sus acepciones: al la restn'ngida, para designar una efectiva 

prestación de trabajo, en todos los casos, exista contrato de trabajo o no, sea 

éste nulo o impuesto, comprendiendo la asunci6n por parte del trabajador de su 

empleo o de la relaci6n efectiva de su actividad; b) la amplia, para designar la 

sucesi6n de servicios prestados por un mismo trabajador a una empresa, con 

prescindencia de las diversas modalidades y cambios producidos por la 

alteraci6n en la propiedad de aquél .. , , En la primera, la relaci6n de trabajo 

surge con el ingreso del trabajador en la empresa, lo que implica la aceptaci6n 

de las condiciones de trabajo predeterminadas por vla gener,l; como también 

en la segunda, la relación se origina en el hecho de que el trabajador ocupa un 

lugar en la empresa",s 

El alemán Erich Molitor mencionaba que la relaci6n de trabajo es la 

prestaci6n efectiva de un Irabajo; en lanlo Mario de la Cueva explica que la 

relación de trabajo: 

. es una situación objetiva que se crea entre un trabajador y un patrono 

por la prestación de un trabajo subordinado, cualquiera que sea el acl: o la 

causa que le di6 urigen, en virtud de la cual se aplica al Irabajador un estatulo 

.•.. _ .. ,------
C .. \B:\'rLL:\~. Guilkrll\(1, ~.d(' d!'·techo !¡Jl)\1Ti\!, _~a eJ. Tomo 11. \'{llum~n I ld. H~1iaSlra. 

'\It:~'tlt\Il;\. llJSS P (,(\ 
ldl'II1 
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objetivo, integrado por los principios, instituciones y normas de la Declaración 

de derechos sociales, de la Ley del trabajo, de los convenios internacionales, 

de los contratos colectivos y contrato~.ley y de sus normas supletorias".t 

C8banellas llega a la conclusión de que la relación de trabajo es el efecto 

del contrato, es decir su ejecución; sin embargo esta confirmación excluye que 

exi~.a relJción de trabajo sin contrato, protegiendo de esta situación al 

trabajador en la legislación mexicana, ya que siempre existirá la presunción de 

que exista un contrato de trabajo, correspondiendo la carga de la prueba al 

patrón. 

La otra vertiente aparece cuando hay un contrato sin relación de trabajo, 

cuestión que sucede al firmar un contrato de trabajo entre el patrón y el 

trabajador, con una determinada fecha futura, para que éste último empiece a 

prestar un servicio personal subordinado. 

El derecho del trabajo no puede ser regulado por un contrato, sino por un 

estatuto tutelar de protección al trabajador que se impone a la voluntad de las 

partes. siguiendo la teoria humanista de Mario de la Cueva. 

En la Exposición de Motivos de la Ley de 1970, en el número tres 

romano e intitulado RELACiÓN Y CONTRATO DE TRABAJO, se fija el criterio 

de que la relación de trabajo es una figura distinta del contrato. pero adopta 

también la idea de contrato. dejando a un lado. la polémica del problema. en las 

cuestiones teórica,. y doctrinales. al expresar " ... se consideró conveniente 

tomar como base la idea de la relación de trabajo. que se define como la 

. DL 1 -\ CtT\'A, \1ari0 El~tInh.QJl.l.e;..jCiJ!lO d\'! I[ílbaio. Da cd Tomo 1 Ed PorrÚa Mt.'\IC(I. 

: ,}'l.~ l' 1!\ '; 
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establecimientos y lugares de trabajo y las que determinan las prestaciones 

que deben percibir los hombres por su trabajo".9 

Sin lugar a d':das entramos a un tema medular del derecho del trabajo, el 

maestro De la Cueva lo llama el "nucleo del estatuto laboral", al establece' la 

plataforma y la causa última de nu' .tro ordenamiento jurldico especializado 

que es el trabajo. 

El maestro Néstor del Buen, critica la posición asumida por De la Cueva. 

argumentando que no reconoce las prerrogativas reciprocas para los patrones, 

señalando que: 

"Desde el punto de vista de la teorla general del derecho del trabajo, esto 

es. examinando s610 con rigor técnico, el estudio de !3S condiciones de trabajo 

constituye, en realidad, la determinación especifica de las obligaciones de las 

partes en la relaci6n laboral y por lo tanto el estudio del 'objeto posible', como 

elemenlo esencial de la relaci6n de trabajo".'o 

La Ley Federal del Trabajo vigente no define a las condiciones de 

trabajo. y s610 se limita a señalarlas. Son por ejemplo: el salario. la jornada de 

trabajo. las horas extraordinarias, el turno, el período de vacaciones, aguinaldo. 

duración del contrato de trabajo. etc . 

. , ur L:\ el '[\'"" \larl(l Ub (il r :66 

II DE Bl'ES L()Z.·\~O. S1!~\llr, Dnrdw Jt'll'üh¡¡IQ 9a eJ. Torno 11. Ed.l l orrua. ,~léxico. l'N! p.149 
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4. EMPRESA. 

La empresa es una sociedad por lo que se considera como una persona 

moral. siendo una figura creae' J por €o' derecho, no obstante lo anterior, la 

empresa necesita personas físicas que logren la finalidad perseguida por los 

accionistas, el presidente de accionistas, el direct'1r general, sus 

represent.antes, sus apoderados o cualquier otra persona. Todos ellos aportan 

algo como son: el capital, la dirección, la administración, la organización, la 

defensa de intereses legitimos, la decisión de crear otros establecimientos, 

entre otras funciones importantes que realizan en común. Después de la 

Segunda Guerra Mundial. éstas han adquirido una relevancia significativa no 
. 

sólo en el aspecto económico, sino en lo polltico, siendo muchas veces 

dictadores de maniobras enfocadas a respetar sus intereses o extender sus 

anhelos. La empresa es un todo y se hace ineludible conocer su significado y 

también conoc¡,r el papel que juega en la sociedad, en donde sus decisiones 

afectan directamente o indirectamente a sus trabajadores. 

Son muy distintas las acepciones que puede admitir el vocablo empresa. 

La economia da un enfoque particular sobre esta palabra. En los diversos 

ramos del derecho existen desigualdades en las definiciones, por ejemplo: 

desde el punto de vista mercantil. empresa es el organismo que realiza la 

coordinación y dirección de los factores económicos de la producción. cuando 

tienden a satisfacer el consumo a cambio de una ganancia, y puede ~er 

manejado por una persona fisica o moraL 
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La empresa busca el lucro o la utilidad como objetivo lundamental, por 

medio de un bien o servicio que ofrece a la sociedad, para cumplir con estos 

propósitos fundamentales es necesario abrir fuentes de empleo, para cumplir 

w meta, con condiciones laborales razonables hacia sus trabajadores, 

empresa en una entidad de actividades humanas coordinadas, para la 

realización de un fin económico y social, la que se compone de empresarios, 

que a,Jortan el capital, trabajadores que aportan su fuerza de trabajo y es 

regida por las normas aplicables a su naturaleza, la que generalmente produce 

bienes y servicios para satisfacer, mediante una ganancia, la demanda y 

necesidades de la sociedad"," 

La Ley Federal del Trabajo asume una posición económica al definir que: 

"Para los efectos de las normas de trabajo, se entiende por empresa la 

unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios .. ,", 

S, ESTABLECIMIENTO, 

La causa que motivó la aparición de la palabra establecimiento, se debió 

al desarrollo económico que se produjo después de la Segunda Guerra 

Mundial, al iniciar la fragmentación del capital, ocasionando la saliod de 

empresas hacia o:,'as zonas geográficas para la ampliación del mercado 

rndustrial y comercial. 

,1 l1URRELL '\A\'''\RRO. \ii~uel o:. Cil. r -~ 
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La Exposición de Motivc,s de la Ley Fede, al de Trabajo de 1970, en su 

apartado 11, explica el concepto de.- establecimiento, al mencionar que: 

"El crecimiento de la industria moderna obli',B a m':':1erosas empresas a 

crear sucursales, agencia!, u otras unidades semejantes, independientes las 

unas de las otras, pero su.jetas todas a la administración general. Esta división 

ha impuesto en la vida moderna la necesidad de distinguir entre empresa y 

establecimiento. El proyecto recogió estas ideas en el articulo 16: .... el 

establecimiento es una unidad técnica, no obstante lo cual forma parte y 

contribuye a la realización de los fines de la empresa, considerada como una 

unidad superior". 

La Ley laboral en su articulo 16 define al concepto en estudio citando 

textualmente que: 

" ... y por establecimiento la unidad técnica que como sucursal, agencia u 

otra forma semejante, sea parte integrante y contribuya a la realización de los 

fines de la empresa". 

Podemos considerar que la empresa es el continente y el establecimiento 

es un contenido que forma pclrte de la empresa (el continente). 

6. SINDICATO. 

En el transcurso de este trabajo se hace necesario conocer el concepto 
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en estudio. ya que la política económica que se ha realizado en los últimos 

afias. se ha cristalizado gracia. al ataque sistemático hacia estas asociaciones 

con objeto de eliminar sus fines elementales. o en ~" caso. el gobierno y las 

empresas se apoyan en el corporativismo que tanto ha dat\ado a los irltereses 

de los trabajadores. 

La fracción XVI del articulo 123 de nuestra Ley Suprema establece que: 

"Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para 

coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, 

asociaciones profesionales. etc,", 

No debe confundirse la coalición con el sindicato, ya que el primero lo 

define la Ley Federal del Trabajo en su articulo 355, diciendo que: 

"", es el acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o patrones para 

la defensa de sus intereses comunes," 

La diferencia entre la coalición y un sindicato se establece en que este 

ultimo es una agrupación permanente y la coalición es una agrupación 

transitoria. entre otras diferencias. 

En el Titulo SIOPTIMO. intitulado Relaciones Colectivas de Trabajo. 

CAPiTULO 11, llamado Sindicatos. Federaciones y Confederaciones. articulo 

356 de la Ley Federal del Trabajo. dispone ql,e: 



13 

"Sindicato es la asociación de trabajadores o patrones constituida para el 

estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses". 

Constituido un sindicato como una agrupación permanente y registrado 

ante una autoridad competente tiene efectos jurídicos importantes como son: 

goza de una personalidad jurídica,'2 es decir, se convierte en un sujeto 

colectivo de derecho del trabajo y tiene capacidad legal para celebrar el 

contrato colectivo de trabajo, pudiendo ejercer las acciones que nazcan de éste 

o de la Ley Federal del Trabajo, pedir la revisión general o parcial de aquél que 

hubiese celebrado. Finalmente, el sindicato tiene capacidad legal para 

demandar el incumplimiento del contrato colectivo o de la Ley Federal del 

Trabajo, o en su caso, ser demandado el propio sindicato, al no acatar las 

disposiciones antes mencionadas. 

El Convenio" número 87 de la Organización Internacional del Trabajo 

sobre "Libertad sindical y derecho de sindicación, 1948", fue ratificado por 

México, de cuyo articulo 30., de dicho Convenio es una copia fiel del articulo 

359 de la Ley Federal del Trabajo. 

1: "La pcrsona\id3d es 1:1 apliwd para ser sUJeto de derechos y 0bligaciones", GVTlÉRREZ y 
GO~Z.A. LEl. Emes!\). D ... recho admjnjc.trmjvo \ den:c/H' i!drnini~!riHi\'Q al (~tjlº mnirapQ. Ed. PQrrUa, 

r>.lexico. 19Q3. p. ~18. 
l' La \;.¡bor IlClrmali\'J.:le la O\T se- CClncre13 en los. con\'enios y recomenda.cjcmes: los (om'cn¡os se dclilH.:n 
(UI11 ('1 , •... inmumcntos cn'::1d0S para obli~aT juridic3mente a lllS paises que los suscriben: es decir. son 
=~'nerador('s de obli);3cines bien definidas. a cuyo cumplimiento quedan afectos los Estados miembros P<l[ 

·:1 hl'chCl dI.:' \.1 r.l!ifICación .... A dircre-nciil de lo!' convenios. las recClmendaciones no h3cc:n surgir para los 
[~I:IJll~ l11i l'1llbt0S. \:l "bli:;:Kio!1 Je Incorporar a su k¡;islaci6n ~ practica nacionales los principim. 
r~'cwr .... !> contenidos t'1l eH:Js. [n fl';:¡hd:Jd l;:¡ t1blif¡Kióll de los paises adheridos ala OIT. se reduce a 
~\lt1H'tl'r 1;1 recomendación 'a la autondac ü aUloridades a quit'nes competa el asunlO -ano 19 de la 
(l)n~IIHlc¡"1l de I:l Or¡;a!\ii'.a~i0n lntern:lr: ional d~1 Tmbajo-',.1. nn de que adl\plen las Illedldas Icg.l~lall'''~ 
u ,1.: nltllw,h'l1 yUC' t'~lil1h~n ro:nil1t'ntt's. ~ a n:ndir lo~ Illformcs que les solicite 1:\ OIT." BARROSO 
Fl(j\.TROA. hl~':. Dsllih~')acl(%)i dd Irjlhíl;O F.d.l'orrua. \1é~ico, ¡987. pp ~3 y:8. 
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"Los sindicatos tienen derecho a redactar sus estatutos y reglamentos, 

elegir libremente a sus representantes, organizar sus administración y sus 

actividades y formular su pr:lgrama de acción". 

Los patrones, si bien es cierto que, nunca han formado sindicatos para 

su defensa, mejoramiento y estudio de sus intereses, éstos prefieren 

organizarse en sociedades civiles y mercantiles, asl como en Cámaras 

empresariales de comercio o de industria. En cambio los trabajadores si han 

adoptado en constituirse en sindicatos, federaciones y confederaciones. 

7. CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. 

El concepto en comentario tiene una importancia extraordinaria, ya que 

en él se estipulan las condiciones de trabajo bajo las cuales se prestan los 

trabajos personales subordinados, adquiriendo los trabajadores muchas de las 

veces. prestaciones superiores a las señaladas en la Ley, sin embargo. en los 

últimos años se han inmovilizado a los contratos colectivos en pe~uicio de los 

trabajadores, por la politica económica que ha agredido al aspecto laboral, 

cobrando el concepto otra importancia trascendental en los capitulas 

posteriores y en el caso concreto que se analizará exhaustivamente. 

Al conformarse un sindicato legalmente reconocido, sus trabajadores 

lienen derecho de obligar al patrón a firmar un contrato colectivo de trabajo. de 

lo sontrario, pueden ejercer la acción de huelga. 

Cuando exi5tan dos o mas sindicatos dentro de la misma empresa. el 
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sindicato que alcance la titularidad del contrato colectivo de trabajo, extiende 

S:JS beneficios a todos los lrabajadores, aún no siendo miembros de la 

asociación qUf:' sea titular (art. 396 de la LFn. 

El articulo 386 de la ley F.J.Jeral d,}1 Trabajo establece que: 

"Contrato colectivo de trabajo es el convenio celebrado entre uno o varios 

sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones, o uno o varios sindicatos de 

patrones. con objeto de establecer las condiciones según tas cuales debe 

prestarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos". 

la definición que menciona " ... establecer las condiciones .. ." se refiere 

precisamente a las condiciones de trabajo, y que se definen como las bases, 

modalidades y particularidades bajo las cuales se presta un sevicio personal 

subordinado. 

El contrato colectivo de trabajo es de origen contractual, pero con efectos 

juridicos de ley, en virtud de que, la voluntad de las partes contratantes, no 

puede modificar las normas contenidas en el contrato colectivo de trabajo. ya 

establecidas previamente. asi. el patrón o el sindicato no pueden proponer 

normas que causen un perjuicio hacia los :rabajadores en sus derechos 

individuales. y tampoco pueden establecer nornlas qUf! les;onen los derechos 

irrenunciables de los trabajadores consagradas en la Ley SJprema o en la Ley 

reglamentaria. 

La Exposición de Motivos de la Ley laboral en su apartado XXXIII. 

explica que: 
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"Al redactar el proyecto, se a~aliz6 la conveniencia de cambiar el término 

"contrato colectivo de trabajo" por el de "convenci6n colectiva de trabajo", pero 

se llegó a la conclusi6n de que era preferible conservar la primera por estar 

generalizada en la Ley, en la jur;sprudencia, en la doctrina y entre los 

trabajadores y los patronos; se consider6, ademas, que la dominaci6n no afecta 

la naturaleza de la institución". 

8. CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO. 

"El contrato de trabajo individual es el celebrado por un s610 trabajador, 

que tiene en vista una prestaci6n de servicios sin relaci6n en cuanto a los 

mayores o menores beneficios que pueda percibir del trabajo que realicen los 

demás trabajadores al servicio del mismo patrono"." 

El articulo 20 de la Ley Federal del Trabajo define al concepto en turno. 

citando que: 

"Contrato invidual de trabajo, cualquiera que sea su forma o 

denominación. es aquel en virtud del cual una persona se obliga a prestar a 

otra un trabajo personal subordinado, mediante el pago de un salario". 

La polémica en establecer la diferencia entre relación laboral y el contr ~to 

de trabajo di6 como resultado que la legislaci6n mexicana asumiera las dos 

posiciones, al mencionar en la Exposición de Motivos de la Ley de 1970, lo 

siguienle: 

1.1 c"\B,\ '\"ELL,\S. ClIilkrl110 ! Pl',"¡j' de ¡lm:cbo labora] ~a ed. Tomo 11. Volumen 1. Editorial 
Jh'II;I.,¡r:1 ·\r:,cTltlTlJ. ]l)Si'i r :QX 
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"La doctrina y la jurisprudencia discuten. desde hace varios al\os. cual es 

la naturaleza de la relación que se establece entre un trabajador y un p¡,uón 

para la prestaCión de los servicios. La teorla traolcional. cuyas ralces se 

remontan al derecho romano. sostiene que las relaciones jurldicas entre dos 

personas sólo puede derivar de un acuerdo de voluntades: en consecuencia. la 

relación de un trabajador y un patrón debe configurarse como un contrato. La 

teoria moderna ha llegado a la conclusión de que la relación de trabajo es una 

figura distinta del contrato. pues en tanto que en éste la relación tiene por 

objeto el intercambio de presta~iones. el derecho del trabajo se propone 

garantizar la vida y la salud del trabajador y asegurarle un nivel decoroso de 

vida. siendo suficiente para su aplicación el hecho de la prestación de servicios. 

cualquiera que sea el acto que le dé origen. No corresponde a la Ley decidir las 

controversias doctrinales. por lo que se consideró conveniente tomar como 

base la idea de la relación de trabajo. que se define como la prestación de un 

servicio personal subordinado. mediante el pago de un salario. 

independientemente del acto que le dé origen. pero se adoptó también la idea 

de contrato. como uno de los actos en ocasiones indispensables. que pueden 

dar nacimiento a la relación de trabajo ... .". 

En el contrato individual de trabajo se establecen todas y cada una de las 

obligaciones y derechos que tienen tanto el patrón como el trabajador. 

Si existe un contrato colectivo de trabajo previamente. no implica que no 

se haga un contrato individual de trabajo. al contrario. es necesario yd que en 

éste. se pueden establecer situaciones. derechos o modalidades que no 

contempla el contrato colectiVO de trabaJO, 
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9. CONVENIO (INDIVIDUAL Y COLECTIVO DE TRABAJO). 

En el terreno de los acuerdos entre las empresas y los sindicatos. est:;., 

últimos han vendido los intereses más sagrados de los trabajadores. por medio 

de este instrumento, además, han sacado a flote a las empresas 

transnacionales o empresas mexicanas con poder exportador, ayudando al 

gobierno ha presumir los números alentadores de ia macroeconomla a costa de 

los trabajadores. Los convenios se han convertido en leyes arbitrarias y 

supletorias de la misma Carta Magna y de la Ley Reglamentaria como lo es 1" 

Ley Federal del Trabajo, que lesionan los derechos del trabajador, por lo tanto, 

se hace indispensable conocer el concepto de convenio y su alcance dentro del 

derecho del trabajo, y en los capltulos posteriores, conocer el dallo causado en 

el caso concreto que se estudiará con detalle. 

El Código Civil en su artículo 1792 menciona que: 

"Convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, 

modificar o extinguir obligaciones". 

Esta definición se refiere al significado de convenio en un sentido amplio, 

por lo tanto. el convenio en sentido restringido es un acuerdo de voluntades de 

dos o mas personas en virtud del cual se modifican o extinguen obligaciones. 

Por último. el contrato es un acuerdo de voluntades de dos o más 

personas en Virtud del cual se crean o transfieren obligaciones, es d"cir, el 

contra:o es una especie del convenio en sentido amplio. 



En materia de derecho del trabajo se hacen indisoensables los convenios 

por diferentes motivos que involucran a los sujetos de la relación laboral, ya 

que pueden establecer mejores '_ondiciones de trabajo hacia 10G em~ '3ados o 

se ponga fin a un conflicto, cualquiera que sea su naturaleza y los sujetos que 

intervengan en ella. 

Al existir relaciones individuales o colectivas de trabajo se hace 

necesario que existan convenios individuales o convenios colectivos de trabajo, 

situación que considera la Ley Federal del Trabajo en sus articulas 33 y 34 

respectivamente. 

Comenzaremos por los convenios colectivos; Mario de la Cueva criticó 

que la doctrina ni la jurisprudencia se han preocupado por la delimitación del o 

de los significados del término llamado convenio colectivo y de su relación con 

los contratos colectivos de trabajo. 

De la Cueva menciona que: 

"El término convenio colectivo posee una significación amplia, la que 

puede caracterizarse como un acuerdo en/re un sindicato de trabajadores y un 

patrono para regular en forma colectiva las relac;iones entre trabajo y el 

capital'. " 

Así. el convenio restringido al igual que el contrato son espe<;ies del 

convenio en sentido amplio. Sin embargo, en el derecho del trabajo, el contrato 
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colectivo de trabajo es superior jerárquicamente al convenio colectivo en 

sentido restringido.'s 

De lo anterior, se ayuda De la Cueva para establecer que un convenio 

colectivo se define como: 

"Los acuerdos celebrados entre los sindicatos de los trabajadores y los 

patronos para reglamentar la aplicación de los contratos colectivos, regular 

cuestiones que no se consideraron en los contratos colectivos, superar las 

condiciones de trabajo en beneficio de los trabajadores y poner fin, en el 

procedimiento conciliatorio, a los conflictos colectivos que se promuevan ante 

las Juntas de Conciliación y Arbitraje"." 

El articulo 34 de Ley Federal del Trabajo no define lo que son los 

convenios colectivos y sólo dispone que: 

"En los convenios celebrados entre los sindicatos y los patrones que 

puedan afectar derechos de los trabajadores, se observarán las normas 

siguientes: 

1. Regirán únicamente para el futuro, por lo que no podrán afectar las 

prestaciones ya devengadas; 

11. No podrán referirse a trabajadores individualmente determinados: y 

111. Cuando se trate de reducción de los trabajos, el reajuste se efectuará 

'. l' 11 I J.:I~\ 
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de conformidad con lo dispuesto en el artículo 437'8". 

La Exposición de Motivos de la L .. ~' de 1 CJ70 nos explica el alcance del 

articulo mencionado anteriormente, diciendo en su apartado 11110 siguiente: 

"El articulo 34 se propone evitar el peligro que significa la posibilidad de 

que en los convenios que celebren entre los sindicatos y los patronos durante 

la vigencia de los contratos colectivos, se afecten los derechos individuales de 

cada uno de los trabajadores. Para evitar ese peligro se adoptan en el precepto 

citado los principios generales siguientes: en primer lugar. con base en el 

principio de la irretroactividad de las normas que rigen las relaciones juridicas, 

se determina que los convenios que se celebren regirán únicamente para el 

futuro. por lo que en ningún caso podrán afectarse las prestaciones ya 

devengadas por los trabajadores; en segundo lugar, puesto que el contrato 

colectivo de trabajo es fuente de derecho para la empresa, los convenios no 

podrán referirse a trabajadores individualmente determinados, sino que habrán 

de tener carácter general, y en tercer lugar, cuando los convenios impliquen 

una reducción de los trabajos de la empresa, el reajuste deberá efectuarse de 

conformidad con las normas que rigen los derechos de antiguedad de los 

trabajadores", 

Por su parte, Climent Beltrán, nos dice que los convenios colectivos son: 

1> "Cu;¡ndt1 ~~' trJH' .. k n:duCC\0n de I(I~ Iraba.l(l~ 0,::1 una C'mprcsJ o cs¡abk'cimiento. ~e Hllllara t,",'1 

L<.1n~l,kr;\CI('\ll ~\ csc:tlafón de l(l~ trab;,lJaJ,m:s. ¡¡ ('(celo do: que: ~l.'all rcaJu~l¡¡dos lo~ de m~'lwr anti~ucJ;ld '. 

l<O,ldili1L¡kLllJOiu<' 



acuerdos o pactos celebrados entre los sindicatos titulares del 

contrato colectivo y los patrones concernientes a la regulación de los problemas 

derivados de su aplicación, o surgidos fuera del mismo, pero que atal'\en a los 

intereses de los trabajadores comprendidos en el propio contrato'," 

Este articulo se relaciona con el primer parrafo del articulo 33 de la Ley 

Federal del Trabajo al disponer que: 

"Es nula la renuncia que los trabajadores hagan de los salarios 

devengados, de las indemnizaciones y demás prestaciones que deriven de los 

servicios prestados, cualquiera que sea la forma o dominación que se le dé", 

Si el patrón trata de establecer condiciones de trabajo inferiores, no es 

aplicable el articulo 34, sino el procedimiento para conflictos colectivos de 

naturaleza económica", previsto en el articulo 900 y siguientes de la Ley 

Federal del Trabajo, 

Este procedimiento tiene una ineficacia jurldica en la realidad, ya que los 

trabajadores al ejercer el derecho a huelga, se suspende la tramitación de los 

conflictos colectivos de naturaleza económica, pendientes ante la Junta de 

Conciliación y Arbitraje y la de las solicitudes que se presenten, salvo que lOS 

trabajadores manlf,enten por escnto, estar de acuerdo en someter el conflicto a 

la oecisi6n cíe la Junta (art, 902 de la LFT), 

'- l.l'\ F~·d ... rat Jd Tr;lhajo fC0n1Cnt:Hio5 \ juri~rrudC'nc¡al. (L1ME!'T BELTRÁN. Juan. I~a ed. Ed 
blin:,:c, \k\lw. 149-:' p. t(¡S 
" " l.l\~ ("(l11!ll":W~ (l)k(ti,,)~ d~' :-'3turalez.1 t'c(lll~'rnica. ~on aquello~ cuyo planteamiemo ¡il:nc por objeto 
la m\'JlfIOClí'lrl (1 IInpil'mCJltaClón de nllC'\a~ cOI,Jlcionc~ de trabajo, (l bien la suspcn!lión o IcmlinaCllln 
d ... b~ H'I:Kll'ill'l C\lI1'OI\ a~ de trabaJo, !>al, o que la prc:~enlC: ley !.C'''alc: olro proct'dimienlo" Lc' r C'l.l(r;11 

~~.!....!.~, 



Dejando a un 1~10 los convenios colectivos, pasemos ahora a conocer la 

definición de convanio individual: El articulo 33 de la Ley Federal del Trabajo 

cita textualmente que: 

Todo convenio o liquid~ci6n para ser válido, deberá hJcerse por 

escrito y contener una relaci6n circunstanciada de los hechos que lo motiven y 

de los derechos comprendidos en él. Será ratificado ante la Junta de 

Conciliación y Arbitraje, la que los aprobará siempre que no contenga renuncia 

de los derechos de los trabajadores". 

La Ley Federal del Trabajo tampoco define lo que es un convenio 

Individual, por lo tanto, consideramos desde nuestro punto de vista que es un 

acuerdo de voluntades entre un patr6n O varios patrones, o uno o varios 

sindicatos de patrones y el trabajador, en virtud del cual pueden modificar 

derechos de este trabajador o, en su caso, para extinguir obligaciones en un 

conflicto cualquiera que sea su naturaleza, siempre y cuando, no contengan 

renuncias de derechos que afecten a éste, o se establezcan prestaciones 

inferiores, violando los derechos minimos que indica la LFT. 

La Exposición de Motivos de la Ley de 1970 argumenta sobre los 

'convenios individuales lo siguiente: 

La doctrina y la jurisprudencia reconocen uniformemente que en los 

contratos de trabajo no pueden incluirse ninguna cláusula que implique una 

renuncia de las nOrmas que favo¡,ecen a las trabajadores, pero, en cambio, no 

eXiste un Grlterio firme respecto de la renuncia que pueden hacer los 

trabajadores de las prestaciones devengadas. tales como salarios por trabajos 

prestados o Indemnizaciones por riesgos realizados, El articulo 33 decreta la 



nulidAd d~ estas renuncias, cualqu,,,ra que sea la forma o dominación que se le 

dé, pues las mismlls han sido uno de los procedimientos que permiten burlar 

los fines de la legislación del trabajo: si un trabajador pudiera renunciar cada 

semana a percibir parte del salario devG"g~do, la legislación del trabajo 

resultaria inútil. Sin embargo, la nulidad de la renuncia no puede llevarse al 

extremo de prohibir los convenics y liquidaciones con los patronor, porque si se 

llegará a ese extremo, resultaria que en todos los casos de divergencia seria 

indispensable acudir a las Juntas de Conciliación y Arbitraje para que 

decidieran la controversia; de ahí que el segundo párrafo del articulo 33 admita 

la validez de los convenios y liquidaciones, .. :. 

Por lo tanto. el convenio individual de trabajo se utiliza principalmente en 

la solución conciliatoria al conflicto, ya sea en el curso del procedimiento, 

correspondiente a la conciliación procesal, o para evitar el litigio mediante los 

convenios fuera de juicio, pero basado en el principio de irrenunciabilidad de 

derechos. 

10. TRABAJO. 

"Ha pesado sobre el trabajo la maldición divina de ser considerado un 

castigo: y es asi que en muchos idiomas la palabra trabajo contiene en sus 

elementos etimológicos la noción de dolor y pena. Viene del latln trabs, trabis: 

traha: porque el trabajo es la traba del hombre"." 

--_._-------



Su origen divino pr"viene de la Ley de ['lios citada en el Antiguo 

Testamento, al condenar a Adán y Eva, a un castigo a cumplir, siendo la fatiga 

del trabajo, al decir Dios al Hombre: "Maldita la tierra por tu causa; con fatiga 

comeras el pan de ella todos los dias de tu vida, Espinas y cardos germinarán 

para ti y comerás la hierba del campo, Con el sudor de tu rostro comerás el pan 

hasta que tornes a la tierra .. ."" 

La Ley Federal del Trabajo en su articulo octavo, párrafo segundo, define 

lo siguiente: 

Para los efectos de esta disposición, se entiende por trabajo toda 

actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de 

preparación técnico requerido por cada profesión u oficio·, 

Se dice que el vocablo trabajo puede definirse desde diferentes puntos 

de vista, atendiendo a la producción, a su sentido personal y humano, a ambos 

sujetos de la relación laboral; a su ámbito y finalidad social o a un criterio 

puramente económico y de explotación. 

El Diccionario de la Lengua Española defme a esta palabra como: 

4. Esfuerzo humano aplicado a ta producción de riqueza. Se usa 

como contrapo<ición del capilal .. ",3 

·{'~·11~·~1~ .~.i-:.I\j 
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En la Declaración de Derechos Social! 1el Tralado de Versalles. se 

e~presa que el principio rector del Derecho Internacional del Trabajo consiste 

en que el trabajo no debe ser considerado como mercancla o articulo de 

comercio. 

11. SALARIO. 

Es necesario conocer el concepto de salario por su importancia no sólo 

de conocimiento. sino por su proyección de progreso social que ha significado 

tal condición de trabajo, y que ahora ha sido vulnerada por la política 

económica que prevalece todavia en estos dias. Lo anterior hace indispensable 

utilizar en el transcurso de esta investigación. la palabra en análisis que a 

continuación se definirá. 

El articulo 82 de la Ley Federal del Trabajo define que: 

"Salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su 

trabajo". 

En cuanto a la conformación del salario. el articulo 84 del mismo 

ordenamiento legal señala que: 

se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, 

gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestacion~s en 

especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador 

por su trabaJO" 



"La voz salario viene de la latina salan'um, y ésta a l;u vez, de sal: porque 

fue costumbre antiguamente dar en pago una cantidad fija de sal a los 

sirvientes domésticos. La palabra soldada parece tener su origen en sueldo, 

moneda antigua, generülmP.nte igual a la vigésima parte de la libra respectiva, y 

quizás por es\o se llamo soldada al suetdo, salario o estipendio que percibla 

cada uno de los individuos que integraban la hueste de un rey o seMr; más 

adelante recibieron aquéllos el nombre de soldados, homl:lres de armas que 

servian por una soldada, o sea, que cobraban sueldo."24 

El salario constituye la ambici6n necesaria y básica del ser humano en su 

funci6n de trabajador; es decir, que si éste labora lo hace precisamente para 

ser remunerado, teniendo esta condici6n de trabajo una gran importancia en la 

relación laboral, ya que junto con la jornada de trabajo, son las piedras 

angulares del derecho social. 

Recordemos que hay un salario minimo dentro de nuestra legislaci6n 

laboral, definiéndose en el articulo 90 de la LFT, como: 

"Salario mlnimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el 

trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo". 

Actualmente existen dos categorías de salarios mínimos: 

a) Los salarios minimos generales, referidos a todos los trabajadores ~o 

calificados. los que pueden comprender una o varias áreas geográficas o 

entidades federativas: 

------------
'; l'AB .. \'-LLL:\:'-. (iuil::.'rIlhl lL11.I.~JI: dW:lhQ hl'l'rill.:>1 I:d. 101110 11. Volumen: EJ. Hell3str¡¡ 
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b) Lc~ salarios mlnimos profesionales. los que comprende a los 

trabajadores de una rama determinada de la actividad económica o a 

profesiones. oficinas o trabajos especiales. los que también pueden 

comprender una o vari~.$ áreas geográficas. E~\¡) tiende a estimular el interés y 

superación del trabajador por lograr mayor destreza. capacidad y eficiencia en 

el desempeño de su trabajo. entendida ésta como una categorla de trabajo 

calificado o especial. cuya mejor destreza. puede adquirirse por el estudio. la 

practica y la experiencia lograda en su desempel'lo. lo que le permitirá al 

trabajador obtener una mayor retribución en su jornada de trabajo y lograr asl. 

un salario minimo profesional o convencional. que será siempres superior al 

salario minimo general (art. 91 de la LFT).25 

12. TRABAJADOR. 

"En nuestra disciplina son trabajadores quienes ejecutan habitualmente 

un trabajo por cuenta y bajo dependencia ajena. de tal manera que el Derecho 

Laboral no considera como sujeto de él a quien realiza o ejecuta una 

determinada actividad productora. sino solamente al que en dicha actividad es 

subordinado. esto es. 'a quien pone sus propias energías de trabajo a 

disposición de otros que. con su propia organización. cualquiera sean sus 

dimensiones. sabrá hacer converger aquellas energías hacia el logro de los 

fines que se proponga alcanzar' ...... 26 

La Ley laboral en su articulo octavo. párrafo primero. lo define 

textualmente de la siguiente manera: 

:' Cfr !10\{RELL ~:\\·ARRO. ~llgut:l Ob, elL rr \U~ ~ 106 
" l .\B .. \-:"';ELLAS. Cuilkrnw Ira1a.~r.IT.ill:..11hQQ.1 _~.) ed. Tomo 1. "lIlurncn ~ Ed 1lt:\13s1ra 
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"Trabajador es la persona fisica que presta a otra, fisica o moral. un 

trabajo personal subordinado", 

La legislación mexicana establece varios tipos o clases de trabajador. 

quien puede ser de confianza u otro tipo. Sin embargo para el efecto de esta 

investigación nos centraremos en el trabajador de planta o de base; a éste se le 

define como aquel trabajador que: 

" desempe~a servicios de carácter normal, necesario y permanente en 

la empresa"," 

13. PATRÓN. 

"Patrono. etimológicamente, proviene del latln patronus (forma 

aumentativa de patrem, acusativo de pater, padre), y designa en castellano al 

titular de un derecho o cargo de patronato; esto es derecho, poder o facultad 

que tiene el patrono o poseen los patronos. El patrono es defensor, protector, 

amparador: como neologismo. aunque ya prohijado por la Academia ESp",10Ia. 

esta palabra se utiliza en el significado de dueno de una fábrica o taller. 

respecto a los obreros",'s 

En las legislaciones de trabajo iberoamericanas se utilizan, además de la 

palabra patrono. los términos de patrón, empresario. empleador. principal. 

capitalista. dador <1e trabajo o de empleo y acreedor de trabajo, 

BUKRELL :'\:\\'A!H{I.,). \1i:;uc\.Ol' Cit, P 71. 
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" ... por patrono o empresario se designa a aquella parte que, en la 

relación laboral, recibe la prp.stación ajena, con fines de lucro, la cual contrata 

ai trabajador para que le preste servicio; ... ".29 

El articulo 10 de la Ley Federal del Trabajo define al concepto en estudio 

como: 

"Patrón es la persona fisica o moral que utiliza los servicios de uno o 

varios trabajadores." 

Si el trabajador, conforme a lo pactado o la costumbre, utiliza los 

servicios de otros trabajadores, el patrón de aquél, lo será también de éstos. 

El patrón como uno de los sujetos que participan en la relación laboral, 

es el ser humano que se beneficia directamente del servicio prestado, teniendo 

el deseo no sólo de cubrir sus minimas necesidades, sino por el estimulo de 

aumentar Su riqueza. 

La Ley laboral no distingue a la figura de empresario, que es la persona 

que por cualquiera de los términos senalados en la Ley, se encarga, dirige y es 

responsable de la realización de una obra o la prestación de un servicio, es 

decir, se puede ser empresario sin ser necesariamente patrón, o se puede ser 

patrón sin ser empresario. 
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14. FI i:XIBILIDAD DEL TRAPAJO. 

El neoliberalism03o produjo una serie de cambios en la politica 

económica de los paises altamente desarrollados, quienes influenciaron 

posteriormente a países intermedios.3, cuyo objetivo fue provocar un cambio en 

la estructura económica de todos y cada uno de los países que adoptaron dicha 

filosofía. 

Además, por medio de los créditos exteriores que otorga el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) a los países miembros de éste (regularmente lo 

solicitan países en desarrollo), el· ... Fondo ha logrado convertírse en un agente 

capaz de construir una doctrina económica coherente y establecer politicas 

que se inscriben dentro de una estructura de política económica a mediano y 

largo plazo de orientación netamente liberal, la cual difunde a través de los 

acuerdos de apoyo, a pesar de que éstos carecen de naturaleza convencional 

vinculativa.,,32 

Lo anterior ha provocado una injerencia en la soberania33 de los Estados, 

ya que el FMI resulta ser en realidad un supervisor y facilitador para la 

aplicación en todos los paises de las prescripciones de los mas poderosos, por 

\1' s~ ,h.'nne como la rUlilica económica unodoxa. destinada a comhatir ia ¡n nación (~U \'crdadcro:-' 
principal oh.icli\'l,)) ~ a !;aranliz.'u el DUmenlO de la produc1i\idad en las industrias manufacturer~!>. 
priIlCI!,alll1l:lllc. ('1 r:n su (.1:'0. en las empresas transnacionales . 
. ) La Orp.nil..1Ción de las ~3ciones L~nidas clasili"a por su grado de desarrollo a los paises de la SI!;uicnlt." 
tn;l1l\.'I<I alIJI11!.:!lIC dcsarr0\1ados. i'lIermedl0s ~ subdesaTT011adus. Los primeros se dü,tingucn de los otros 
d(,~ ~raJ()s de desarrollo por los aspeClos sociales y económicos. como son: el analfabetismo nllllimo ~ un 
in::;rl':"o ¡111O por persona, respccli\'amenle, entre olras tantas diferencias, 
': \'AZ()L'EZ rA~DO, Fl'rnnndo Alejandro, I a cric,jc. de la deuda e:sterna)' 1m desequiljbrlos 

C\1IlqjllICI.\.'~, Eds, E~cucla Llhrc de Dt'rt'cho ~ Mi¡;ucl Angel Pornia. MÓ,ico, 14QO r, ~ 1. 
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l)lIfIlla~ ,II.HlJiGI~ i11\!.'r/l:Jcj('\nah!s, C'\presamcn1c a Iraves dI: los tratados internacionales ~ lacllall1r.:nlC a 
Ir;¡\~'~ .. k la ,o~lul1lbtc Il1ll'r!1:\CllJn;'¡\" -\Rf.LLASO GARC1A, C:\flllS, o.illiliIl..UlWll.il...CJ.Qlliliubl1..:~ 
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cuya función principal es la de normalizar sus políticas económicas. 

ajustándolas a las exigencias del ~ontex1o internacional: ;10 son ellos los que 

prescriben las modificaciones del sistema monetario y económico internacional. 

sino que les corresponde adaptarse a tales políticas utilizando los medios 

proporcionados por el Fondo. Las situaciones antes mencionadas repercutían 

directamente en la política laboral, siendo un tema neurálgico para conseguir 

los fines planeados por gente que crela en el resurgimiento del liberalismo. 

La Organización de la Cooperación del Desarrollo Económicos (OC DE) 

fue la impulsora de la corriente económica que propugnó la teoria de la 

flexibilidad del trabajo. 

Las organizaciones de trabajadores o sindicatos en Europa, expresaron 

su preocupación y su inconformidad sobre el tema, llevándolo hasta la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), quien analizó a la flexibilidad del 

trabajo junto con el estudio del impacto en las relaciones laborales y en las 

condiciones de trabajo. 

La OCDE y la OIT acordaron discutir la teorla de la flexibilidad del 

trabaJo. aparecida en 1980, siendo la primera organización antes mencionada. 

en establecer un concepto formal sobre dicha teoria, diciendo que: 

la fleXibilidad del trabajo. entendida como la capacidad de las 

empresas. trabajadores y estructuras económicas de adaptarse a los cambios 

no sólo económicos. sino también a los cambios sociales y a la transformaCión 

de las relaciones de trabajo entre trabajadores y empleadores" ,. 

- '-,,\1.:.\ Y11 11 \ KI,bfll\ 'Tk'll":,,jJ.d \.h'lmcrpdo de" !rabJ!~l, ¡!na ~t;k;:~I\ln Je U:ll'rll'" \ 
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CAPíTULO 11. 

ANTECEDENTES Y MARce TEÓRICO DE LA FLEXIBILIDAD 

DEL TRABAJO. 

1. CAUSAS EXÓGENAS QUE PROPICIARON LA APARICiÓN DE LA 

FLEXIBILIDAD DEL TRABAJO. 

A. LA ECONOMíA DEL BIENESTAR. 

El precursor de la teoria del bienestar, John A. Hobson (1656-1940), trató 

de elaborar un sistema económico que tuviera como base la idea del bienestar; 

en tales condiciones, toda politica económica y social debla inspirarse en dicho 

ideal. 

La teoria del bienestar fue desarrollada por pensadores de origen inglés, 

como el autor antes mencionado, además provenientes de la Escuela de 

Cambridge, aunque Hobson provenia de la escuela de Oxford. Alfred Marshall 

(1842-1924). Arthur Cecil Pigou (1677-1959 y Edwin Cannan (1661-1924) 

serian los seguidores acérrimos y defensores de esta posición. 

"Marshall establece una relación muy estrecha entre economia y 

bienestar. Pigou va más allá, al escribir una obra en 1920 con el nombre de 

'Economia del bienest3r' en la cual establece con toda claridad que 'el 

bienestar económico de una sociedad depende del importe del dividendo 



nacional y también de :a forma en que dicho dividendo se distribuye entre los 

miembros de la sociedad' .... 35 

Lo anterior significaba que el bienestar es directamente proporcional al 

aumento del ingreso y a su equitativa distribución, aunque, por supuesto, en un 

momento dado puede haber bienestar si se cumple sólo este último requisito. 

Pigou afirmaba que una transferencia de recursos de las clases ricas a 

las clases pobres y un aumento del ingreso, traen la consecuencia inmediata 

de aumentar el volumen del consumo total y, por ende, del bienestar general. 

La distribución del ingreso nacional mejorarla el nivel de las clases 

pobres, si se cumplia con los siguientes objetivos: 

a) si estas clases consiguen una mayor cantidad de bienes y servicios 

que la estrictamente necesaria; 

b) con un aumento en la producción de bienes de consumo popular; 

e) mediante un racionamiento que reduzca el consumo de las clases 

ricas; 

d) transferencia de los medios productivos a manos de las clases pobres 

(implica el advenimiento del colectivismo). 

Pigou se muestra a favor de que el Estado intervenga, a efecI':> de 

corregir los desequilibrios que atenten a la sociedad económicamente débil. 

actuando el Estado de la siguiente manera: 
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1. Estableciendo salarios mlnimos; 

2. Reduciendo la jornada de trabajo; 

3. Otorgando subvenciones, exenciones o subsidios; 

4. Interviniendo en la producción; 

5. Limit~r los monopolios. 

6. Recurrir a una politica fiscal, con el fin de asegurar una distribución 

más equitativa del ingreso; 

7. Promulgar leyes de seguridad social; 

8. Establecer la participación en las utilidades; 

9. Reducción en los dias de trabajo; 

10. Vacaciones p~gadas; 

11. Construcción de viviendas cómodas, higiénicas y baratas; 

12. Construcción de centros vacacionales y de esparcimiento; 

13. Apertura de tiendas sindicales; 

14. Fomento a las cooperativas de consumo. 

En 1918 sucede el triunfo de la revolución socialista rusa aunado a la 

situación deplorable en que vivian los trabajadores al no tener normas que 

equilibraran la relación de trabajo y obtuvieran mejores condiciones de trabajo. 

los partidos politicos socialistas adquirian mayor fuerza y amenazaban con 

hacerse del poder. para crear Estados proletarios, peligrando evidentemente la 

clase capitalista. Ésta tuvo que ceder concesiones a los trabajadores para que 

se alejaran de las armas o de la violencia y mediante el dialogo encontraran la 

forma de armonizar sus intereses. 

Posteriormente. el 11 de noviembre de 1918. termina la Primera Guerra 

Mundial al frrma: los alemanes un armisticio. Lo anterior Originó la creación de 



la Sociedad de Naciones, organismo que Stt constituy6 por los ¡:"tados 

signatarios del Tratado de Paz de Versalles (el cuallmponia las sancione~ para 

Alemania). con la finalidad de enfrentar los problemas internacionales que 

habia ,:Jejado la guerra. 

Tales presiones dpresuraron la creación de la OIT en 1919, quien se 

encargó de incorporu muchas de las propu0stas dadas por los teóricos que 

pugnaban por la economla del bienestar. Mos más tarde, en 1929, ante la 

crisis que sufrió EUA. el entonces presidente Franklin Roosevelt r'lmpla con la 

fórmula de la no intervención, ya que en el aspecto laboral creaba bolsas de 

trabajo a nivel federal, se legalizaban los contratos colectivos de trabajo y se 

establecieron los procedimiento para resolver los conflictos laborales, se 

constituían y se fijaban los salarios mlnimos, se promulgó una ley de seguridad 

social. la cual proporcionaba un modesto sistema federal de seguro de vejez y 

paro. 

La penetración de la economla del bienestar en casi todos los paises del 

mundo se hizo realidad. situación que se reconfimó después del término de la 

Segunda Guerra Mundial. Guy Standing sel'\aló que la noción de un Estado de 

bienestar y economía mixta. cuya población trabajadora tenia ya una cierta 

gama de derechos laborales que no pOdlan ya separarse en la vida de un 

empleado. siendo cinco los derechos fundamentales: 

1. Seguridad en el mercado laboral concretado en prestaciones sociales 

y pleno empleo; 

2. Seguridad de ingresos mediante sindicatos legitimados y 

establecimiento de salarios mínimos; 
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3. Seguridad de empleo garantizada por la existencia de reglamentos 

contra el despido e indemnizaciones onerosas; 

4. Seguridad en el puesto de trabajo, establecida mediante reglas de 

demarcación de tareas; 

5. Seguridad en el lugar de trabajo, regulada mediante normas sobre 

higiene y seguridad, limite de horarios de trabajo y reglas sobre horas 

impropias. 

Estos derechos laborales al pasar el tiempo, tanto los empresarios o los 

patrones respaldados por los gobiernos u organismos especializados, 

intergubernamentales o privados consideraron dichas prerrogativas como 

costos, los cuales produclan desempleo e inflación, según ellos, por los altos 

salarios reales que recibian los trabajadores, gracias a las pOllticas dirigidas, 

intervencionistas, mixtas o que plasmaban la economla del bienestar. 

Toda tesis tiene una antitesis, ya que años después iba a resucitar una 

politica económica que trataria de enterrar a la economla del bienestar. 

B. LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL Y SUS REPERCUSIONES. 

En el año de 1937, Alemania todavla sufría las consecuencias de las 

restricciones políticas y económicas que le impusieron los paises ganadores de 

la Primera Guerra Mundial, y que fueron señaladas en varias r,armas 

contenidas en el Tratado de Paz firmado en Versalles. A Hitler le estorbaba 

dichas prohibiciones y aunado a sus planes de expansión territorial, comenzó I~ 
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anexión de Austria y Checoslovaquia, este últimn fue Invadido en marzo de 

1939. 

En Danzig,'6 población pol<1ca, actualm.'3nte, tenia varios extranjeros 

alemanes, fue un pretexto de los alemanes para invadir dicha pOblación y 

posteriormente las tropas alemanas tomaron Varsovia y en general a todas las 

ciudades y poblaciones de Polonia, el 1 de septiembre de 1939, dando inicio a 

la Segunda Guerra Mundial. 

Lo anterior se confirmó con la declaración de guerra que hicieron 

Francia, Inglaterra, Austria y Nueva Zelanda, el dla 3 de septiembre de 1939, a 

Alemania, donde los primeros hablan agotado los esfuerzos por la vla 

diplomatica para que devolviera Alemania los territorios invadidos. 

Alemania. posteriormente, realiza un ataque contra Bélgica. Holanda y 

Luxemburgo. Sin embargo uno de sus principales objetivos fue invadir Francia, 

atravesando las tTupas alemanas la frontera francesa el 14 de mayo de 1940, 

llegando a Paris el14 de junio del mismo aM. 

El siguiente objetivo de Hitler fue atacar a Inglaterra, preparando una 

ofensiva aérea. 

El 10 de junio y el 27 de septiembre de 1940, Alemania, Japón e Italia 

firman un pacto económico y militar (Paises del Eje) . 

.. ~ . .'\nll'~ ~k 1;1 in\'Jsi\'In Jlcmana. ('sta pl1hlación era un !t:rrilorio intemacionalil..ado. es decir: ('1 territorio 
l'~lab;l ~\)lncIIJll a la adl1l1ni~lrJción inl~maci(ln.:ll. no era un E "tado soberano: El regimen terrilorial eswhJ 
II.':,!ulaJll ¡wr el Dt:recho lntcrn;;lcionJI ~ no ror el Derecho Interno: El e!'latulo de Icrrllorio 
IIl\nnaCllll1:lli/ado ('~lab;'\ CSlablecidocll le, dispuesto ror UtW o varios tratados inlcmadol\alcs~ cll1bjel11 
ch- 1,1 ¡lltan:lcit1!l;\llzJcióll dl' un Il.'rri1l1rlO es SUSlrJl.'r un territorio al dominio de una pOlencia para e\ iw.r 
~·"nlkl\l~ l'i1lrl' \;\fl\l~ [~laJ('\~ AR[LI.A~O (¡,,\ReJA, CLrlllS, [krfibo inlernjlcjpnal pÚhljco (Primer 
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La guerra llegó hasta Africa del Norte, cuando los ingleses invaden 

Etiopia con la finalidad de quitar posiciones a los alemanes. 

Alemania invade Grecia. Yugoslavia, Bulgaria y la totalidad de los 

Balcanes en una breve campana militar y sin una resistencia que pusiera en 

peligro los planes de Hitler. De manera sorpresiva, Hitler rompe el pacto de no 

agresión contra la Unión Soviética y el 22 de junio de 1941 las tropas alemanas 

atraviesan la frontera soviética amenazando a Moscú, ya que el 17 de 

noviembre de ese mismo ano, los alemanes se encontraban a 100 kilómetros 

de dicha capital. 

Japón, por su parte, desde 1931 invadió Manchuria y con la declaración 

de Amaua, en abril de 1934, hizo de China un protectorado japonés, 

proclamando que Japón tenia el derecho exclusivo de mantener la paz y el 

orden en Asia Oriental. Japón provocó una guerra abierta contra China. 

cayendo varias ciudades costeras importantes en manos de los japoneses a 

partir de 1939 hasta 1941. Los japoneses entran a Indochina, por lo cual 

amenazaban Málaca, las Indias orientales holandesas y las Filipinas. 

Estados Unidos todavia no entraba a la guerra, sin embargo sus 

intereses se encontraban amenazados, recibiendo un golpe tremendo al ser 

bombardeado Pearl Harbar. el 7 de diciembre de 1941, la base milllar 

estadounidense más importante del Oceáno Pacifico, orillando a EUA y a 

Inglaterra a declarar la guerra a Japón. al dia siguiente del ataque, aprovechó 

Japón la situación e Invadió las Indias orientales holandesas. Kuala Lumpur. 

Bunna. Singapur. Java. Rangún. Birmania. Filipinas y Malasia. 
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Hitler y Mussolini reaccionaron a la 'decisi6n de los EUA y le declararc>~ la 

guerra el 11 de diciembre de 1941. 

La URSS, EUA e Ir,glaterra unen sus fuerzas para derrotar a los paises 

del Eje, desembarcando 400'[;:'0 mil soldados esta~?unidenses, el 8 de 

noviembre de 1942 en Africa del Norte. Empieza el asesinato de millones de 

judios en las cámaras de gas propiedad de los nazis. En materia tecnol6gil3 

desarrollada en los EUA, Enrico Fermi divide el átomo, se desarrolla el primer 

cerebro eléctronico o computadora y la Bell Aircraft prueba el primer avi6njet. 

Los soviéticos repliegan a los alemanes entre enero y marzo de 1943, y 

los aliados recuperan Túnez para dirigir su invasi6n a Sicilia y posteriormente a 

Palermo. El 25 de julio de 1943, Mussolini es destituido por Bodoglio, siendo el 

8 de septiembre de 1943, la rendición incondicional de Italia por el desembarco 

triunfal de los aliados en la Bahla de Salema, sin embargo, en el norte los 

alemanes oponen resistencia. A partir de septiembre a diciembre del ano antes 

mencionado, los estadounidenses recuperan las islas del Pacifico. 

Durante los meses de agosto a octubre de 1944, la URSS, Inglaterra y 

EUA preparan el proyecto de la futura Organización de las Naciones Unidas. 

Los soviéticos no sólo liberan a Leningrado sino a varios paises del este 

que estaban en dominio de las fuerzas alemanas. En Italia, los aliados llegan a 

Roma el 5 de junio, El 6 de junio se produce el desembarco de los aliados en 

Normandia y pueden llegar a Paris el 25 de agosto de 1945, los aliados hacen 

un nuevo desembarco en Provenza y llegan a la frontera alemana. 
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En los cuatro primeros meses se consuma el fracaso militar de Alemania 

por medio de golpes simultanee ~ de los rusos por el F.ste y Sur y de los 

americanos, franceses e ingleses por el Oeste. Conl/iene setlalar que las 

conferencias de los aliados en Yalta, durante el mes de febrero de 1945, y dI.; 

Potsdam, en los meses de julio y a90sto del citado al'lo, preparan la 

organización de Europa, Oriente Medio y Extremo Oriente para la posguerra. 

surgiendo numerosos problemas de caracter polltico. De tales conferencias se 

derivan las futuras zonas de influencia occidental y soviética. 

El 1 de mayo de 1945, el ejército alemán se rinde en el frente italiano, 

mientras que los soviéticos invade Berlln, ocasionando la rendición de los 

alemanes el 7 de mayo de 1945: un dla después, termina la guerra en Europa. 

Los estadounidenses arrojan las dos primeras bombas atómicas sobre 

las ciudades de Hiroshima y Nagazaki, el 6 de agosto de 1945, obligando a 

Japón a rendirse, siendo el14 de agosto de 1945, la terminación de la Segunda 

Guerra Mundial. 

México no fue ajeno a la guerra, el presidente Cárdenas protestó por la 

invasión alemana a Bélgica, Holanda y Luxemburgo, el 12 de mayo de 1940. 

El 1 de diciembre de 1940, asume el Gral. Manuel Avila Camacho. la 

Presidencia de la República durante el periodo 1940-1946. 

De abril a mayo de 1941. se realizan acciones en diferentes aspectos en 

contra de los Paises del Eje. El 7 de diciembre de 1941, estalla la guerra entre 

EUA \' Japón. La Secretaria de Relaciones Exteriores notifica al minisiro 

Japonés Miura. que quedan rotas las relaciones entre su pais y el nuestro a' 



considerarse que la agresión que recibió EUA (al bombardear Pearl Harbar) 

también lesiona a la sobe,,,nla del pals. Las acciones en contra de los paises 

del Eje se 'efuerzan, quedando bloqueados los fondos depositados por los 

Japonesas en los bancos mexicanos. El 7 de abril de 1942, EUA y México 

firman un r Jevo convenio para 2'iuda bélica e industrial en gran escala, 

ocasionando un repunte económico en la rama manufacturera del pals." 

El 24 de abril de 1942, el barco-tanque "Tamaulipas', propiedad de una 

subsidiaria de Petróleos Mexicanos es hundido por un submarino alemán frente 

a las costas de EUA. El 14 de mayo de ese mismo ano es agredido de la 

misma forma el petrolero mexicano "Potrero del Llano" y dlas después es 

hundido el "Faja de oro". Estos sucesos obligan al presidente a rendir un 

informe sobre la situación internacional que vive México al Congreso, quien 

declara un estado de guerra a las potencias del Eje. 

Continúa los ataques submarinos y con ello los hundimientos de los 

barcos petroleros mexicanos como el "Tuxpan', "Chiapas", "Oaxaca", y el 

"Amatlán"." 

En el aspecto laboral, se enfrentó la guerra con un pacto de unidad 

obrera a nivel nacional. Asl, se propuso la suspensión de toda pugna 

intergremial, la búsqueda de una mayor eficiencia de los trabajadores 

mexicanos, la suspensión de las huelgas y la solución de los problemas con los 

patrones por la vla conciliatoria; todas estas situaciones fueron necesarias e 

," C fr. "l'ron(\lo~ia Sac ion al" \\e~ ¡SR' Ji! ~,e!.!unda GUl!rT:J ".1Ui1dial 1 q3 (j. 1 Q~ ~ (:SIH..·~IrO \11.\' ielll 
l 'SA\1 Q\llllccnal. "!'<ümcro ~O MC\i{,:o. \(¡Si, pp. 6 ~ 7 
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indispensables para elevar la ~,roducción agrlcola e industriól, gracias a la 

transferencia tecnológica que hizo los EUA." 

Las reperv;siones que causarla la Segunda Guerra Mundial a nivel 

internacional fueron las siguientes: 

En el aspecto polltico, la URSS, mediante una resistencia heroica y un 

contrataque militar, aunado a una gran habilidad diplomatica, adquiere un 

potencial mundial en muchos aspectos de la vida. 

La URSS ocupa zonas de influencia en Europa, Oriente Medio y Extremo 

Oriente. 

Surge la necesidad de crear una nueva organización que reúna a todos 

los paises del mundo, sin importar raza, religión, costumbres e idioma, es 

substituida la Sociedad de Naciones por la Organización de las Naciones 

Unidas. 

En lo económico, hubo una ayuda financiera por parte de los EUA a 

paises occidentales europeos para reconstruir sus economlas, sobre todo en 

ramos industriales con objetivo claro de reiniciar el comercio internacional que 

se encontraba totalmente inmóvil; por su parte, México tuvo un repunte de su 

economia al inyectarse tecnologia en varias empresas de bienes y servicios. 

En el aspecto cultural, se desarrolló de manera impresionante la 

tecnología por lo apremian'e de la guerra. llegando a sectores neuralgicos 

;, Rt 'IZ DIAl. :\n,:c1e< "rrc~cnl¡}ci¿'r'" \h~,icn \ 1~ Secunda (ju~rTa Mundial JQ~Q·1Q4C; l"-.:u/:,<,!ro 
\h"¡,,'l Ub Cit. P ~ 



con 10 el principio de la informática al crearse el primer cerebro electr6nico o 

computadora en los EUA, en 1942; se dividi6 el átomo lo que ayud6 a crear la 

bomba at6mica; evolucion6 el transporte en todas sus modalidades; se 

perieccionarool las comunicaciones er, $US diversas Indoles, 

En lo social, dependia de la ayuda econ6mica que E.3peraban los paises 

europeos, ya que los trabajadores antes de pensar en un salario, necesitaban 

de la existencia de una fuente de trabajo que se encontraba muchas veces 

cerrada, destruida, saturada y con ello sin puestos de trabajo disponibles o 

simplemente no existía la industria por la falta de capital. 

Cabe recalcar que no es en vano estudiar lo sucedido en la Segunda 

Guerra Mundial y mencionar sus repercusiones que marcaron un nuevo destino 

para muchos paises de la orbe en lo que se refiere a sus principales aspectos 

de la vida, incluyendo al trabajo y en particular al nacimiento de la teorla de la 

FLEXIBILIDAD DEL TRABAJO que ocurri6 40 atlos después de concluida 

dicha guerra. 

Se puede argumentar que no tiene relación alguna con el tema objeto en 

estudio, sin embargo, lo catalogamos como una causa ex6gena que 

desemboc6 en la constituci6n de dicha teoria; además liene un .. relación 

inseparable con el siguiente punto que se llama "La integración politica 

económica", y que versa sobre organismos que hoy en dia son orientador% y 

hasta directores que presiden la economia de muchos paises en vi as de 

desarrollo y que influyen de manera determinante en la política implantada y 

que "ge d las relaciones laborales e impactan de manera sensible a las 

condiciones de trabajo. orgdnismos que no hubieran existido sin la Segunda 

Guerra Mundial: asimismo, l? guerra propició la reintegración de los paises para 



evitar una tercer, guerra mundial y sanRr las heridas que dejó en el aspecto 

social y económico. 

C. LA INTEGRACiÓN POLITICA ECONÓMICA. 

La causa que originó una nueva integración mundial se debió a los danos 

que ocasion6 la guerra en todos los aspectos de ta vida. La Sociedad de 

Naciones fracasó en su intento de mantener una concordia sostenida entre sus 

integrantes, ante ello, EUA, Inglaterra y la URSS a finales de 1944 preparan un 

proyecto de una organización que evitara otra guerra semejante y preservara la 

paz mundial, otorgando una seguridad a sus paises miembros y solucionar de 

manera inmediata los graves problemas econ6micos y sociales que habla 

dejado la confiagraci6n. 

La palabra integración en materia econ6mica significa la uni6n formal de 

dos o más paises, los cuales tienden a unificar criterios y conseguir acciones 

comunes que beneficien a dichos paises. 

Asi se crea la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el año de 

1945, se compone de seis organismos básicos y diez y seis especializados. 

siendo los organismos básicos: 

Asamblea Genera~; Consejo de Seguridad; Consejo Econ6mico y Sociat: 

Consejo de Acministraci6n Financiera; Corte tnternacional de Justicia; y la 

Secretaria. 

El aspecto laboral se encuentra indudablemente en el Consejo 

Económico y Social. por ser éste el principal órgano que coordina las 
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actividades econ(''''1icas y sociales de la ONU, asl como de sus instituciones 

especializadas. Las funciones bésicas de dicho Consejo son tres: pugnar por 

mejores niveles de vida; luchar por el pleno empleo y participar en la expansi6n 

econ6mica. 

Para cada área geográfica existe una comisi6n, correspondiéndole a 

América Latina la Comisi6n Econ6mica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL). 

Sus funciones son las siguientes: 

a) Investigar la problemátiéa econ6mica y social que interesa a los paises 

miembros. 

b) Asesorar sobre diversos campos a paises que asilo soliciten. 

e) Organizar y realizar conferencias y seminarios especlficos. 

d) Capacitar a personas de los diferentes paises sobre temas 

econ6micos-sociales. 

También existen organismos especializados que se encuentran afiliados 

a la ONU. quienes coadyuvan a la realizaci6n de los objetivos inmediatos y 

mediatos que persigue dicha Organización, y que en la actualidad tienen una 

voz importante dentro de los gobiernos de los paises altamente desarrollados y 

cr, vi as de desarrollo, además, estos organismos especializados se han 

convertido en elementos de presi6n (gracias a los créditos externos que otorga 

el Banco Mundial o el FMI) para que un pais, oriente su polltica econ6mica en 

un sentrdo determinado, y que muchas veces sólo beneficia a un grupo 

prrvilegiado causando un perjuicio a la mayoria de sus habitantes. De éstos. se 

excluye a la Organrzélci6n Internacional de Trabajo. la --------------------------------
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c~al ha ~crvido como contrapeso de las pOllticas económicas que han 

de~valorado al aspecto laboral, dichos organismos especializados que tratan 

asuntos económicos sociales son los siguientes: 

1. la Organización Internacional de Trabajo (Oln. 

Esta organización fue creada en 1919, por la antigua Sociedad de 

Naciones, en el Tratado de Paz firmado en Versalles. En 1946 se afilió a la 

ONU y desde entonces funciona como un organismo especializado. Su 

responsabilidad básica consiste en regular las condiciones de trabajo a nivel 

internacional, proponiéndose los siguientes objetivos: 

a) lograr el pleno empleo: 

b) elevar el nivel de vida de los trabajadores; 

c) orientar profesionalmente a los mismos: 

d) pugnar por la participación equitativa en los frutos del trabajo; 

e) reconocer, por parte de las autoridades respectivas, el derecho de 

negociación efectiva: 

f) extender las medidas de seguridad social en cada pals: 

g) proteger adecuadamente la vida y la salud de los trabajadores. 

h) recomendar normas minimas en materia de trabajo. 

2. Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento o Banco Mundial. 

Este banco fue fundado en 1945, sus funciones son: 

a) proporcionar capital para la recontrucción de los paises afectados, 

Originados por la Segunda Guerra Mundial, a paises afectados: 
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b) promover '/ completar la inversi6n privada del exterior, en los paises 

atrasados: 

c) estimular la expansi6n de los recursos mundiales, asl como su 

capacidad productiva. 

3. El Fondo Monetario Internacional (FMI). 

Este organismo se cre6 en 1945, siendo su sede en Washington. Sus 

objetivos son los siguientes: 

a) estabilizar los tipos de cambios; 

b) mantener los procedimientos de cambio que setlalen sus Integrantes; 

c) aplicar un sistema de pagos multilateral para las transacciones 

corrientes entre sus miembros; 

d) uno de sus objetivos más importantes y que ha motivado presi6n 

sobre los gobiernos de paises en vi as de desarrollo,'o es propiciar la 

eliminación de restricciones no necesarias que obstaculizen el comercio 

internacional. Además funciona como banco entre sus integrantes. 

Se ha criticado el sistema de votaci6n de tipo plutocrático, según el cual 

un grupo minoritario de paises altamente desarrollados tiene un poder decisorio 

y absoluto dentro del Fondo, llegando al extremo de que algunas de las 

medidas más import~ntes no pueden ser tomadas sin el beneplácito de los 

EUA o en su caso, sin el de los miembros de la Comunidad Económica 

Europea. De ello resulta una politica económica "impuesta". 

H' L" l)"~',\'L' cl;-¡~inc;:¡ por ~u );rado de dC'!>arro!l(l a los paises de la sl¡;~inle manera: altamente desaff(l11ados 
(ll i!1Ju.~lri¡¡liz.ad{'s). inlennc:dios (o en ,las de desarrollo o en des.arrollo) y pobres. Los primeros s.e 
J\~tln~ucn de los olroS dos grados de desarrollo por las diferencias. muchas de las '-cces atismales. en los 
;I .. p~·..::t()~ C'tln0rnICO~ > ~\\clales; como !'.on el analfabelismo minihlo. mortandad reducida ~ un in~rc\'o 
:d1<'. ~'Tl\r(" "\r;¡~ lanl;l~ C(\l11par.1ciunes 
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4. El Plan Marshall, la Organ,zación del Tratado del Atlántico Norte 

(OTAN), Y la creaci!>n de la Organización Europea para la Cooperación 

Económica (OECE). 

Los da~os causados por la Segunda Guerra Mundial y Que afectó a 

muchos paises de Europa Occidental, originó Que EUA y Canadá ~uspiciarán 

económicamente a dichos paises, lo cual generó la constitución de un fondo 

para administrar los recursos económicos aportados por los mencionados 

paises, haciendo necesario la creación de la OECE, Quien tuvo la tarea de 

entregar la ayuda económica y asl lograr la reconstrucción de las economias 

occidentales y de paso resolver los problemas sociales. 

Si bien es cierto Que esta organización no tenia una tendencia politica 

sino más bien económica, su creación se debió paradójicamente a una decisión 

de tipo politica, lo que corrobora una integración Que persegula la finalidad de 

reconstruir el aspecto económico y social. 

Al constituirse una integración política económica, faltaba una alianza 

política militar, en donde preservara una decisión multilateral para ejercer 

acciones militares, creándose la OTAN en 1949. 

5. El Consejo de Ayuda Mutua Econ6mica (CAME) y el Pacto de 

Varsovia. 

Por su parte la URSS, al tener una zona de influencia en los paises del 

este promovi6 la integración parJ ayudar econ6micamente a sus miembros y 

afrentar las secuelas dejadas por la gUP.rra. situación que se consolida en 1955. 

con la firma del Pacto de Va,sovia. 
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La finalidad de una integraci6n total se fue diluyendo paulatinamente al 

dividirse el mundo en dos bloques, el occidental que defendla '" capitalismo 

pugnando por el libre mercado y lidereada por EUA e Inglaterra; y del otro lado, 

se encontraba el bloque oriental que defendla al socialismo o comunismo 

protagonizado por la URSS. Este enfrentamiento di6 inicio a la "Guerra Fria", 

que se caracteriz6 por una lucha politica e ideol6gica, por la supremacla en la 

tecnología. la industria militar y por la posesi6n espacial. 

6, La Comunídad Econ6mica Europea (CEE) o Uni6n Europea. 

La similitud en la forma de gobierno, en el sistema de producci6n, 

estando en la fase final de reconstrucci6n para pasar a un sostenimiento y 

desarrollo económíco, y por la idiosincracia hom61oga de los paises europeos 

occidentales ayudó a la creación de la CEE, sobrepasando las diferencias en el 

ámbito político para dedicarse a fondo en cuestiones econ6micas y anos más 

tarde, dedicarse y crear un espacio social europeo ante la crisis que pasaba el 

trabajo," Dicha comunidad es fundada en el at'lo de 1958, siendo su sede 

Bélgica, Sus propósitos fundamentales de la Uni6n son: 

a) eliminar gradualmente las tarifas y restricciones comerciales, para 

todos aquellos productos no agricolas elaborados por la Comunidad; 

b) establecer un arancel común, aplicable a todas las mercancias 

importadas de paises no pertenecientes a la CEE; 

<1 u. iniciJliY3 de voluntad para dar nacimiento y espacio dentro de la Comunidad al aspecto social. por 
pune dI! los Jerc~ de E!'>lado o de Gobierno al reunirse del19 al ~l de octubre de 1972. ~ pOSiteriormente 
rl.15il1~nd(1"1.' en el Progrnma de Acción SOC!::!! de la Comunidad que se realiz6 en lq7~. as! como en el 
¡!Ü\."lr1l1t' Rich{lnnit'r-~1orcau ~ otrO titulado C\1TnO "Las Concepciones Econ6mic35 y Sociah:s de la 

C,l!llllfllJ.10" DIchos dllCUtllCnl0S se: eons'deran como precur~orcs del espacio social eUrl'pco, los cU\lk~ 
bu .. ..:,!l':!n ¡Iluo·lucir nonnas que rr(1\egieran a gruros sociales dél>iles, Cfr. Espacio Social Europeo 
! 1\,11\1(;1 Snl'1:l1 de la ,,:on1unid.1d Europea). Volumen 1 Ed. ~1ini!'leno de Tr .. ba.io ~ Seguridad SOCial 
C~\~;II\;1. \lJS9. pp. XLII ~ \Llll. 
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e) permitir la libre circulación de personas, capitales y servicios; 

d) crear una politica agricnla común y también en materia de transporte~; 

e) acercar en general, los respectivos Instrumentos legales, tanto en 

mate ria económica como social. 

7. La Asociación Europea de Libre Comercio. 

Está integrada por Liechtenstein, Islandia, Finlandia, Austria, Suiza, 

Noruega, Suecia. Uno de los factores comunes de estos paises es su 

colectividad, lo que contribuyó a la creación de dicha asociación. Sin embargo, 

la Unión Europea y esta asociación han firmado un mercado único de libre 

comercio: respecto de bienes, de servicios, de capitales y de personas en 

1992. 

8. La Cuenca del Pacifico. 

En 1967, se crea un organismo privado con sólo cinco miembros, Japón, 

EUA. Canadá, Australia y Nueva Zelanda; a la postre integrarla a casi todos los 

paises pertenecientes a los continentes asiáticos, americanos y oceánicos. En 

su membresia figuran empresarios, funcionarios de gobierno, académicos etc: 

siendo sus objetivos: 

a) promover la cooperación económica entre los paises miembros: 

b) ayudar a los paises que por si mismos ouscan su desarrollo 

económico: 

e) promover un foro internacional de negociantes. a efecto de 

i:'·tercambiar opiniones sobre aspectos regionales: 

d) asesorar a gObiernos y otros organismos sobre cuestiones 

económicas: 



e) cabe recalcar, que esta organizaci6n privada no pretende establecer 

una zona de libre comercio, sin embargo, implicitamente busca dicho objetivo, 

9. Los tratados de libre come:cio. 

La lucha política o militar se d,,¡6 atrás para comenzar utro tipo de guerra 

en el aspecto económico que dentro de sus diferentes ramos se enfoc6 

estrictamente al comercio. Si bien es cierto que inici6 con la creaci6n de la 

CEE, y con el Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integraci6n realizado por 

paises centroamericanos en 1957. Otras agrupaciones que aparecieron en Asia 

como la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, creándose en 1967. El 

Pacto Andino, firmado en 1970. Resurgiendo la integraci6n econ6mica en el 

ramo del comercio en los a~os noventa, al constituirse el Grupo de los Tres, el 

Mercado Común de América del Sur (Mercosur), el Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte. entre otros. 

La integración polltica econ6mica que se plasm6 por medio de 

organizaciones integradoras a nivel internacional. organismos especializados. 

organismos intergubernamentales y organismos privados. fue otro de los 

cimientos que causó exógenamente la aparición de la flexibilidad del trabajo. 

apoyada por la politica económica neoliberal auspiciada por los partidOS 

politicos de centro y derecha y por la mayoria de los organismos antes vistos. 

paises todos ellos de corte capitalista. de economia mixta o de Estado 

benefactor. ademas respondieron a la expansi6n de la influencia polirl.a 

económica socialista ~ comunista lograda y defendida por los soviéticos. 
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D. EL FENÓMENO DE LA GLOBALIZACIÓN. 

Otra caus,", exógena que propició que la polltica económica neoliberal 

tuviera como uno de sus tantos objetivos a la flexibilidad del trabajo. es sin 

duda la globaliza~ión. palabra tan pronu:>ciada en los allos setenta por los 

paises altamente desarrollados. 

La globalización se puede definir como un conjunto de factores que 

pertenecen a diversos ramos de la economla. la les como el capital. el 

comercio, las finanzas y otros servicios. encontrándose Intimamente ligados, 

teniendo el objetivo de propagarse a todos los paises del mundo mediante una 

integración, promoviendo su desarrollo y a la vez. se logre una desregulación 

juridica en los elementos. antes mencionados y permita también la libre 

circulación de los mimos. 

Después de la Segunda Guerra Mundial. una de las preocupaciones de 

la economia en el renglón comercial, fueron las crecientes restricciones y 

barreras al comercio internacional. situación que recrudecia los males que 

habia dejado la guerra. lo que hacia dificil 1 .. recontrucción y sobre todo la 

reactivación de las industrias o empresas de bienes o servicios. cuestión que se 

dió en el continente europeo. 

Surge la necesidad de crear un organismo intergubernamental en 1 947, 

llamado Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT, conocido por sus 

siglas en inglés - General Agreement on Taxes an Trade -) poniéndose en 



funciones inmediatamente, ante la situaci6n apremiante de Iniciar la fase de 

reconstrucci6n.'¡ 

Son tres los principios básicos de esta organizaci6n: 

a) evitar la descriminaci6n comercial; 

b) reducir los aranceles; 

c) eliminar gradualmente otras barreras al comercio, 

Asl, el comercio se convertirla en un elemento fundamental de la 

globalizaci6n. 

En 1949, se manifiesta un suceso en EUA que revolucionarla el sistema 

de producci6n de bienes, siendo precisamente la produccl6n en serie, 

iniciándose en las industrias automotrices, con Ford a la cabeza, conociédose 

tal hecho como "Fordismo". 

El triunfo de dicha producci6n rindi6 frutos inmediatamente, en las 

plantas salian los autom6viles rodando con una rapidez nunca vista, 

ocasionando una sobreproducci6n en el mercado estadounidense, el cual se 

hizo insuficiente, empezando la exportaci6n a gran escala. El método de la 

producci6n en serie se fue instalando en otros ramos de la industria, logrando 

un crecimiento espectacular de la economia que se reflejaba en la balanza 

comercial estadounidense, siendo un antecedente real de la globalizaci6n." 

~: [11 l\)l)~. ~~' r.:r~·o la Or~a1l11;¡CI!:)n ~'undlal de Comcrclo tO\1C). la ~ual !oub!otiluy( al GATT . 
• ' crr liO\tEZ GRA~lLLl), 'l,l¡se~, Tt'(lrja [cQtlQ!lJjca 1:3 eJ. Ed Eslint,;c. !l.1exico. lQQ~ r ':'.~ 



Los antecedentes formales - según la apreciaci6n de G6mez Granillo-que 

ayudaron a la aparici6n de la globalizaci6n fue la creaci6n de la ONU. asl como 

los diferentE::S organismos que se ar.¡¡lizaron en el punto anterior. 

Destaca también. una proyecci6n futurista que tUI'O el presidente de los 

EUA. Harry S. Truman. al pronunciar un discurso dirigido al Congreso del 

mismo pais. en el a~o de 1949. hizo notar que el avance cientlfico y tecnol6gico 

que habia palpado su pais en los últimos años. debla propagarse a paises en 

desarrollo y pobres. a efecto de propiciar la realizaci6n económica de estos 

paises. y que sus habitantes tuvieran en la realidad una aspiraci6n legitima 

para mejorar sus niveles de vida. 

Truman dijo: •... invitamos a los demás paises a reunir en esta empresa 

sus recursos tecnológicos con los nuestros. en este esfuerzo de amplitud 

mundial para lograr la paz. la abundancia y la libertad"." 

Las empresas estadounidenses en los años sesenta comenzaban a 

establecer fábricas de diversos ramos industriales en el extranjero. sobre todo. 

en países en vías de desarrollo latinoamericanos y asiáticos. con aportaciones 

de capital de éstos mismos o de los propios dueños. quienes además 

proporcionaban la técnica para elaborar los productos. 

Así. las empresas nacionales estadounidenses se convíerten en 

empresas transnacionales." quienes adquieren una voz importante dentro de 

"C,O\lEZ (¡RASILLO. \1oi~és. Ob. ei\. p 2i4 . 
.¡' "~t: k 11;1111J ü~\ porque Irilspüsa lo~ limites dellernloTlO nadanal", GOMEZ GRANILLO. f\10!SI!S ~ 
Kl)q \la¡l<! (iullcrrcz Ros;:¡s ~clQn ti) Dw:cbQ fCQ[wmicQ, Ed. E5fin~e. Mc!:\ico. ¡qq5 r 5'" 



los gobiernos, y de cierta manera, se convierten en factores reales del poder,d 

al orientar las pollticas económicas, 

Ante tal situaci6n, surge .. 1 segundo elemento fundamental de la 

globalización, el capital;" los empresari.,· estadounidenses y posteriormente 

los empresarios europeos deciden establecer sucursales, agencias o 

establecimientos, e incluso fábricas en las regiones, ya mencionadas, 

comenzando el traslado del capital. 

La decisi6n anterior, recordaba y hacia realidad el discurso de Truman, 

sin embargo, los trabajadores europeos o estadounidenses reclamaban que 

dicha acci6n los pe~udicaba directamente, ya que muchas veces, los 

empresarios o patrones buscaban una reducci6n d!l ~'Ostos causando el cierre 

parcial o total de las fuentes de trabajo para abrirlas en otros paises en 

desarrollo y con la certidumbre de abaratar los costos, al contratar una mano de 

obra barata, y pagar unas prestaciones econ6micas y sociales inferiores, 

situación que contrastaba con los trabajadores que laboraban en paises 

altamente desarrollados . 

• ~ P\l~'~l~1l !-cr lü~ ~lIldicaw~. 1()~ indumiak~. llJ~ tlliprcsar;ClS. los comerciantes. la Ilsociadón de 
bJllqUt'!(1~. ll'ls c.:J.Tl1r~sin(ls. agrupaciones de deudores. ele.: dicho I~'lctor no detenta un "poder real"' pero. 
In j'\l<'l'l'n > ~t' IllJ11!fieSI.1l'l1 las (\.lncesiones que el E5t:Jdo se "e: en la necesidad de asumir. En 
C(lnlr:lp(l~iclÓIl se t'l1Cucntran los fOlClores fomHllcs del poder. los cuales Son: el P",der Ejecutivo. 
l.~·¡":I~l:lll\() \ hldici;¡] 

" (~> un f:lC;l1f rr('dUCII\ II qm' ulili7...an las emprC5<lS () industrias. afectando el volumen de bienes y 
'l'P ICl'~ .:l1~r,)I1il'll's l'l1 una c01llu .. ldJd cualquiera, "Es caplI:t1 todo recurso di!iponible. C'n \.ln nlonH:nlO 
dal.l". ,1 l'!','(I,l d¡;: ~,Imfa..:!,'r la~ Tll'el'~ldadt'~ futun\s de la comunidad: Pueden ser: dinero. Int:nos I"s 
M~Jd:I\. p.ll1l' ,It: \(1~ H'C\lr~,l~ J\'~II!1;\d,'~ ;\ I1UI'\ a Noducc¡On. 11l;;'l!- dineTo n('10~ C'dilkius,: terrC'nu~: 
111.1q\lll\a~: 111;1\l..'rla~ pr¡¡n::\: \"'Ilcncs H'11l¡¡1.c;¡bado~ y íleah:ldof, ~ bienes divcr!-us de propiedad privada 
II1.il\ l,lU_JI. Iní:lu~l':1d(, ucJIl(l~ d~ 't'~n'r05 (;0\IE2 (JRA~11 LO. !\1oi~es Ob. Cn. p. 116. 



El libre comercio tenia otro aliado que se llamaba capital, empezanoo la 

lucha para lograr u;¡a libre circulaci6n de este segundo elemento fundamental, 

encontrando un nuevo obstaculo al obligar a los empresarios o patrones 

extranjeros sujetarse a las normas establecidas por el Estado receptor y dirimir 

las controversias en los tribunales judiciales receptores, y también renunciar de 

antemano a cualquier reclamaci6n que efectuaran dichas personas utilizando la 

via o la ayuda de su Estado natal. 

El tercero de los elementos fundamentales de la globalizaci6n son las 

finanzas;" sus antecedentes e importancia que fue adquiriendo dicho elemento 

se debió a cuatro momentos: 

a) el crecimiento que se observ6 de manera espectacular del aspecto 

económico, provocó una oferta de productos creciente lo que ocasion6 la 

expansión del comercio internacional; 

b) la gigantesca entrada de dólares a los bancos europeos y 

norteamericanos, a consecuencia de la llamada crisis petrolera que tuvo lugar 

durante los primeros de la década de los 70, caus6 una elevada liquidez 

monetaria en el mundo y de paso apuntal6 el sistema bancario; 

c) lo anterior auspició la aparición o crecimiento ostensible de la deuda 

externa, pública o privada, acontecido en paises en desarrollo principalmente. 

d) supresión del patrón oro, paralela a la crisis petrolera. Esta medida 

aumenta el volumen del fenómeno." 

.. Dicho elemento ~c considera en un sCnlido amplio. el cual se refiere al sistema y leoria financiera de un 
pai~ dCICnl1lnado; en r-.1c",ico es Yie:ilado ror el Poder Ejeclulivo a tra\'t's de la Secretaria do: Hacienda:
Ca'dill' Publico, el ~anco de Mb.ico. intc!;rando y abarcando lemas de politica monetaria. bancaria e 
in:'lItUI:IOnC5 au\ili¡lTcs del credilO. in~resm) c:;resos fiscales. y sobre deuda publica 
,. Cfr, CO\lcZ GRA~'ILLO. ~1oi~cs, Ob. (il. pp.18\:- :82. 



Los cu~tro momentos anteriores, produjeron que las emptl::;as se 

apresuraran en la emisión de valores (acciones u otros), a fin de financiar sus 

operaciones a través de las casas de bolsa, surgiendo a la vez el mercado de 

capitales financieros. 

La evolución de este elemento originó la creación de companias 

aseguradoras, afianzadoras, almacenes generales de depósito, casas de bolsa 

de valores, de arrendamiento financiero, etc., y por supuesto, contar con un 

sistema bancario para obtener créditos, 

Sin embargo, para lograr que estos elementos fundamentales de la 

globalización se consolidaran, necesitaron de factores coadyuvantes 

importantisimos para tener tal grado de importancia y que son los siguientes 

componentes: 

1. Comunicaciones. 

El correo, el telégrafo, el teléfono, la televisión, el fax, el internet y otros 

tantos aparatos han contribuido a realizar operaciones de todo tipo: compras, 

ventas, inversiones, prevención de desastres, programas de salud y educación, 

etc., provocando una rapidez en todos los aspectos y campos de la vida. 

2. Transportes. 

El servicio de transporte ha sufrido un cambio radical que ha contribuido 

al desarrollo económico de los pueblos, beneficiando el transporte de 

mercancias y de personas, traducido también en cubrir las distancias, aún 

largas. en muchisimo menor tiempo. 
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3. Informática. 

La informática consiste en automatizar la informaci6n, abarcando todos 

los campo~ del saber, Por ejemplo, en el Derecho adquiere una importancia al 

obtener una r ,pidez por cuanto a 1:; aportaci6n de datos se refiere. La 

globalizaci6n no puede prescindir de ella. 

4. Tecnologla. 

Esta palabra se define como: •... Conjunto de los conocimientos propios 

de un oficio mecánico o arte industrial"." 

La Primera y Segunda Guerra Mundial provocaron un aceleramiento en 

la investigaci6n cientlfica gracias a la aplicaci6n de grandes inversiones, y 

dirigirse a todos los campos productivos; posteriormente, las empresas 

transnacionales compitieron sistemáticamente sobre la supremacla de la 

tecnologia para lograr una mejor producci6n. 

Asl mismo. la tecnologla ha tenido una repercusi6n negativa. ya que la 

maquinaria y el talento humano caen en una obsolescencia vertiginosa. 

En el aspecto laboral caus6 una notoria supresi6n de puestos de trabajo. 

aumentando el desempleo en las empresas transnacionales, las cuales tienen 

una tecnologia de punta. En cuanto al Derecho, la tecnologia ha obligado a 

legislar en materias de nueva creaci6n, tales como el derecho espacial 

u Itraterrestre. 

'1' DI(CI\'ll~trl(1 th: I~ kn~u;¡ t'spai'tola. Torno 11- Rcal Acadt'mia Espal'lola. 
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La empresa necesita de estos componentes fundamentales y 

coadyuvanttlS para obtener beneficios de todo tipo, asila empresa requiere de: 

un capital para su creación, desarrollo o mejoramiento de sus máquinas; sus 

productos eXigen de una comercializa~ión interna o internacional; en el aspecto 

financiero debe tener un acceso al crédito, asegurar sus produc!::~, emitir 

acciones para cotizarlas en la bolsa de valores y pode.r obtener ganancias 

extraordinarias; debe incorporar a la informática para estar al dla respecto de 

todos los sucesos que ocurran en el mundo y afecten positiva o negativamente 

sus intereses: es imprescindible utilizar a los medios de comunicaci6n para 

realizar diferentes operaciones de manera inmediata; demanda un transporte 

que permita la llegada oportuna ~e sus mercanclas a los diferentes lugares que 

eligieron para distribuir los mismos; estudia y desarrolla tecnologla que le 

permita a la empresa mejorar su sistema de producción. 

De lo anterior se puede desprender que la globalizaci6n afecta 

directamente a los dos factores de la producción (capital y trabajo) incidiendo 

de manera importante en el trabajo, luego entonces, la globalizaci6n es una 

causa exógena que contribuyó a la aparici6n de la flexibilidad del trabajo. 

2. GENESIS y EVOLUCiÓN DE LA FLEXIBILIDAD DEL 

TRABAJO. 

A. LA POLITlCA ECONÓMICA NEOLIBERAL. 

Los paises de Europa Occidental, muchos de ellos integrados a la CEE. 

pasaban por una crisis económica seria, hecho que provocó una inflación 
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considerable y cuyo efecto mas grave fue el desempleo.s1 

Los pr'~cipios fundamentales de la economla del bienestar, la cual 

funcionaba con una intervenci6n del Estado, r':3ucit6 a los seguidores que 

pugnaban por un liberalismo econ6mico, surgiendo una planeaci6n e interés de 

derrumbar los cimientos de dicha teorla que se aplicaba en varios paises del 

mundo. 

Sin embargo. esta finalidad o estrategia no se daba todavla a finales de 

los a~os setenta. ya que la lucha ideol6gica protagonizada en los bloques 

capitalistas conformados por empresarios y partidos pollticos de centro y 

derecha y, de otro lado, los bloques socialistas integrados por lideres obreros o 

partidos politicos de izquierda, laboristas o comunistas, se disputaban 

alternamente el poder utilizando la vla polltica o la intervenci6n armada. 

La mencionada disputa llega a una linea de uniformidad en la polltica 

internacional que se observ6 a partir de 1979, ante los triunfos electorales 

oportunos de los partidos politicos de centro, derecha y conservadores, 

comenzando con el arribo de Margaret Thatcher, al ser elegida como Primera 

Ministra de Inglaterra; dos a~os después es electo Presidente de la República 

de los EUA, Ronald Reagan; igualmente en Francia, toma posesi6n como 

Presidente de la República de Francia, Francois Miterrand (aunque provenia 

del Partido Socialista, adopt6 una posici6n politica de centro sin alejarse del 

aspecto puramente social); mientras que en otro pals de gran trascendencia 

económica es elegido Jefe de Gobierno de la República Federal de Alemania, 

Helmut Kohl (1982). 

" Cfr_ ROSSEL. MJurici() ~ Pedro .A.=uirre. La L1nión Fuwpca no1ycjón ,- perspcCliHlS. Ed. Diana 
\1t.''\Kll. 19Y-t rr. (17 iI 70. 
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La anterior situaci6n lIe conjug6 con los serios problemas presupuestales 

que padecla la CEE, ocasionada ::>or la polltica de renegociaci6n y reduccl6n 

presupestaria emprendida por Thatcher;52 ante tal panorama nace la ola 

neoliberal, la cual consisti6 en la polltica econ6mica ortodoxa, destinada p 

combatir la inflaci6n (su verdadero y principal objetivo) y a garantizar el 

aumento de la productividad en las industrias manufactureras, principalmente. 53 

Las f6rmulas y los fines inmediatos de la polltica econ6mica neo liberal 

fueron los siguientes: 

a) recorte de presupuestollubernamental"no lucrativas"; 

b) privatizaci6n de las empresas públicas; 

e) estimulas fiscales al sector privado; 

d) decrecimiento al gasto social comenzando con las prestaciones en 

materia de seguridad social. 

El manifiesto conservador de abril de 1979 empezaba por sena lar que: 

.. el Estado tiene una parte demasiado importante de la renta nacional. Esta 

debe reducirse. Si el Estado gasta y presta demasiado, los impuestos, las tasas 

de interés, los precios y el desempleo aumentan, aunque a largo plazo. Existen 

menos recursos con lo que podemos mejorar nuestro nivel de vida y nuestros 

servicios sociales .... Nosostros los conservadores reduciremos la intervenci6n 

del gobierno en la industria. El papel del Estado puede reducirse sensiblemente 

.: Cfr, L!:Pll\JO "'lleli!! F UfQ!,('Q / P\l/j! 1(3 'pcitll de In CQIVlloidjld fuwnr;)). MinislC:rio dI: Trnbajo )' 
~c!.!urld;)d Sllcial. Oh. (i! p. XLVI. 
'.' 2fr ROS;S.El, Mauricio ~ Pt:dro Aguirre, Ob, Cit. P 6i a '70. 
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allí donde. ha impulsado lo que la iniciativa privada puede realizar mejor y alll 

donde han reducido los estím, ~!;)S, ha aumentado la burocracia y ha creado 

distorsiones al mercado:5' 

Todo ello condujo a un cambio inevitable de las estructuras económicas 

de cada uno de los paises industrializados, considerando las caracterlsticas y 

problemáticas propios de éstos; la necesidad de transformar diversos ramos de 

la economia, como reimplantar la libertad de circulación de capitales, comercio 

y finanzas, se convirtieron en temas estratégicos que ocuparon un lugar 

importante para las agendas de trabajo de los gobiemos que diriglan a paIses 

altamente desarrollados. 

Los fines mediatos que segula la politica económica neoliberal referente 

a las empresas manufactureras fueron: 

a) instalar tecnologla de vanguardia en sus sistemas de producción; 

b) introducir la informática y las comunicaciones dentro de las empresas 

para realizar operaciones de toda Indole y reducir tiempos o distancias; 

c) lograr la elevación de la productividad; 

d) conseguir una calidad en los productos elaborados por dichas 

empresas; 

e) fomentar una eficiencia en los trabajadores; 

f) colocar a la empresa en un nivel de competitividad para entrar a la 

lucha del comercio internacional. 

Uno de los objetivos fundamentales de la politica neoliberal fue 

establecer cifras favorables en la macroeconomia, sosteniendo una estabilidad 

'J L~ill\' "l'Clal EW~i¡jq ~RCijll de la Coowuid3d Europea), Ministerio de TrabOljo:-. Se!!uridad 

;-,,\'Cl;l\ Oh ell r L \' 
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para despues obtener un crecimiento sostenido de la economla, de Ahl el 

énfasis que tuviE'.on los gobiernos para implantar los puntos mencionados 

anteriormente. 

La consigna del aspecto social por supuesto que penetr6 a las relaciones 

laborales y a las condiciones de trabajo, asl como a la seguridad social, 

situaciones que requerlan un cambio ante el panorama econ6mico que 

envolvia rápidamente a todos los paises de corte capitalista (globalizaci6n). 

B. OBJETIVOS INMEDIATOS Y MEDIATOS EN LA POLlTlCA 

LABORAL NEOLIBERAL. 

Los prop6sitos que persegula la politica econ6mica neoliberal en el 

aspecto laboral, sin lugar a dudas se convirti6 en un tema central y neurálgico, 

el cual fue indispensable para poner en marcha el cambio de la estructura 

económica y conseguir asl los fines propuestos por los fil6sofos neoliberales. 

Las acciones inmediatas que se practicaron en la politica laboral. 

maquinada por Thatcher y el Partido Conservador. seguidos por otros 

gobiernos influenciados por la citada filosofia, consistieron en las siguientes 

fÓrmulas: 

1. Establecer una contracción salarial "temporal". argumentando que la 

causa de la inflación lo plovocaban los salarios reales altos que pagaban los 

patrones a sus trabajadores; 

11. Reduci' el poder que los sindicatos hablan adquirido durante muchos 

años. dentro de los sistemas politicos y econ6micos del Estado. ayudando a 

restaurar el equilibrio ~ntre los factores de producci6n. mediante el elosed shop. 
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entendida como "la cláusula de afiliación sindical ,:ara el trabajo· a través de los 

acuerdos de adhesión sindical UMA (Unión Membership Agreement); 

111. La reducción gub.~rnamen\al de los subsidios de ayuda para las 

familias de los huelguistas, hasl' entonces con cargC's para el Estado, 

haciendo que sean los sindicatos los que comiencA" a pagar -entonces 12 

libras por semana- a los huelguistas, de esta forma, combatla de frente a las 

huelgas. 

Los objetivos mediatos, por otro lado, buscaban conseguir la 

des regulación en materia de trabajo, enfocandose en los temas descritos a 

continuaci6n:. 

1. la alteraci6n en las relaciones de trabajo para afrentar la globalizaci6n 

econ6mica: 

11. La modificaci6n de las condiciones de trabajo para reducir los costos 

empresariales; 

111. Reducci6n de las aportaciones económicas por parte del Estado en 

materia de seguridad social. 

C. LA ORGANIZACiÓN PARA LA COOPERACiÓN Y 

DESARROLLO ECONÓMICOS COMO AUTOR INTELECTUAL DE LA 

TEORIA DE LA FLEXIBILIDAD DEL TRABAJO. 

Cabe recalcar una situaci6n fundamental. lo cual nos obliga retroceder 

tres décadas y situarnos en 1961, ai'lo en que se crea la Organizaci6n para la 

Cooperación y Des~rrollo Econ6micos (OCDE), cuya sede se establece en 

Paris: conformado por personas que representan a paises altamente 

desarrolla~os y en desarrollo. quienes comparten ideales comunes. 
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El precursor de la OC DE fue la Organizaci6n Europea para la 

Cooperaci6n Eccn6mica (OECEl, '= cual se integr6 para 'ldmlnlstrar la ayuda 

econ6mica proveniente de Estados Unidos y CanadA bajo los aUlopicios del 

Plan Marshall para la recontrucci6n de Europa después de la Segunda Guerra 

Mundial. 

Los objetivos principales de esta Organización son: 

al reforzar la economia de los paises miembros; 

b l mej orar la eficiencia; 

cl afinar los sistemas de libre mercado; 

dl contribuir al desarrollo de los paises industrializados y en desarrollo." 

Al integrarse r"· secretarios o ministros de gobiemo, funcionarios 

intermedios· tambit,¡ de gobierno -, empresarios, académicos, economistas, 

abogados, cientificos de todos los ramos de la ciencia, entre otros, la OCDE 

junto con otros organismos, como la ONU, organizaciones espeCializados, 

organismos intergubernamentales o privados, se convirti6 en un gigantesco 

depósito de ideas, formando paulatinamente a los futuros directores no s610 de 

la politica laboral, sino de la polltica econ6mica que iba a proyectarse y 

plasmarse en muchos paises del orbe en un futuro mediato. 

Lo que podemos cpinar de esta organizaci6n es que tiene un carácter de 

organismo privado, [,3recido a la Cuenca del Pacifico, distinguiéndose de ésta, 

al promover y fomentar el libre comercio, una de las premisas fundamf'lntales 

de la politica econ6mica neoliberal. 

.. Cfr l1rI.!JTl\/.aclon Nf¡¡ la (('I(lperaCI0n \ Dt'sarrollo$ Econ(!mico~ ((011'\0 de lal. OCCE. MÓ1CO. J 9tt¡ 

r- 6 
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Pensamos que es una mesa de trabajo y de análisis previo, en virtud del 

cual, al llegar a un acuerdo se 'obliga" a los Estados involucrados a estabiecer 

un instrumento ledal o formal, y posteriúrmerte para alcanzar las metas 

convenidas. 

Las condiciones politicas econ6micas internacionales que hablan 

alcanzado una uniformidad de criterios al defender el libre mercado en todos 

los aspectos econ6micos como interés común, preparaba las condiciones 

necesarias para empezar la desregulaci6n en materia de trabajo, siendo la 

OeDE la impulsora de la corriente filos6fica que propugna la teorla de la 

Flexibilidad del Trabajo, en los anos de 1985 y 1986. Parad6jicamente en estos 

años, la CEE se esfuerza en crear un espacio social europeo en la Comunidad, 

ante la crisis de trabajo que se agudizaba cada vez más en Europa Occidental, 

gracias a las maniobras del neoconsevadurismo propagado y encabezado por 

la Primera Ministra de Inglaterra, Margaret Thatcher.&e 

'" El Sr. Dclors fue de los prccurorcs que impularon a crear un espacio social europeo dentro de la CEE. 
mucllOS de los inlec.rantcs de dicha (;munidad.lo ctllalogaron como el dcJorloscia/ismo de la déc3da de 
lo~ 5~ICn¡3, Sin embargo. allh:gar Margare! Thalcher como Piimera Ministra de Inglaterra pro\'eninle del 
p;:¡nidü e onsl."n aJor, congeló dichos propósitos: situación que cambiaría y replantarla a la llegada de 
Francia. quit.·n asume la presidencia de la CEE.al renliZólrse lóls elecciones por sufra¡:io universal directo. 
por ~l'Sund;l \'e7 .. en el Pnrl;¡nh:nto Europeo. El Dnterior hecho, se ligaba al triunfo de Francois Milt!rrand 
(llnlll Presid .. 'nlc de la Repúblic¡¡ de Fr¡¡ncia, ~urgido en las fila!!. del Panido Socialista y lamblen un 
1111;-'llI1aI11t' aO<lndernJ(l para constitUir un;:¡ política social dentro de la CEE: asi.la ideología del socialismo 
110 ~ol{) ~e il11f0dllCIJ en Francia ~Ino en la CEE. lo cual sitúo de: contrapeso a la política económica 
I1c(lllh~'rill ITl:;lc!o;¡. ;Jlll1que ¿'~Ia ~q:uIJ 1I.'niendo una suprem;¡cia. 
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CAPiTULO 111. 

lA FLEXIBILIDAD DEL TRABAJO EN El ÁMBITO JURiDICO. 

El presente capitulo tiene el propósito de demostrar la evidente 

planeación de introducir la teoria de la flexibilidad del trabajo en la legislación 

mexicana. sobre todo, en temas que se refieren particularmente a las 

relaciones y condiciones de trabajo, dejando a un lado el estudio de la 

flexibilidad del trabajo en materia de derecho de la seguridad social, donde 

también ha existido flexibilidad: asl como conocer dicha teorla en la práctica en 

una ley ordinaria del trabajo chiléna. en las materias ya delimitadas. 

1. El NEOLlBERALlSMO EN MÉXICO. 

El auge de la politica económica neo-liberal. no tardó en adecuarse a 

México: las Secretarias de Estado empiezan a ser dirigidas por técnicos de las 

diversas actividades que integran la vida de una nación. cuya ciencia esta 

limitada a un ramo determinado (tecnócratas). En 1979. la Secretaria de 

Programación y Presupuesto formarla a los futuros Presidentes de la República 

que gobernarian durante los próximos 18 años, al llegar, Miguel de la Madrid 

Hurtado. como Secretario de la misma, y la Dirección de Politica Económica y 

Social, es encomendada a Carias Salinas de Gortari, donde lanza su Plan de 

Desarrollo Global. por cierto. alumno destacado del Fondo Monetario 

Internacional (FMI), organismo promotor del libre mercado, entre unas de sus 
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tantas funciones y organismo especializado de la ONU." 

Miguel de la Madrid, sif~,jo ya Presidente de 11' República, enfronta una 

crisis económica severa, al desatarse una Inflacl6n, lo qUtI oC8siona la 

déVálUáél6n ~fógfé§ivlI dél ~é§(j (tMlé 111 d6111f. IIBt!fflil, l(jl Blvt!f§(j§ fllffl(j~ d!! 

la industria exportadora se encontraban a la zaga, por el obsoletismo de la 

tecnologia en sus infraestructuras, lo cual causaba una notoria falta de 

productividad -y una alta nómina de trabajadores-, la calidad de lo~ productos 

mexicanos iba demeritando. situación que hacia imposible la competitividad a 

nivel internacional, es decir, estaba olvidado el sector privado gracias a la 

economia que estaba sustentada en la exportación de petróleo (actualmente el 

35% de los ingresos fiscales nacionales proviene del petróleo); y si agregamos 

que muchas empresas estaban estatizadas por el gobierno, el panorama se 

complicaba todavla más. 

"ESTATIZACION ES EL ACTO UNILATERAL DEL ESTADO. POR 

MEDIO DEL CUAL DETERMINA QUE UNA ESPECiFICA ACTIVIDAD 

MERCANTIL O INDUSTRIAL. SOLO PUEDE SER DESARROLLADA POR EL. 

YA DIRECTAMENTE, YA EN FORMA INDIRECTA POR MEDIO DE UN ENTE 

PARAESTATAL ESPECIALIZADO"." 

,; El Fondo Monetario Internacional olOrga préstamos. siempre y cuando. el pa!s requirente aplique ~as 
medidas en po!itica económica -muchas \'eces impuestas unilateralmente por el FMI· dictadas por dicho 
or,[;,Ulisl1lo ('~rcciali7l\do. Aumento de lasas de iOlerts. el rcconc al gasto publico y social. ¡¡Iza de 
impuestos. la dcsre¡;ulación de la Ic~islaci6n laboral. ele .. son s610 algunos punlos petilorios o deberes que 
exige i"I,-\uc!. un ejemplo claro es Ar~cntina. ya que el FMI ad\'ini6 romper el acuerdo con el ~obiemo 
ar¡;t'1l1ino. si no aplica el aju~le pre\'enli\'o sugerido por la misi.,)n de dicho organismo. Cfr. A'SA . 
.. ·"'nula,!a F\11 el acuerdo ílmpliadQ con A.n'entina si no aplica aju(te económico (Analizarán el qsocl 
m'\1i}1r~1 RnQuc Femnndc7. \ d tiutlar del FMl Mkbsl Cj1mds~"u§ col próximo mjércQl,( yo Washipt;ltml 
lll'I1I\t'r~al. en la sccción Finanzas, \1éXlco D.F. 1) dc abril de- 19Q8, PaS- ~ 

"Cl'·T IERREZ y GO>.'Z.Á.LEZ. Emesto. Derecho AdministrativQ \' Derecho Admioi~trat"O ill ~·.,.ti\n 
'~h"'C.\lW. Ed, P,mua Mc",co. 194: r,909. 
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La situaci6n anterior obligaba a modifica, lal estructura econ6mica, asl 

De la Madrid, pone en marcha algunas f6rmulas de la polltica econ6mica neo

liberal como son: la venta de empresas paraestatales a particulares; se 

establece una disciplina fiscal hac',J las empresas; $e prorr.<')ciona la práctica de 

la productividad, elemento ineludible y estratégico qUA debla tener cualquier 

empresa de servicios o de bienes. 

También se controlan los precios sobre los productos básicos, inicia la 

renovación tecnológica de las empresas manufactureras, y restableciendo la 

competitividad internacional de las industrias mexicanas, ocasionando la 

entrada de México como miembro del Acuerdo General de Aranceles y 

Comercio (GA TT, conocido por sus siglas en inglés), por lo tanto, el comercio 

se retom6 como una estrategia ineludible e importante para el desarrollo del 

pais, siendo un elemento básico de la globalizaci6n. 

La política laboral junto con el cambio de la estructura econ6mica produjo 

la implementaci6n de la tecnologla, causando una reducci6n en los puestos de 

trabajo; se empieza a confrontar a los sindicatos independientes para que 

perdieran la titularidad de los contratos colectivos de trabajo y fueran 

sustituidos por sindicatos que perteneclan a confederaciones afines al gobierno 

(Confederaciones de Trabajadores de México, Confederaci6n Revolucionaria 

de Obreros y Campesinos, Confederaci6n Regional Obrera de México). 

Infectadas estas confederaciones por el ·corporativismo" (según la 

concepción de SChmitter), es decir, corporaciones de Derecho Público, 

Incrustadas ya dentro del Estado, pretendiendo por medios pollticos, regir la 

vida integra de los trabajadores. sosteniendo una paz social fkticia. 
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Por otro lado, el salario real recrudecla su linea descendente, al perder 

poder adquisitivo de ~"mpra y al comenzar una nueva crisis económica durar.le 

1987. al caerse estrepitosamente la bolsa de valores de Nueva York, lo que 

provocó i3 calda de las demás bolsas de valores en el mundo. incluyendo a las 

casas ,e bolsa de México. 

En este decenio, México es invitado a participar en el comité del acero de 

la OCDE (1984), aceptando dicha proposición el gobierno mexicano: 

posteriormente, en el año de 1991, se empieza a gestionar, por parte de la 

Cancilleria mexicana, el ingreso como miembro de pleno derecho a esta 

organización; en marzo de 1994, México es aceptado como socio de la OCDE, 

por la desici6n unánime de sus integrantes.69 

Al ganar las elecciones más competidas y controvertidas de los últimos 

años para Presidente de la Répública, Carlos Salinas de Gortari ejecuta 

fielmente la politica económica neo-liberal en su forma y en su fondo. 

En el aspecto económico, re negocia la deuda externa; mantiene I,n 

control del peso sobre el dólar - politica monetaria -: mantiene las finanzas 

públicas "sanas"; redujo del quince por ciento al diez por ciento eIIVA: subastó 

la venta de empresas públicas estatizadas, incluyendo la Banca. Teléfonos de 

México, Canal 13, entre otras empresas importantes; apoya la apertura 

comercial con varios Estados centroaméricanos y sudamericaf'los: consigue la 

«, El !~ de julio de 1994. compareció el Secretario de Relaciones Exteriores. Emb. Manuel Tello Macias. 
ante el Senado de la República: en la sesión de preguntas y respuestas hacia dicho funcionario, el St:nad0T 
dd Partido de la Re\'olución Dcmocratica. Porfirio Muf\oz Ledo. criticó que una de las condicionantes 
p:Ha que fuera acerl-ldo M<!'xico como inlC'l;ranlc de la OeDE. fue su renuncia a su membresia en el 
Grupo de los 7i. haciendo diticilla inserción de Mexico en I!rupos latinoamericanos de los organismos 
l1Hlllilülcrales. Cfr, SESADO DE LA REPUBLlCA (L \' Le~islalUra). CQmpa,ec:ccja del SecrS:laoo de 
~!ilcln!lg<. f'i!t'ciQre~ Emb Manuel lrl)o Macia~ anle 1") SeDado de la Repub1jq \le) ic¡\Oa ! Jylio ) " J.k 
~4J EJihl!\;1\ Senado de 1" República Mexlcann. McxicQ, 1994. pp i~ >' !l3. 



des regulación en materia de inversión extranjera, arancelaria, agraria; y 

estimula la participación de empresas privadas en obras publicas (en los 

últimos meses, el gobierno ha rescatado financieramente las concesiones 

otorgadas a los particulares, tales como algunos boncos y autopistas). 

En la política laboral supeditada por 11< Econumia, en lugar de quitar 

poder a los sindicatos, Salinas se apoyó en el 'corporativismo' para continuar, 

de manera acelerada, el cambio de la estructura económica que implicaba la 

reconversión industrial, iniciada por De la Madrid; excepto, a los lideres 

sindicales de Petróleos Mexicanos y de los sindicatos independientes, quienes 

muchos de ellos fueron aprehendidos, amenazados, 'comprados" o 

incorporados al aparato eSiatal. 

Los altos funcionarios de gobierno, encargados de la economla junto con 

las Camaras empresariales y las Confederaciones de trabajadores, todas ellas 

oficiales, continuaban con la firma de los pactos económicos, cuyo objetivo 

principal fue establecer topes a los aumentos salariales y asl controlar la 

inflación. 

Otra fórmula fue cerrar definitivamente establecimientos y relocalizarlos 

hacia el centro y norte del pa Is, con la anticipación de que un sindicato oficial y 

la empresa firmaran un nuevo contrato colectivo de trabajo con la explicita 

fiexibilización • o modificación • de las condiciones de trabajo, incorporando 

capitulos de productividad y capacitaci6n y adiestramiento; esta última no solo 



como un derecho para el trabajador sin'1 también como una obligación para 

éste60 

En 1989, hubo propu::;tas y presiones fuertes, por parte de las Cámaras 

empresariales, para modificar la Ley Federal del Trabajo, estableciendo: mayor 

responsabilidad en cuanto a derechos y obligaciones de las partes que 

intervienen en la relación laboral, sin incurrir en patemalismo; cambiar de 

cultura en todos los niveles, adecuando el proceso productivo a las reglas del 

comercio y la competencia internacional; procurar que en la administración de 

las relaciones laborales sea mlnima; que la ley laboral considere que la mayor 

parte de las empresas son pequet'las y medianas y reconozca por tanto, que el 

régimen juridico debe estar acorde a las posibilidades de dicho generador de 

fuentes de trabajo; hacer más flexible el término de la jornada diaria que 

permita reducirla y ampliarla por convenio entre las partes, Establecer la 

utilización de los trabajadores en actividades múltiples independientemente del 

puesto asignado (movilidad funcional); mantener la jornada laboral de 48 horas 

a la semana. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció una jurisprudencia que fortaleció a la 
capacit¡¡ción y adiestramiento al resolver la suguiente contradicción de tesis: 

"ClIp,lnlación () adic!SIramicmo dC! los trabqfadorcs. Su incumplimiento por parte del palrón da 
lugar a (¡,-'I'I:a las aCciO/l .. '.~ IC,c,alcs o cfJllfracrualc.f que d"riwm de 10/ ohligacion. 
Esa situacl6n no se encuentra expresamente prevista en ninguna de las fracciones de los aniculos 47 y 51 
de la Ley Fl'a~'ra\ del Trab::ljo. Sin embargo. de estar aprobados por la Secretaria del Trabajo y Pre\'i~ión 
S()Cial los r1al1CS y programas sobre la capacitación y a pesar de que dicha Secretaria ha>'a tomado la!; 
I1\cdidns pcnincn1es COnfOnlle al aniculo 1:'i3-S la omisión del empleador para proporcionarla o la 
[le:,!;]li\ 3. dellr3.b.:lj3.dor a recibirla, en foma repetitiva. puede constituirse en una causal rescisoria analoga 
,\ I;¡ rJjtn de p!,·~id¡¡d \' lwnradez. 

CL)ntradiccio~ JI.' tesIS ~ 1'91, Entre el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo circuito> el 
~t:=ul\do rrlhun¡¡\ Coleglí1d0 dcl Segundo Circuito, Febrero:!8 de 1994. 

Ci;¡CCla d.:\ Selll:mnno Judicial de la Fedl.'raci6,l So. 76. abril de 1994. p. 19" lev Federal d¡;! 
ll.í.l\::~llL1 lCOIlJe11¡:H!PS \ IllnsQfudeoci?J CUMEST BELTRA!'J. Juan LtL .... úd.tral del lrahajo 
LCQllll.'lUau.~~!,'lK.la.l, 141'1 td Ed Esfinge, Mtvicll. IY97 P :!13 



Además. permitir que las partes establezcan libremente la duración de 

los contratos indiviouales de trabajo. Flexibilizar los contratos de trabajo por 

tiempo determinado; que los trabajadores demuestren sus capacidades y 

habilidades al iniciar su. ~ontrataciones; se flexibilice el principio de la 

estabilidad en el empleo; identificar los casos de abandono de trabajo; reducir a 

dos faltas injustificadas en el periodo de 30 dlas para rescind:, la relación 

laboral; modificar los sistemas de indemnizaci6n haciéndolos congruentes con 

la capacid~d de las empresas; establecer modalidades para el pago al IMSS e 

INFONAVIT de acuerdo con la capacidad de las empresas; reducir los di as 

festivos; eliminar el escalaf6n "ciego" y que los ascensos se otorguen con base 

de capacidad y aptitudes; crear I~s Comisiones de Productividad y Laboriosidad 

del Trabajador y suprimir los llamados puentes; establecer un principio de 

remuneraci6n en base al trabajo efectivamente realizado. mediante el concepto 

de salario por hora; propiciar el reparto de utilidades en base a la productividad 

del trabajador; relacionar el pago del salario a la productividad. antiguedad. 

resultados. asistencia y calidad mostrada por el trabajador; eliminaci6n de los 

impuestos ap!icables a las vacaciones, reparto de utilidades. aguinaldo y 

tiempo extra; permitir que las empresas establezcan sus propios programas de 

habitaci6n. 

En materia de Derecho Procesal del Trabajo también se hicieron varias 

propuestas importantes como: revitalizar los principios de igualdad procesal de 

las partes en los conflictos laborales. entre otras proposiciones importantes. 

Al no lograrse la reforma de la Ley Federal del Trabajo para incorporar 

esW5 propuestas. los convenios jugaron un papel importantisimo para estipular 

los cambios irreversibles en los establecimientos o lugares de trabajo. dichos 

convenios se hicieron unilateralmente por la empresa. en la mayorla de las 
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veces, ante la complicidad o inmovilismo de las Confederaciones oficiales, o el 

combate "sucio' que se hizo en contra de los sindicatos Independientes tanto 

por parte de las Cámaras \1mpresariale¡¡, las Confederaciones de trabajadores -

-éstas dos últimas oficiales-, o desde la oficina de la Presidencia de la 

República, vla Secretaria del Trabajo y Previsión Social, llegando el 

verticalismo hasta la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA). 

Este órgano jurisdiccional especializado en materia de Derecho del 

Trabajo adolece de autonomla, ya que al estar constituida tripartitamente por 

representantes del gobierno, de patrones y de trabajadores, éstos dos últimos 

pertenecientes a organismos oflciales, provoca que los laudos sean parciales 

en muchos de los casos, sobre todo en asuntos que tratan sobre relaciones 

colectivas de trabajo.6' Otro punto en contra de la autonomla de la JFCA, es 

que, el titular de la misma, es designado por el Presidente de la República, 

conforme a lo dispuesto en el arto 612.62 

Las negociaciones para establecer un tratado de libre comercio entre 

Estados Unidos, Canadá y México, obligaba implicitamente, a nuestro pais, a 

elevar la productividad y calidad de los productos elaborados por las industrias 

exportadoras mexicanas, para lo cual el gobierno impulsa el Acuerdo Nacional 

de Elevación de la Productividad y la Calidad, en mayo de 1992, situación que 

planteaba, desde el inicio de las negociaciones para la firma de este acuerdo 

hl En el c.Jpi\ulo :.cgundo que tiene como titulo: "De la compcu:ncia de las Secretarias de Estado ) lo~ 
DI:\';¡rta\1l\.'nlos AJl1linimalÍ\'os", d~ la 1 C'y ºn';'lOiea de la Admillistración pilbljq Federal. > 
~'~P~"llicl!l1('nll' en el ílniculo .10. ft;lcción VIII dispone que " ... A la Secretaria del' rabajo y Prc\ isión 
~l)ciíll Cllrrl.'~rondc el dl'~racho de los slguicnles Jsunlos: 

C(lordilldr la integración ~ cf,lablt'clmienl..:> de las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje y de las 
l'l)T1lI~I(ll1(,~ que se formen p;¡ra re~uiJr las relaciones ohrelo pJuonales que sean de jurisdicción federal. 
;\~I CI'1l1ll \'1l..:11'aT ~u funclonílmil"nto.'o 
"'·'El prl.::,\d~ont.: Jt: b Junta !'cra nombrado por el Presidente de la República. , .... , 1:' fr:deql de! lral'iUQ 
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el PECE ordenaba que es:,. incrementos deblan calcularse en cada centro de 

trabajo y vincularse con los indicadores especificas de productividad acordados 

por el sindicato y la empresa." 

EI1 de enero de 1994 entra en vigor el TLCAN, dla en que se levanta un 

movimiento armado en Chiapas, posteriormente se cometlan asesinatos 

politicos, dirigidos al candidato a la presidencia de la República por el Partido 

Revolucionario Institucional, y posteriormente al Secretario General del mismo 

partido politico mencionado anteriormente. 

Lo anterior provocó la desconfianza de los inversionistas que tenian 

capitales especulativos a corto plazo, decidiendo llevar su dinero a otros 

paises, junto a la critica de la polltica monetaria del exmandatario, 

argumentando que el peso estaba sobrevaluado. 

Ernesto Zedillo Ponce de León, asume la presidencia de la República, el 

1 de diciembre de 1994, ante la presencia de los fuertes rumores del 

resquebrajamiento de la economla mexicana, los Secretarios de Estado en 

materia económica recién nombrados descartaban tal hecho, pero dias 

después, México sufría su cuarta crísis económica sexenal consecutiva, 

teniendo efectos en toda América Latina; ocasionando la intervención financiera 

estodounidense, quien prestó una ayuda económica al gObierno mexic"lno. 

La politica económica neo-liberal mexicana no cambió el fondo y la forma 

ante la nueva crisis económica, lo que tampoco transformó la politica laboral, 

excepto· en el aspecto económico - la elevación del IVA del 10% al 15%, y 

dejando la libre fiotación del peso frente al dólar en materia de politica 

,., E!orl' ~UCC~(l y pCHCCnlJic.' ~c puede: cortllborar en el convenio que re\'isa el COnlralO colecli\'o de trabajo 
$usrrito rl1T la \.'mprc!>3 V(Jlkswagcn de :".1e.,ico y el sindiralo de la misma. de: fecha 8 de 3!!(1!>IO de 199~. 
\'l;,1~l' ;JI1l'\i)~. r. ISI, 



78 . 

monetaria; en lo que respecta al segundo tema se flexibilizó la Ley del Seguro 

Se>cial. al otorgar a grupos :inancieros el manejo de lar, aportaciones 

económicas percibidas por el trabajador, manteniéndose los pactos 

económicos, ahora llamados Alianzas, sin cal:lbiar los objetivos de establecer 

los topes al aur. 'e,lto salarial; lo más sipnificativo, es que tampoco ha sufrido 

una democratización el sindicalismo mexicano. 

2, EN CARTAS MAGNAS. 

A. INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA AL ARTIcULO 

123 DE LA CONSTITUCiÓN.. POLlTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, PRESENTADO AL CONGRESO DE LA UNiÓN POR EL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 

Después de la crisis económica que sacudió ar pals en diciembre de 

1994, el Partido Acción Nacional (PAN)·' propuso reformas para modificar el 

articulo 123 constitucional; de lo anterior analizaremos los temas que tienen 

relación con las condiciones de trabajo: 

a. JORNADA DE TRABAJO, 

La Exposición de Motivos, la cual se incluyó en la iniciativa de decreto 

que reforma al articulo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (CPEUM), explica lo siguiente: 

,.~ s~, 11:1 criti .. :.ldo íl!,'SIC pan id", polílico 111 dccir~c que protcge 1(ls i01cTescs dcl capital. ~'a que la rnnyNia 
dI.' HIS ill1c;:r:Jntl's son cOlllcrci,:mtei. indumialei. expon adores y OlrOi peneneccn a );;TUpOl!. rinancieros y 
al ~isll.'lll:J b;:¡nc;¡rio. 



"En la iniciativa se propone reformar la fracci6n primera del mencionado 

articulo constitucional, que establece la jornada da trabajo máxima de ocho 

horas; con la reforma se se~ala una durac:~ n máxima del tiempo semanal de 

cuarenta horas, actualmente es de cuarenta y oCho horas semanales. Al reducir 

el tiempo total de trabajo se favorace la creaci6n de nuevos empleos, y se 

abate el grave problema de r:,~empleo. Cumo consecuencia de la reducci6n de 

la jornada de trabajo es necesario modificar la fracci6n IV para pasar de uno a 

dos dias de descanso por cada cinco de trabajo. Debe quedar claro que no se 

trata de trabajar menos sino de abrir nuevos espacios para que otros trabajen, 

y otorgar más tiempo al trabajador para que conviva con su familia, y asi 

promover la integración familiar, considerando la familia como la base de la 

sociedad."66 

Por lo tanto. el texto de la fracción I fue planteada de la siguiente forma: 

"La duración máxima del tiempo semanal de trabajo será de cuarenta 

horas. Los empleadores y los trabajadores podrán convenir la distribución 

anual. mensual o semanal del tiempo del trabajo pero en ningún caso la 

jornada ordinaria excederá de nueve horas. Salvo en esa situación, la jornada 

máxima de trabajo diario será de ocho horas. oo67 

La modificación anterior, origina varios cuestionamientos. En primer 

lugar, seria una carga económica fuerte para las empresas pequer"las y 

medianas. En segundo lugar. al ser México un pais en desarrollo necesita que 

sus trabajadores laboren cuarenta y ocho horas y no menos. En tercer·lugar. si 

,~, SESADO DE L,\ REP(:13L1CA. Grupo P"rlamcm;ui(l del PAN. Injcijlljyn de dsrrw'lIl"C [S (pOllO ,1 
.wi.,;:uh:!...L:'.: ..... .Jg lit \.-\'IlQjtud6n p\\ljljcJ de lOS F(.!iJC{'~ llnjdm \1njqnm, Laboral. ~llllH:ro ~(" ~1ensu:JL 

:\t'll 111. Edi:\Hial S]((O. ~1ó.ico, lQ9~, pp. 7 a 9. 
,,' IhiJ~·1l1. r. (1, 
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(1990), una atenuación de los tC'~1S de los aumentos salariales ¡m puestos en 

los pactos económicos, ya que el aumento salarial iba a depender de la 

productividad y calidad63 del trabajo que desarrollara el trabajador. sin 

embargo, pocos e~' :blecimientos llevaron a la realidad este acuerdo. 

La firma para establecer el Tratado de libre Comercio de América del 

Norte (TLCAN) se lleva a cabo en septiembre de 1992, faltando la ratificación y 

la aprobación de los tres poderes legislativos de cada pals. Tal hecho provocó 

el análisis sobre los salarios que perciblan los trabajadores mexicanos, 

habiendo una diferencia muy significante entre el salario de éstos y los salarios 

de los trabajadores canadiensesy estadounidenses. 

Las presiones estadounidenses antes de la ratificación del TLCAN por la 

situación antes se~alada, entre ambos paises, llevaron al gobierno mexicano a 

incluir en la revisión del Pacto para la Elevación del Crecimiento y el Empleo 

(PECE). correspondiente a octubre de 1993, una recomendación a la Comisión 

Nacional de Salarios Minimos (CNSM) quien debla acordar la fórmula 

adecuada para otorgar a los salarios mlnimos el incremento correspondiente a 

la productividad promedio de la economla, atribuible a la mayor eficiencia de la 

mano de obra. En esa ocasión el incremento fijado para los salarios mlnimos 

fue del orden del 2%, mismo que paradójicamente se impuso como tope de los 

incrementos contractuales por productividad a nivel de las plantas, aún cuando 

,,', control de calidad significa la adop,i6n de medidas para j1.arantizar esa confonnidad ... LóI calidad !:.e 
hJ COllvenido en una fucne anna competitiva debido a diversos factores. Primeramente. la fabricación de 
un rrt1dllCIO de calidad que corresponda a las c)o;pectath'a~ de los dientes fomenta su lealtad y mejora la 
111\:1:;l.'n de la t.:rnprt:~a, En sl"l,;undo lugar. UIl control de la calidad adecuadamente aplicado puede t:n 
I1lliclJl)~ ca~(lS reduclf en "ez de aumentar los casIos de fabricación. En tercer lu¡;ar, cuando se utillu 
','I]ln un Illslru1l1t!nlo de ~cslión. puede contr;buir a en¡;endrar una cuhura denlro de la t:mprcsa que I!Ma 
rW":lIl;lll\io Ctln~taf1IC!lH~llIC I1lc.iorar la calidad de los productos, procesos. la infonnaclón ~ lllras 

1"tJ1lCI\1I1l'S cl1lrrcs.:Hlab·· KASA\\ATY. G,.Of!?C, Introdpccjón al eSludjo de! trab,;¡jo. ~a cd OIT 
(,II1L·hr'l l(¡t)(l l' 14» 



80 

ligamos dicha propuesta con el articulo 56 correspondiente a las Disposiciones 

Generales del Capitulo 1, y que pertenece al Titulo Tercero que lleva por 

nombre el de Condiciones de Trabajo, el r'.'ll dispone que el trabajador y el 

empleador podrán en cualquier momento modificar, de mutuo acuerdo, las 

condiciones de trabajo, mejorándolas o reduciéndolas en forma definitiva o 

temporal; posteriormente pod';:m lOS patrones alegar que para salvar puestos 

de trabajo, además de reducir la jornada laboral, se alentarla también a 

disminuir el salario en cuanto al tiempo efectivamente laborado, es decir, si la 

jornada se establece en cuarenta horas, pero de mutuo acuerdo, convienen los 

trabajadores o el sindicato con el patrón trabajar una jornada laboral de 35 

horas, disminuyendo el salario proporcionalmente a la jornada de trabajo 

reducida, por supuesto causaria una merma al poder adquisitivo de compra del 

trabajador, junto a la política económica neoliberal de contraer el salario real de 

los trabajadores. 

La anterior situación se ha puesto en práctica en varios paises de Europa 

Occidental, no alcanzando el objetivo de abatir el desempleo, sino que ha sido 

una medida, más enfocada, a reducir el salario del trabajador, con la amenaza 

de que si el trabajador no acepta dicha proposición, perderá su puesto de 

trabajo" 

Por último, quién vigilará a los patrones para que verdaderamente se 

cumpla el objetivo de crear más puestos de trabajo, mediante la reducción de la 

jornada de trabajo. ya que en nuestro pais no se realizan estadisticas que 

cumplan y vigilen tal objetivo. 

,,¡ C(r RUCHe. \\ .111;lm K" ~.t. al. A,n¡\l,si5 Intemacional sorore repan0 dcltra't'laj(1 \' creaClcln de ~'mrlt'(l 
I D¡",nIlHh.I\\1l dI;' la~ h\\r;l~ (1rdjT)ana~ de lrar.ajo a cam't'lio de ~'m[lleon Rc\i\ta lntcn);lclon:d de! Tr;¡b.l,I\1 

\'\1IU1l1l'!l Il~_ 'ul11ero'::, 01 r C1lnebra. ¡\¡Q6, pp l.l2·1~1 
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2. EN LEYES REGLAMENTA~:AS U ORDINARIAS. 

A. INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA A LA LEY 

FEDERAL DEL TR"~AJO, PRESENTADO AL CONGRESO DE LA UNiÓN 

POR EL PARTIDO ACCiÓN NACIONAL. 

a. CONTRATOS POR TIEMPO INDETERMINADO. 

En el Titulo Segundo contenido en la Exposici6n de Motivos de la 

iniciativa de decreto que reforma a la Ley Federal del Trabajo, presentado por 

el PAN ,en su párrafo quinto, señala lo siguiente: 'Por otro lado, se sustituye lo 

que es hoy en realidad una sanci6n por una presunci6n, en cuanto a las 

consecuencias de la falta de la estipulaci6n expresa sobre la duraci6n del 

contrato; con la iniciativa ya no se supone necesariamente que se trata de una 

relaci6n por tiempo indefinido, lo que a menudo no corresponde a la realidad. 

sino de una mera presunción que admite prueba en contrario. Además, 

atendiendo a la facultad de los tribunales laborales para juzgar en conciencia. 

se abre la posibilidad de que. bajo ciertas circunstancias, como podrla ser por 

ejemplo, la labor de un pintor o de un plomero en una casa particular, no opere 

esta presunción sino la opuesta"." 

De lo anterior, el articulo 33, insertado en la Duración de las Relaciones 

de Trabajo, correpondiente al Capitulo 11, de la iniciativa de aecreto que reforma 

a LFT. queda de la siguiente forma: "Las relaciones de trabajo pueden ser por 

tiempo indeterminado o eventuales para obra o tiempo determinados. A falta de 

"e SE'SADO DE LA RI:Pl:BLlCA. Gruro parlan1C'mano de! P.A.!\:. Iniciativa de dccrcw que rt'f(1m13;' 13 
Ln r~·,ln;1 Jel TrJh':llo. Laboral. Ob, Cil p. U, 



estipulación expresa, ~e presumirá que la relación es por tiempo indeterminado, 

salvo que atendiendo a las circunstancias especiales de la misma, della 

presumirse que se trala de obra o tiempo dete:minados", 

La situación antes señalada, tiende a flexibilizar a los centratos por 

tiempo indeterminado, debilitando al principio de la estabilidad en el trabajo, el 

cual ha sido objeto de criticas muy fuertes por parte de los seguidores 

neoliberales, empresarios o patrones", Además, impulsa la creación de nuevos 

contratos o relaciones de trabajo que implican un menor costo para las 

personas antes señaladas, poniendo en peligro la vida y la salud de los 

trabajadores, al mermar sus condiciones de trabajo. 

b. MEJORAR O REDUCIR LAS CONDICIONES DE 

TRABAJO POR MUTUO ACUERDO ENTRE EL PATRÓN Y EL 

TRABAJADOR. 

En la Exposición de Motivos ya citada, menciona que: "No menos 

Irascendenles son las reformas de la iniciativa contenidas en el Titulo Tercero 

que se refiere a 'las condiciones de trabajo', al establecer en su Capitulo I de 

'las disposiciones generales' una nueva disposición, para dejar bien claro que 

las condlc'lones de trabajo pueden modificarse en cualquier sentido, siempre y 

cuando se respeten los minimos legales y los principios fundamentales 

respectivos" , 

'1.:1 ... ~\;!l'J!IJ;I¡j eil el Ir;lbalO t'll lJ" pnllclr-io que t110r~¡¡ car¡}Cler permnnenll.' <l In rl.'l;!cron de tr<lb;l\o ~ 
h.I~·~· '!~'I'l'I\,kl <'" -1,,(·lllI.',\ll1 lJlllCtllh'nlc de la \lIllllllad dellrilb¡¡Jadu~ ~ so}o l.''\cl'p(!unaITlll'lllC de 1;) Jd 
)',ltl(l~hl. ,klln~ullll'llinll'I1'"' S';I\(' de 1;]!> obligilcjonl.'!- del TrabaJador ~ de \':ir(Un~lJnCla~ aICI1;L~ al;, 

\(1:111,1.1,1 ':1.' Il\~ 'lIll.'i(l\ ,k 1,: Ici;I(IUIl. qUL' ililt:an Illlp(lSlblc ~1I ((.lJl!IIlUaCH111·· Cf [)e L.<\ el [YA. \\.111(' 

1.1 rl;,;I" ,:\."\'~!1l' Il'l'\ll,I:H' lk: tr;¡t'J!,l I:-;II.'J, roJ1\O I Ed Purru<l, ,·vle\lcl'. 199; p : 19 
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Asi, el articulo 56 de la LFT que se propuso reformar, ser'lala que: "~I 

trabajador y el em¡::leador podrán en cualquier momento modificar, de mutuo 

acuerdo, las condiciones de trabjo, mejorándolas o reduciendólas en forma 

definitiva O temporal. En caso de rec!IJcción de las condiciones, se hará un 

convenio escrito en el que se mel1cionen las circunstancias que justifiquen la 

modificación, debiendo observarse lo dispuesto en el articulo anterior". 

El Artículo 55 dispone que: "Las condiciones de trabajo en ningún caso 

podrán ser inferiores a las fijadas en esta ley y deberán ser proporcionadas a la 

importancia de los servicios e iguales para trabajos iguales, sin que puedan 

establecerse diferencias por motivo de raza, nacionalidad, sexo, edad, credo 

religioso, o doctrina política, salvo las modalidades expresamente consignadas 

en esta ley". 

La propuesta anterior, significa la incorporación de normas que buscan 

implantar la fiexibilidad del trabajo en uno de los principales objetivos que tratan 

de lograr los neoliberales en la politica laboral, pretendiendo reintroducir el 

principio de autonomia de la voluntad en la relación laboral, principio civilista 

que presupone una falsa igualdad entre el patrón y el trabajador. siendo 

vulnerable este último, bajo el peso de la necesidad y la amenaza de 

desempleo en la que vive actualmente. 

Pensamos que dicha propuesta, es. sin lugar a dudas. una de :as 

prinCipales penetraciones de la flexibilidad del trabajo en la LFT propuesta por 

el Partido Acción Nacional. 



c. SALARIO. 

Una de las acciones que efectuó la politica económica neoliberal en el 

aspecto laboral fue contraer "temporalmente' el salario real de los trabajadores. 

situación que s o dl0 en Inglaterra, con el triunfo del Partido Conservador al ser 

electa como Primera Ministra, Margaret Thatcher, en 1979. 

Los conservadores alegaban que las reducciones salariales 

incrementaban las inversiones; Ilevarlan a sustituir mano de obra por capital; 

reducirian el riesgo de la inflación; reducirlan los costos de las empresas y de 

esta forma aumentaría la competítividad internacional, si se consegulan estos 

objetivos. resolvían de manera significativa el problema del desempleo. 

Posteriormente. los objetivos se lograron cabalmente, sin embargo, el fin no se 

alcanzó, al fracasar el intento de abatir el índice de desempleo." 

La receta de la política laboral inglesa fue tomada por el gobierno 

mexicano a partír de diciembre de 1987, llamándose como la flexibilidad 

salarial, o mejor dicho, es una flexibilidad a la baja o de una reducción de los 

salarios. 

Las dirigencias sindicales oficialistas, asl como las Cámaras 

empresariales, industriales y de comercio -también oficiales- junto con el 

Ejecutivo Federal presidido por Miguel de la Madrid y otros funcic~arios de 

gobierno, comenzaron la estrategia pactista adop!ada a nivel nacional para 

enfrentar las recurrentes crisis que afectaron al país desde 1976. Bajo dive,'os 

"1 L \'/\ ~'S .. k,lw l ~('crl'tar Il' l,cl1l:Tal, COJl1I!»ón Asesora Sindical de la OCDE), La 0nibj!Jdild del 

IJlI;r¡;:D.j"º-J,h:---.ll ... ll.'ill('-.llJ~d.ild \' pllS:<.JQS de trilbiljO la CE"- jlDaJjZi' O!jIQ~ \' rcalidades!. Anlolog.13 
C,lk((1(lIll.h: \llf(lf1l1t'~ de la OIT. :''';u:'lcro :9, [ditori.:ll Minislcril, de Trabajo ~ Sc\;urid"d Social, brill'la. 

IllSli l)lr~ Il)l¡:~n~~ pp :~..¡;,:~: 
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nombres y con distinta duración se acordaron ~lJcesivos pactos destinados a 

controlar la ¡nfiación, pero en el fondo buscaba lograr la estabilidad 

macroeconómica y el crecimiento fictisio del pals, a través del manejo de las 

principales variables de la ecoflomia: tipo de cambio, finanzas públicas, 

politicas de precios, salarios, etc, 

La contracción salarial impuesta en los pactos mediante la fijación de 

incrementos en las remuneraciones mlnimas generales o profesionales por 

debajo de los indices infiacionarios, causó que el poder adquisitivo de compra 

de los salarios reales de los trabajadores perdiéra, hoy en dla, entre 70% y 

90% menos que dicho poder tenia a principios de los anos ochenta, siendo un 

signo inequívoco de la penetración de la flexibilidad del trabajo en el salario, 

quien juega un papel importantísimo en el aspecto social de un ser humano, sin 

embargo, también en un creador de intereses que ocupa un lugar fundamental 

en el aspecto económico y politico de cada pais, 

La propuesta del PAN no hace mención alguna de la realidad que vive el 

salario, y mucho menos propone algo para defender a tan importante condición 

de trabaJo, lo que demuestra una actitud omisa y que desenmascara su 

posición ante los trabajadores, 

d, MOVILIDAD FUNCIONAL, REGIONAL, DE HORARIO Y 

DíAS LABORABLES, 

La Exposición de Motivos de la multícitada iniciativa presentada por el 

PAN, Introduce un nuevo tema, al decir en su párrafo cuarto que: "Dentro del 

Titulo Tercero de referencia. se consideró ineludible implementar un nuevo 



86 

capitulo para tratar un tema de fundamental importancia para la productividad. 

que desafortunadamente e! texto de la ley vigente olvidó. En la creación de este 

nuevo capitulo se siguen criterios que atienden a 11\ flexibilidad de las 

relaciones de trabajo. particularmente a la movilidad, tanto geográfica como 

funcional, pero sin llegar a extremos indeseables. Con las disposiciones 

contenidas en este apartado, se reitera el principio general de que las 

condiciones de trabajo constituyen derechos adquiridos por el trabajador, pero 

sin la carga de la improductividad que supone considerarlos como 

irrenunciables. Lo que es más, atendiendo al principio de que lo accesorio 

sigue la suerte de lo principal y para evitar una serie de prOblemas que han 

surgido a partir de una idea que si no es del todo equivocada, cuando menos 

ha sido muy mal utilizada, en el sentido de que el trabajador adquiere una 

especie de derecho sagrado a su lugar de trabajo, en la iniciativa se determina 

que es el empleador a quien corresponde fijarlo como una de tantas 

prerrogativas que dimanan de su poder de mando, pero limitando claramente 

esa facultad a razones de necesidad de la empresa y de productividad, a fin de 

que no se convierta en un instrumento de presión injustificada para agredir a un 

trabajador. Circunstancias, en cuya virtud, se prevén expresamente la 

pOSibilidad del trabajador de obtener una compensación por el cambio y la 

acci6n correspondiente en caso de que no se ponga de acuerdo con el 

empleador". 

Lo anlerior se complementa con el articulo 60 de la LFT que se pretende 

reformar. al citar que: 

"Cuando concurran circunstancias extraordinarias que lo justifiquen en 

razon de la productiVidad o para eVitar problemas grave~, el empleador podrá 
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modificar temoor'llmente y hasta por un tiempo máximo de treinta dias, el 

horario, los alas laborables, el lugar o lugares de trabajo y las actividades del 

trahajador, sin incrementar el tiempo total de trabajo, y procurando que no le 

ocasionen molestias o, de no poderse evitar del todo, que se le causen las 

menores posibles. En este último caso, el trabajador tendrá derecho a una 

compensaci6n econ6mica que fijarán las partes de común acuerdo, atendiendo 

fundamentalmente al esfuerzo adicional requerido y a los datlos y perjuicios 

que se le puedan causar. 

"Si las partes no se ponen de acuerdo, cualquiera de ellas podrá acudir 

al Juez de lo Social 72 a través del procedimiento especial, quien resolverá lo 

conducente, pero en todo caso el trabajador deberá acatar los cambios, 

siempre y cuando no impliquen un peligro para su salud o integridad flsica", 

De lo anterior, encontramos otra flexibilidad del trabajo que ponen en 

riesgo varios aspectos de la vida del trabajador, ya que el patrón puede estar 

en la posibilidad de cambiar las condiciones de trabajo (situación que permite el 

articulo 56 de la LFT, mediante un acuerdo mutuo entre éste y el trabajador) en 

cualquier momento de la relación laboral, provocando un posible "onfiicto 

laboral mayor, ya que el trabajador podria retirars.:l justificadamente de la 

empresa. 

Otro de los males que puede adquirir el trabajador, es la alteración que 

puede sufrir en uno o varios aspectos de su vida, afectando también 

directamente a su núcleo familiar. 

1111;\ ,k 1;1<, pf(\¡'<,.l~II.·I\'lln JI.: I P:\'-. o q\11.' <.,t: "'U~11tlJ>;l!l Ü 1:.15 Junla~ d~ Conc¡llal..¡ón ~ Arl:>llrJ.l1.' por 

lilrl,', \1<: 1,\ ~\'"l;d. ,hhl\l\TI<::ld" una ¡na;.()! iH!1¡11WI11I;\) !W "'I.'plll !'unorJinado ¡tll'odl.'t LII.·~·lIti\(l! nk!.il 

\' I ",":\1 
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e. INDEMNIZACIONES POR DESPIDOS 

INJUSTIFICADOS 

En el Capitulo Segundo en que la iniciativa contiene reformns más 

profundas. es sobre las indemnizaciones a que tienen derecho los trabajadores 

cuando son despedidos injustificadamente. debilitando el principio de la 

estabilidad en el trabajo, al hacer más fácil el despido y menos costosas las 

indemnizaciones hacia los patrones, causándole mermas económicas 

considerables a los trabajadores. 

En la Exposición de Motivos de la iniciativa, en su Titulo Segundo. 

párrafo último. señala lo siguiente: "En este capitulo de nuestra propuesta, se 

elimina el pago de los 20 dias por año (articulo 50 de la LFT vigente), en razón 

de la prima de antiguedad más atractiva que se incluye y de que su pago es 

independiente de la manera como concluya la relación laboral; también se 

limitan los salanos vencidos a la opción de la reinstalación por estimar que con 

ella continúa la relación laboral, no asl cuando el trabajador opta por la no 

reinstalación En este apartado, se suprime radicalmente la utópica 

reinstalación forzosa que, en la mayoria de los casos, siempre se traduce en un 

nuevo despido y en la necesidad de entablar una nueva demanda; circunstacia 

en cuya virtud, se elimina el pago de los 20 dias por al'l(\". 

De lo anterior, destaca la eliminación de una importante indemnización 

'lue seflala el articulo 50 de la LFT vigente, la cual consite en el pago 20 dias 

de salarla por cada uno de los años de servicios prestados cuando es 

despedido un trabajador sin causa Justificada. transgrediendo el principio de la 

pstabllldad en el empleo e Inclt3ndo a los patrones a despedir a un trabajador. 
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sabiendo de antemano, que no tendrá ningún ~asta o responsabilidad de 

cualquier Indale; además, se pretende terminar con el carácter forzoso de :a 
reinstalación, por lo que el patrón podrá IIllpedir la reincorporación del 

trabajador mediante el módico oago de tres meses y los salarios caldos, tal 

como lo indica el articulo 54 de la LFT de la iniciativa, al decir que: 

"Si el trabajador reclama su reinstalaciór., el I"mpleador podrá en 

cualqu',er momento dar por terminada la relación de trabajo mediante el pagu 

de la indemnización a que se refiere el articulo anterior y el de los salarios 

vencidos hasta la fecha en que cubra la indemnización y los intereses 

correspond ientes". 

Se suprime la importante indemnización que la LFT vigente prevé en su 

alticulo 50. 

"Los salarios ca idos sólo se originan en caso de que el trabajador 

despedido opte por la reinstalación. Como si los salarios caldos no hicieran las 

veces de gastos y costas del juicio, mismos que se causan tanto en caso de 

que el trabajador opte por la reinstalación o por la indemnización. Por tres 

meses seria incosteable que peleara el trabajador".73 

Se propone que la prima de antiguedad tenga un manejo similar al 

Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR); es decir, el patrón aportará en la 

cuenta individual bancaria de cada trabajador. el dla siguiente en que cubr~ los 

salarios (semanal. quincenal, etcétera), 5% cuando menos de los salarios 

Integrados Los fondos por este concepto se entregarán al terminar ta retaclón 

.\ 'II.1.Cl 'A (lR:X!-,L .. \S. SIHaht'hl.:l. !OIC!h!I!\'ª dL'J p.\>: rvr3 [t'ÚlOllar el anjcu!o J''; \ la ( n 
l..iI'(H,!I ()\1 ('I! l' 1\::' 
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de trabajo y sea cual sea la C2':~a de dicha terminación, Dicha aportación 

beneficiará a los trabajadores de planta y a los eventuales. 

f 'NCLUSiÓN DE LA PRODUCTIVIDAD COMO PRINCIPIO 

LABORAL. 

Otro de los objetivos de la pOlítica económica neoJiberal fue el aumento 

de la productividad en el plano laboral, sobre todo, en las empresas 

manufactureras, con claro propósito de competir en el comercio internacional. y 

de paso. apuntalar la macroeconomla, situaci6n que adquiri6 una relevancia a 

finales del decenio de los a~os 70. 

Se entiende por productividad como: la relaci6n entre la producci6n 

obtenida por un sistema determinado y los recursos -trabajo, capital, tierra, 

materiales, energia e informaci6n- utilizados eficientemente en la producci6n de 

diversos bienes y servicios. Una productividad mayor significa la obtenci6n de 

mas con la misma cantidad de recursos, o el logro de una mayor producci6n en 

volumen y calidad con el mismo insumo. La productividad también puede 

definirse como la relaci6n entre los resultados y el tiempo que lleva 

conseguirlos." 

La iniciativa del PAN. propuso que se incorporara a la productividad 

como uno mas de los principios laborales: de entrada, cualquiera apoyaria tal 

propuesta. totalmente eXigidas por la situaci6n actual del pais, siempre y 

cuando. sea un generador de beneficios. tanto para el patron como para el 

traba,ador 
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En el párraff) segundo, del Titulo Primero de la Exposición de Motivos 

explica lo siguiente: "Asimismo, darle el carácter de interés social a la 

productividad y lo~ oeneficios que ésta pue0a producir, tanto a los trabajadores 

como a las empresas". 

En la iniciativa, la cual contiene al articulo quinto de la LFT, confirma la 

elevación de norma juridica a la productividad, al decir que: 

"Son de interés social la capacitación y adiestramiento de los 

trabajadores, asi como la productividad y los beneficios que ésta pueda 

producir, tanto a los trabajadores como a las empresas". 

la iniciativa también propone lo siguiente: el primer objetivo de la 

capacitación y adiestramiento es el incremento de la productividad, 

señalándose expresamente que es un deber de los patrones y los trabajadores 

conjuntar esfuerzos para aumentar dicho objetivo, por lo tanto, la capacitación y 

adiestramiento será compartida por los factores de la producción, otorgando 

incentivos a los trabajadores no sólo por su productividad, sino otorgarles 

estimulos también para la capacitación y adiestramiento (descansos 

extraordinarios, beneficios económicos, reconocimientos, etc). 

Ya sea para ingresar o ascender de categorla en una empresa los 

factores que se tomarán en cuenta, serán en su orden: capacidad, antiguedad y 

nacionalidad mexicana. la medida anterior pretende acabar con el escalafón 

ciego, que ante todo atiende a la antiguedad del traoajador. Lo anterior exigiria 

el previo cumplimiento patronal de S'JS obligaciones en materia de capacitación 

y adiestramiento. 



Sin embargo, en relación con el articulo 57 de la LFT contenido en la 

iniciativa, encontramos tina flexibilidad del trabajo que puede ocasionar mucho 

daño a los trabajadores, al decir dicho articulo que: 

" ... El empleador podrá demandar la modificación -de las condiciones de 

trabajo- por razón de la productividad o cuando concurran circunstancias 

económicas que la justifiquen". 

Lo anterior provocaría muchas de las consecuencias, antes sel\aladas en 

el inciso d., es decir, la discrecionalidad que puede adquirir el patrón, en la 

movilidad de las condiciones laborales del trabajador y que no sólo puede 

afectar a éstas, sino también puede poner en peligro la permanencia del 

trabajador en su puesto laboral, en nombre de la productividad. 

B. EL CÓDIGO DEL TRABAJO DE CHILE. 

Este punto que se desarrollará inmediatamente, tiene el propósito de 

demostrar que la teoria de la flexibilidad del trabajo ha penetrado ya, en leyes 

ordinarias" -o en su caso en leyes reglamentarias- que se encuentran vigentes 

o que se han modificado con efectos flexibles en las relaciones individuales o 

colectivas de trabajo. en las condiciones laborales o en el campo de la 

seguridad social en América Latina. 

Por lo tanto, describiremos algunos cambios que ha sufrido el Código del 

Trabajo de Chile, en los temas de las relaciones y condiciones de trabajo. Chile 

-, L;¡~ k~ n !>l'CUd:HI,15 ".lll/Il'i¡o/a ,- (1 le., {'~ ordinnrias. son aquc:JJas que dicta c:1 Con~rC's.o 1.'n ejercicio de: 
1;\ 1<>~¡'L"(!1"1 r(\Il'~t;¡tJ I.'\plicltJ sotm.' rllall'rIJ distinta de: la COnSl11l1CIOn misma. Cfr. \'ILLORO 
r 1l1{:\~'Zü. \11:;ut:1. Otl el! r. 30_~ 
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se considera como un pais en desarrollo, el cual sufrió una s ... era modificación 

de s~s normas laborales a partir de 1979, y Que pretendla una nueva 

institucionalidaci, inicialmente contenida en el Plan Laboral y en la Ley de 

Negociación Co'e :tiva. 

Durante los años ochenta, la economla chilena registró importantes 

transformaciones productivas que reorientaron la producción "acional hacia los 

mercados externos, y Que ésta ha sido la base fundamental del sostenido 

crecimiento de la actividad económica desde 1984. 

Cabe destacar, que la descripción de dicha ley laboral, abarca desde 

1979 hasta 1990, ya que no considera las reformas aprobadas Que sufrieron las 

normas de trabajo chilenas en 1990 y en 1991. 

Al igual que en muchos países del mundo, incluyendo a México y a Chile, 

se cuestionaba que los problemas del desempleo naclan de un sindicalismo 

irresponsable, protegido y prepotente, aunado muchas veces, a las 

equivocadas estrategias económicas que realizaban los gobernantes. 

Lo anterior, impedía a Chile a entrar de lleno a la competencia del 

comerCIO internacional que demandaba el fenómeno de la globalización, 

Augusto Pinochet y su equipo de gobierno proposieron una estrategi3 que 

permitiera el funcionamiento eficiente del mercado labo~~I, anunciando su Plan 

caboral y la Ley de Negociación Colectiva, las cuales refiejaron la decisión de 1,) 

dictadura de entonces de implementar altos grados de fiexibilidad en el 

funcionamiento del mercado del trabajo. 
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A continuación se hará ," descripción de las princip¡¡it:s modificaciones 

que sufrieron las relaciones laborales y las condiciones de trabajo. 

a. SALARiO. 

La flexibilidad salarial se orientó a promover la adaptación de los salarios 

frente a las fluctuaciones ciclicas de la actividad económica, asl como a 

relacionar sus cambios con las caracteristicas y el desempello productivo de 

las distintas unidades económicas. 

Se eliminaron los salarios mlnimos establecidos para grupos de 

trabajadores especificas y promoviendo su excepción para otros grupos 

previamente definidos; tampoco fue aplicable la remuneración mlnima en los 

casos que se convinieran jornadas parciales, para las personas mayores de 65 

años. a los trabajadores de casa particular ya los aprendices. 

b. CONTRATO Y DESPIDO. 

Las medidas de desregulación referidas a estas materias apuntaron 

fundamentalmente a eliminar los impedimentos para despedir a los 

trabajadores. Entre ellos destacó el célebre articulo 155, inciso f que permitió 

poner término al contrato de trabajo por voluntad de las partes. sin ne:esidad 

de Justificar dicha decisión. En 1984. esta disposición fue modificada y luego 

repuesta. con las reformas a la legislación efectuadas en 1990.76 

" \' EL .'\ SQL- El P .. ~1 Mio. li.l:ilr.lli:~iÓD \' rt'~'!J¡ªCJóo in~lillJciQni'l del roNcado de \[ubajo en h.merica 
LtllllJ..J.i..lli:.!0ll~lciQ¡Ld.ci..I.lJ.l.:ro~t'1 !(abiljQ t'rJ Chile l. Serie de invC'sli¡;.ación Qg. AC1<lS de un 
~~lllll1;l¡ill rnl~·rn.1Ci(lnal {1r!!.:mil .. 1Jo PCl[ el Instituto lrnem.3cional de Estudios laborales rc:alizado efl 

l1\lt'11l1:' Alrcs.julil1 de jl)91 ¡¡EL Grneor;¡, J94~ p. 13::! 
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"En forma complementaria, se de~retaron disposiciones que 

disminuyeron el costo de despedir a trabajadores; tales como indemnización 

especial por despido injustificado, la reincorporación obligada y el pago de 

remuneraciones por la misma c:¡'.sal, a la ve: que se eliminó el limite para los 

procedimientos y trámites en caso en que el trabajador apelará. También 

destacó la norma que amplió la duración del contrato a plazo fijo de seis meses 

a dos años y aquellás que pemnitieron a los empresarios paralizar sus 

actividades sin previa autorización de los ministerios del trabajo y economla,.77 

En lo que se refiere a despidos colectivos, los empleadores estaban 

facultados para despedir el número de trabajadores que les pareciera 

conveniente, sin control ni autorización alguna. 

c. JORNADA DE TRABAJO. 

Se derogó una disposición que prohibla trabajar fuera de las horas 

fijadas en el reglamento interno de cada empresa, con el fin de otorgar una 

mayor fiexibilidad de los horarios de acuerdo con los fines empresariales; 

también se permitió al empleador modificar unilateralmente la jornada de 

trabajo establecida hasta en una hora y se amplió, en los hechos, la jornada 

máxima de 10 a 12 horas diarias. 

El descanso dominical se derogó y se permitió la posibilidad de 

compensar en dinero sus descansos semanales. 

Iclc'l\] 
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CAPiTULO l\'. 

ANÁLISIS DE LA FLEXIBILIDAD DEL TRABAJO EN LAS 

CONDICIONES DE TRABAJO DE LA EMPRE~A VOLKSWAGEN 

DE MÉXICO. 

1. HISTORIA Y CARACTERISTlCAS DE LA EMPRESA, LOS 

TRABAJADORES Y EL SINDICATO. 

A. LA EMPRESA. 

La empresa inició operaciones en 1954. a través de la Sociedad 

Volkswagen Mexicana. en 1962 se abre la planta Promotora Mexicana de 

Automóviles. en Xalostoc. Estado de México. dedicando sus actividades al 

armado de vehiculos con una producción de 25 unidades por dla con 300 

empleados. En 1964. la empresa se instala en Puebla con una planta industrial 

que reune los diversos procesos de producción para la construcción de 

automóviles. 

Es filial de la Volkswagen Kozern de Alemania. uno de los más 

importantes consorcios automotrices del mundo. La filial mexicana es la 

segunda en importancia en América Latina. ya que la primera es Brasil. 

Durante la crisis que sufrió el sector automotriz en los aflos ochenta. "sta 

empresa logr6 ~na rápida recuperación y mantuvo el primer lugar en la. 

prodUCCión nacional por número de unidades. 
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El proceso del trabajo estaba basado en métodos tayloristas y fordistas," 

combinando diferentes niveles de des<,rrollo tecnológico. Las divensas fases del 

proceso de producción se dist-:.luyen en distintos tallr.res (denominados 

"naves") con diferente grado de autonomla entre si '/ tln IJSO racional de la 

maquinaria, las herramientas, la materia prima, las instalaciones y la fuerza de 

trabajo. io que da por resultado una alta productividad. 

Por lo tanto. podemos hacer las siguientes consideraciones importantes 

de la empresa: 

- La empresa Volkswagen de México SA de ev, en un ente 

transnacional, la cual tiene un impacto no sólo municipal, estatal y nacional 

(situación que por si misma. la hace importante), sino también a nivel 

internacional. 

- La empresa es punta de lanza en lo que se refiere a la tecnologla. con 

una organización y método de trabajo en grupo (modelo europeo y japonés, 

implementado en 1992). enfocada a que sus trabajadores tengan una elevada 

productividad y calidad en su trabajo. 

- Por lo anterior. la empresa tiene la capacidad de exportar sus bienes. 

siendo competitiva en materia de comercio internacional. 

'~ LI C;lrJ(\l>fI~l\CJ dr.: t.'~h)S Slm. la n10no!unClón que rC<l!1z~b;¡ lHl trabajador. es decir. una mecaniz.'lción 
I'l'I"ln:llll'1111.'. d tll:lll'stabJ ~ml{"nid(1l'n 1:1 rrodllcclOn en ~cnl' que rigió hasta principios d( los ;u1os 
l),;I1I.'I1I;1 ~·JlI.l~ l·ll1prr.:~:L~ dr.: bICllt'S. principalmente 



- La empresa pertenece e~ ramo de la industria automotriz78 que en su 

conjunto aporta un 10% del prod':cto interno bruto (PIS), contribuyendo el ente 

en estudio un 2% o 3% a dicho indicador (PIS). 

- El porcentaje antes senalado, la situa como una empresa estrategica en 

el plano macroeconómico. 

- La empresa por la politica económica que se aplica actualmente 

(neoliberal). le da una voz importante dentro del gobierno. 

- Con fundamento en el articulo 123, Apartado A, fracción XXXI, compete 

a las autoridades federales los asuntos y conflictos de trabajo que tenga la 

rama industrial automotriz. incluyendo autopartes mecánicas y eléctricas 

(subinciso 12., inciso a, fracción XXXI), por lo tanto, la empresa Volkswagen de 

Mcxico queda ubicada en la jurisdicción federal. 

B. LOS TRABAJADORES, 

La fuerza de trabajo esta integrada fundamentalmente por jóvenes de 

menos de 30 años de edad, tiene una composición predominante de origen 

urbano y un nivel de escolaridad minimo de primaria, requisito indispens3ble 

para ingresar a la rlanta. 

'~L" Rl'al ,·\cH.kmia br¡uh1l" define: a la ralabr .. r:l.I1lO como: "8. fi~. Cada Ullll de hls pane-~ en 4UC' ~c 
c,ln~hkr;¡ dl,-idid:t una cil'ncia. arte. indl.:j.ltia, l'te", Lo pnl.:lhru Induslrin la ddinC' (0111\.1: "~. Con)unlt1 de 

('r~'r;¡(i,'nl'~ 111;lIt'rI;¡lc~ t'.il'cutadm para la (lbt\'I1Cl0n,lramformacICln o Irnnsponl!' de llllO II ,aril)!. 
PI\\JlI~-tl\~ n:lIll!all· ... 3. Jn~\;Illl(il\11 Jt'~\I!l.1J" n l'!o\a~ "'I'~rJr.:lúnC'~:" Pur l'dll1l10. ltl. palabro nUI,IIlH_ltnl lit 

(k(11l1.' (,1m,). "(De aut0 > motrll..) :1dj. f. AulOJ11otora, (De auto ~ mOIN) adj. Dicese de la maqUina. 

ln~ll\I1~:CllW ~\ :Jpar,lw qlll' C'.\ccuta dCIC'nnmlJos n)(.'l\'imicn!o~ ~in la imer..,cnciÓn directa dc UIl.! aCCión 

~'\il'rl\\1 '\1'1. il \dlll'llll\~ Je traCCltln IlW":J!\lca. l)1('\'IQU;ltlp u, la 1 l'll11 yj\ hpill)Q!j\ ~Ia ed Ed. Real 

'\chh'ln :;1 lk 1;1 Ll'I1~u;¡ [~p;lt'llllíl bra1k!. 1 Qq~ 
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Los trabajadores son considerados como ·privilegiados· por las 

prestaciones h~onómicas y ~ociales que perciben. 

C. EL SINDICATO. 

Los trabajadores de la Volkswagen están organizados en un sindicato de 

empresa. constituido en 1964, que se separó de la CTM en 1972 y se afilió a la 

Unidad Obrera Independiente (OUI) como resultado de las movilizaciones 

obreras de comienzos de esa década, emprendidas para alcanzar la 

independencia del sindicalismo oficial. 

El sindicato protagonizó diversos movimientos en torno a la negociación 

contractual y salarial que les permitieron a los trabajadores obtener mejores 

condiciones de trabajo y salariales. Desde 1974 hasta 1987 estallaron ocho 

movimientos de huelga con demandas no s610 económicas, sino por problemas 

internos del sindicato. 

Tenía una estructura organizativa interna participativa y democrática, con 

niveles intermedios de representación (delegados secciona les o 

departamentales). El Comité Ejecutivo General (CEG) estaba integrad" por diez 

funcionarios que ocupaban las diez secretarias que lo formaban, habia otros 

diez en calidad de auxiliares de estos. 

Un razgo particular de esta organización es la prohibición estatutaria para 

la reelección de su dirigencia (CEG) que no puede ocupar puesto sindical 

alguno en el período siguiente al de su mandato (Art. 14 de los estatutos del 

Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz. Similares y 
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Conexos Volkswagen de México, Puebla, 1985). 

Durante los años en I~S que el sindicato estuvo afiliado a la UOI, el 

principio de no reeleccción permitió que el poder sindical se concentrara en el 

coordina10r nacional de esa organización, Juan Ortega Arenas", quien 

actuaba COrT". asesor legai del sindicato y definla la linea de acción, ante la 

inexperiencia y debilidad de sus dirigentes. 

En septiembre de 1980, los trabajadores de la Volkswagen lograron 

destituir al comité ejecutivo respaldado por Ortega Arenas. El nuevo comité 

ejecutivo empezó a negociar con la empresa, ya no siendo tolerable, en el 

aspecto salarial y ocasionando una huelga. Con esta acción se alcanzó el 

principal objetivo que fue el de romper el tope salarial en 1981; evitando que 

Ortega Arenas, con el aval de la empresa y de la STPS, lo sustituyera un afin 

de éste. Una nueva huelga votada por una asamblea extraordinaria y estallada 

el 3 de noviembre de 1981, en torno a la cual se organizó una importante 

solidaridad, permitió revertir la situación. 

La STPS ordenó la realización de un recuento que reveló el apoyo 

mayontario al comité ejecutivo encabezado por Alfredo Hernández Loaiza. Fue 

entonces cuando el sindicato se separó de la UOI y comenzó una nueva fase 

de acción independiente" 

., t" \11..' UIl3 .:k 13~ pcr~ona<; que ~e acostumbraron a negociar y tim13T convenios paralelos al contrato 
úlk(\l\O tk \!'abajo, li1~ clau.,ula~ COnlelli;1O can.:as de trabaio. l1lodinc¡u:ión de 13~ Cllndiciom'~ d~' 1t3l1,\(1 

~in c]lll' I{'~ (lblfL·tll'" ~{' cnll'rar;i.n ~Iquicra de la e~i$l~'nci<1 dt 'dichos documentos: quienes rtotC$wr.~n 
J\.·~plH:;; eran dc~rt'diJos por 105 p¡i\n1nos ~ el sindicato. Cfr. BECERRIL. Ar)drea y Susana Rappo. 
"Pra(11C;j~ ()r<.olc\a~ en l'] ~;ndica\o de \'\\', dicen in"c5\i~ad0res" La Jornada. MéxIco. DF. 14 de <ll;OS.IO 
tI!.: Iqq~ pp :-:~ I~ 

>, Ll'~ ~llldlC;\\ll~ lndcpcndl!':ll\l'~ ~on il~uclla~ ;J!iOCI3Ci(lnl'!i dI: lra!:1ilJadon:s. que 111,¡ntlcncn un" rOSlcll1n 

l'\II.:r11;\.' <·,: .... 11:1 d,'1 L.\\;¡d'l 



101 

Un problema evid~! ,te fue la falta de continuidad en el liderazgo -el 

comité ejec.utivo dura tres años en funciones- y la salida definitiva de quienes 

llegaron a adc;uirir la experiencia necesaria para defender los intereses de los 

trabajado.~s, habian beneficiado aTT'pliamente los planes de restructuración de 

la empresa Volkswagen de México, al no teller que confrontarse a la cúpula 

sindical con capacidad de proponer alternativas,·' 

Un ejemplo claro fue cuando en la asamblea extraordinaria que decidió 

aquella huelga del 3 de noviembre de 1981 se votó la reforma a los estatutos 

para permitir la reelección de sus dirigentes, esta medida nunca llegó a 

formalizarse. Sin embargo, lo que resultaba antidemocrático para los 

trabajadores en 1981 era la imposibilidad de modificar sus propios estatl.tos 

para eliminar una prohibición que afectaba sus intereses, porque no le permitía 

otorgar por segunda vez su aval a una dirección cuya gestión sindical dejase 

satisfechos a éstos. Al terminar su gestión, Alfredo Hernández Loaiza quizo 

relegirse nuevamente a pesar de su desgaste con la bases, perdiendo las 

elecciones después de graves enfrentamientos internos en los que aquellos 

supieron defender su derecho a escoger con libertad a su dirigencia. 

En agosto de 1992, el sindicato retoma una acción sindicalista oficial, 

aunque separado de las Confederaciones tradicionales. 

2. INICIO DE LA FLEXIBILIZACIÓN DE LAS RELACIONES DE 

TRABAJO EN EL ESTABLECIMIENTO EN ESTUDIO, A PARTiR DE 1982 . 

• ; crl HI',:-"·~l:S:\N. (ir:KIC,da ~ (;,: Il\~ Garl'IJ. "k!.i..rs;laci(lm·~ lahNn1n en \,(111\\\':1\'\'11 d\' 'k'I(()" l.0I 

h111l,lcla. \S\I!,k'!llCntu L" Jurl1;lJa L¡¡borall, MC.\ICO, DisMllO Fc:J~r¡¡L ~7 de iI~USI0 JI;' 199: p -l 
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A. INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA VOLKSWAGEN 

DE MÉXICO. 

La internacionalizaci6n se t:''.'~(ie nefinir como: .... transferir la autoridad 

que un s610 Estado ejerce Pon cuestiones económicas, a la rutoridad conjunta 

de varios o muchos paises, asl se trate de la producción de bienes y servicios, 

como de precios. salarios, tarifas, tasas de interés, etc·.83 

La lucha continua en alcanzar el poder del comité ejecutivo del sindicato 

de la Volkswagen por las diferentes planillas que contendlan -hubo hasta 17 

planillas en 1987 y 1992), al no existir la reelección de dicho comité. 

encabezado pGr su secretario general, ocasionó un beneficio, muy bien 

aprovechado. por la empresa, al facilitar ampliamente los planes de 

restructuración de la empresa que. junto a todo el ramo de la industria 

automotriz resultó severamente afectada por las recurrentes crisis económicas 

en que cayó el pais. 

La empresa en estudio tuvo que reorientar y ampliar su mercado para 

obtener más ganancias. ante la inminente pérdida de poder adquisitivo de 

compra que sufrió la gente en general dentro del mercado interno en 1982. 

aunado a la inevitable internacionalización de la industria automotriz. 

Los esfuerzos de la empresa se centraron en obtener una competitividad 

para comercializar sus productos en el extranjero. situación que implicaba la 

IIllplantaclón de la tecno:~gia más avanzadd como primer paso; la empresa 

disminuyó 13 mayor canlidad de máquinas simples para reemplazarlas por las 

._----_.~~-



maquinas complejas, ejerció una mayor continuidad en el trabajo mediante la 

automatización del transporte del material y la utilización de herramientac 

automiHlcas. 

En 1984, con el prop6s,tJ de modernizar el proceso de trabajo, se 

adoptaron un conjunto de medidos para introducir la robotizaci6n de partes del 

proceso, con la intenci6n clara de mejorar la calidad rel producto para competir 

internacionalmente. 

Se necesit6 entonces, que los trabajadores tuviesen una capacitación y 

adiestramiento para manejar dichas máquinas y herramientas para conseguir el 

segundo objetivo de la empresa, la elevación de la productividad, observando 

cambios en el proceso de trabajo que indujeron la intensificaci6n de los ritmos 

laborales, facilitando algunas tareas y complicando la realizaci6n de otras 

actividades. 

Junto a la productividad, también, se elev6 la calidad de los productos, 

otro elemento importante e inseparable para alcanzar la productividad: se 

implementaron los circulos de calidad, sobre todo, en áreas criticas como el 

taller de fundición, lugar en que se utilizó, primeramente, a personal de 

producción y de inspección, y cuando la situaci6n se volvió critica al 

desperdiciar mucho material en el mencionado taller, fueron sustituidos por los 

circulos de calidad, sus integrantes hacian reoortes diarios buscando las fallas 

constantes hasta encontrar y atacar en consecuencia el origen de las mismas 

La introducción del control estadistico permitió disminuir a los inspectores "n la 

fase final (pasaron de 8 a 1) Y los desechos se redujeron hasta alcanzar un 
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moderado porcentaje (de 3% a 8%).84 

La productividad y la calidad bien llevadas a cabo. ofrecían grandes 

ventajas a la empresa. al reducir costos en materias primas y no perder dinero 

en deseches. 

Lo anterior. preparaba el camino para entrar a Id competitividad del 

comercio internacional y lograr. ahora si. la ampliación del mercado mediante la 

exportación de los productos que ofrecia la empresa. 

B. PRINCIPALES MODIFICACIONES A LAS RELACIONES DE 

TRABAJO. 

Para lograr los objetivos antes senalados. por supuesto. tenia que haber 

un impacto directo y asi como un cambio en las relaciones laborales de los 

trabajadores de la planta armadora de la Volkswagen de México. 

Por lo tanto, describiremos a continuación los principales cambios 

sucedidos en el establecimiento en estudio: 

a. CONTRATACiÓN. 

"Si se considera la ocupación en 1 986, cua~do se intensificaron los 

cambios tecnológicos y de organización del trabajo en la Volkswagen. ell 

comparación con la actual Gunio de 1990) se observa un crecimiento del 

empleo de alrededor del 20%. al pasar de un total de 15 mil 508 trabajadores a 
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18 mil 756 trabajadores (incluyendo en ambos casos el personal de base y de 

confianza)".85 Cifra que se mantuvo hasta 1988. Para el ano de 1996, en la 

planta armadora ubic;¡da en Puebla habla 9,000 trabajadores. 

Este hecho peculiar y aislado fue acompar'lado por un motivo de mucho 

peso. el crecimiento de la producción, reabsorbiendo al personal desplazado. 

con lo que la resistencia obrera ante los cambios era prácticamente inexistente. 

b. DESPIDO. 

Cabe señalar. que en el año de 1988. hubo una reducciór, de mil 500 

trabajadores. "promoviendo" renuncias voluntarias por necesidaaes de la 

empresa que iban desde las de tipo tecnológico hasta las de carácter politico o 

disciplinario. Por este procedimiento fueron liquidados los trabajadores que 

tenian algún tipo de incapacidad, otros que se distingulan por un alto grado de 

ausentismo y algunos de los que tuvieron una participación sindical destacada 

en la huelga de 1987 y que criticaron al comité ejecutivo por su posición frente 

a la empresa en ese confiicto. 

En general se trataba de trabajadores con más de 15 años de 

antlguedad. 
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c. RECONTRATACIÓN DE TRABAJADORES POR OBRA 

DETERMINADA" O POR TIEMPO DETERMINADO." 

Los trabajadores indemnizados por las situaciones antes sena ladas, 

fueron recontratados poco tiempo después, muchas veces como trabajadores 

eventuales conforme a la cláusula 24 del CCT 1986·1988," 

El aumento del personal eventual fue una de las primeras estrategias 

flexibilizadoras de las relaciones de trabajo emprendidas por la empresa, ya 

que en el año de 1986, menos del 20% de trabajadores sindicalizados de 

planta tenia este tipo de contratación (2 mil 177 de un total de 12 mil 207), 

cuatro años más tarde el porcentaje se incrementó al 46% (7 mil 398 

eventuales de un total de de 16 mil 177 de planta)," 

Asi, la empresa utilizó esta modalidad de contratación para enfrentar las 

fluctuaciones del mercado y las dificultades financieras vinculadas a la 

devaluación del peso (medida tomada desde 1977). y después de 1985, se 

acentuó en forma significativa esta política tomada por la empresa. 

In.. se rig.~ en función de la naturaleza de 1.1 obra -arto '36 de la LFT·, por lo que deben especiftcarse las 
cLr:¡ctcristi":Js dI! la misma y los s~r\lidos que esté obligado a pn:star el trahajador para su n:ali~ción. de 
11l;lnr;l qUe ,lUn ClI;¡nUO Se fije un ticmpo aproximado de durJt.:;ón del contrato. la termin;;¡dón del mismo 
111.) o;:sr;l sUJct:l al tiempu ~I.'r~alado. sino precisamente J 101 terminación de la ob~ y al t.:onc\uirse ¿sta queda 
(~'rll1In,lJ.l l:;uJlmentl! IJ rli!lJcion de trabaj0. por la cauSa prevista en ~1 propio contí.UO, contorme al J.rt 
~.~. (r:Kclnn 1II d~ 1.1 LFT' L~\' f~dcrJI dd TrJbajo (comcntJrios \' ;urisprudenci:lI.CLI\IENT 
IiLL."I R.·\:--:. Juan S, 1"',\ t'll EJ. ESlingc, l\1exico. 191,,)/, p, 110 
" Ei lLlb.}ll) por ticmpl) Jc!¡;:rmln.\Jo al igu.lI que la obra determinada constituyen e'\ccp¡;ion~s ~ sl)10 
1'1l<..'d<!11 c.:i.:br.us:- cuando J.si lo eXlla la natur:llcza dc:'] ser ... iclv que se va.1 pn:star o de la obra en cu~J. 
cl':~'\lrI\Hl '>l' ,a t·mpk.\r dlchv servICIO. kll4ue debe quedar c:'stlpulado e,xpresamentc en el contrato 
l'tll~''':II''<.l tI IrJdl~ldu.1¡ dI;' IrabalO, v rntHi ... ado IdlJcicntementl;' Ibídem p IU9 

\ ,'.h": ,lIlt'\,) I p, 15 ~ 

111 ""1 .... \\ Cir.\CICIJ. \ (¡¡rlv) li.¡rcla, Ub CIt, P 5 
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Los fines de dicha contratación, buscaron disminuir el costo de la fuerza 

del trabajo recontratada con pérdida total de su antlguedad y en niveles 

salariales más bajos, asl como intensificar el ritmo de la producción. 

Esto resultó benéfico para la empresa, ya que orilló al trabajador eventual 

a aumentar su productividad, lo que favoreció a la empresa para exigir mayores 

cargas de trabajo y presión al personal ce planta. 

En lo estrictamente juridico, opinamos que la contratación de 

trabajadores eventuales para prestar servicios en la empresa, 

independientemente que fuesen trabajadores recontratados o de nuevo ingreso 

(disposición que estaba fundamentada en la cláusula 24 del CCT DE 1986-

1988. negociada contractualmente), conculcaba el esplritu de los arts. 36 y 37 

de la LFT, ya que la eventualidad (trabajo por tiempo determinado o por obra 

determinada) es legal cuando así lo exiga la naturaleza del trabajo, o para 

substituir temporalmente a un trabajador de planta (art. 37, fracción 11 de la 

LFT); o en su caso sea un acontecimiento futuro e inciert090
; un ejemplo sobre 

ésto. es el levantamiento de una cosecha, suceso que no tiene la certeza de su 

realización, por lo tanto, pensamos que la contratación y la realización de 

'1() La contradicción d~ tesis que resolvió la Suprema Corte d~ Justicia de la Nación retomó el principio de 
la eSlabiliuJ.d en el empleo al establecer que: 

"Contrato (empora! dio.' trabajo. no se justifica su tt!rminacian cuando su durQI.;ón se sI/jeta el l/lit' 

1<1 {'{a;a .I'L' vl/eh'u dL'/illlf/l'(I y l'J!" condición ya exista desdL.' el rrincipio, Debe (om.use en cLlnsideración 
I..jUI! ~'~ c;¡rJc!l!rlSlicJ esencial de esta modalidad que se tr:J.[e de un acontecimiento futuro. in¡;ierto. posible. 
II,i[,..1 ~ es!irl.l1ildo p,1r las p.lrtes: por lo tanto, si la duración SI! hace depender de que la plaza no se vuel .. a 
JC(ln¡[¡\;} y ~.1 tenia e"tl c.1r:tcteristlca dcsdl! la firma. la detinitividJd no pu!!'de servir de fund.Jmentó para 
d,lr ['lH t..:rl11tn.:lJJ el culllr.Lto temporJI de: tr.Jbajo por cumplimiento de la condición. pues tal 
a~\'f¡ICCtlJlLeL1ll)~:t C\IStl.l Jt:sJc I!I inicio dl!l contra.to, 

Clllllr.IJlcclon Jo:: tesl'> 1'9,3, Entre el Sexto >' S¿ptimo Tribunales Colegiados. aml:los en ma.teria 
lk I r,lh.llll del I'nllh'r Clr~'Ulltl. 17 de Ent:r~l dI! 1994, Te~is de Jurisprudencia'¡ Q4, CUJnJ SJI.l. 31 dt: 
":I\~'[(l J:: I \)<)..¡ , 

lJ.IL'CI,l Jet Sel11.11l.1IIl1 JuJICI:l1 dI! lJ Fc:deración ~o, 74 febrero dI! 19Q..¡. p, :U. 



labores en la planta armadora ubicada en Puebla, por parte de terceros 

trabajadores, constituí"" funciones permanentes de la empresa. 

Ante; tal disposición señalada anteriormente, el sindicato negoció en la 

próxíma inmediata revisión del ~ontrato colectivo de trabajo (1988-1990) una 

cláusula que protegiera 12 e,tBbilidad del trabajo de sus agremiados, ya que en 

caso de contrata' a terceros trabajadores, afectando directamente a 

trabajadores sindicalizados, la empresa quedaba obligada a avisar al Comité 

Ejecutivo General que trabajadores podian ser desplazados. Cuando fuesen 

trabajadores de mantenimiento o servicio, la empresa se obligaba a reubicarlos, 

respetando su salario y antíguedad (Cláusula 16 del CCT 1988-1990)9'. 

d. LA SUBCONTRATACIÓN. 

A nivel internacional surge por tres causas: las presiones de la 

competencia internacional, mejorar la eficiencia de los trabajadores y reducir los 

costos a las empresas. 

Autores europeos como Eastein y Monat definen a los trabajadores 

subcontratados (también conocido como contratos atípicos) como: "aquellos 

trabajadores semicalificados y no calificados que acceden a un empleo -por 

conducto de intermediarios, subintermediarios, jefes de cuadrilla, patronos fijos 

y otros agentes que se interponen entre el trabajador y el empleador principal 

que util'lza sus servicios-o Otros autores agregan a trabajadores especializados 

y extranjeros reclutados por terceros, en virtud de un contrato de suministro de 
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mano de obra pN un plazo de tiempo legalmloc,.e estipulado",¡2 

Consideramos pertinente que, cuando uno o varios trabajadores no 

sindicalizados ~on contratados por trabajadores de cC'nfianza, incluyendo los 

directores, administradores, gerentes ~' demás persona~ que: tljerzan funciones 

de dirección o administración, incluso trabajadores de planta, que presten 

servicios dentro de la empresa, no deben ser considerados como 

intermediarios, sino como representantes que cumplen una función 

determinada, impuesto por un mando superior o por sus atribuciones explícitas 

o implicitas que tenga la naturaleza de su cargo. 

En México se regula tal situación en la LFT, la cuai dedica cuatro 

articulas que tienden a impedir la evasión de obligaciones por parte de las 

propias empresas beneficiarias y de los intermediarios. 

El articulo 12 de la LFT define al intermediario al decir que: 

..... es la persona que contrata o interviene en la contratación de otra u 

otras para que presten servicios a un patrón". 

Para el doctrinario venezolano, Rafael Caldera, intermediario es, 

.aquella persona que contrata los sevicios de un trabajador en su propio 

nombre, pero por cuenta o en beneficio de otra; y sin perder su propia 

responsabilidad. compromete la del beneficiario de aquellos servicios, siempre 

': LIT. f..: 1Ll11~.l!lh.:h ;. "1.1~,\f1Jrarn Si, JIUf1lh ir:ln S"'!!!ll¡;n! ,bQol ds: SllbCODlr:lDClll!J s:o '!.Ibs ia 
¡,'~:U":'.1,-11il1.; lJ, t:1l'NüJi_lIll..CP!l!D!!5!J) \ hl; !CJb,JIJJoI.-'.). OIT. Gin~br:::¡, IQ<):; p 83 
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que éste haya autorizado expresamentE' 11 intermediario, o recibiera la obra 

ejecutada".93 

Tarolr' .:~, Caldera destaca que el intermediario no siempre actúa en 

nombre del beneficiario -o patr6n-. sino que actúa en su propio nombre y a su 

beneficio, por lo queda obligado el mismo con le.s trabajadores contratados. 

pero a su vez se extiende esa responsabilidad al beneficiario de la obra por 

cuenta del cual se realiza la misma. 

Mario de la Cueva se preocupa por la garantía que ofrezca el patr6n para 

cumplir sus obligaciones con el trabajador, más que por la formalidad que se 

adopte; además dice que: 

"La intermediaci6n, es la actividad de una persona que entra en contacto 

con otra u otras para convenir con ellas en que se presenten en la empresa o 

establecimiento a prestar un trabajo; esto es, el intermediario es un mandatario 

o gestor o agente de negocios, que obra por cuenta de otra persona".94 

En tal virtud, dicha definici6n del maestro mexicano no lo califica con la 

doble calidad de intermediario y patr6n, a que se refiere Caldera, sino que su 

actuaci6n se tipifica exclusivamente como intermediario. lo anterior causa 

importantes consecuencias, a saber: que actúa -a diferencia de la tesis de 

Caldera- a nombre de un patrón por cuenta y a beneficio de éste. 

'!' Lh,:Ll'dw J¡;I J[Jb,uQ. Scgutla eJidon. Tomo 1. "El AteILeQ", Pedro G::m:ia S.A. Ar~~nur1;l, IQ-:-~, pp 
:!.lIJ ~ :'4: Cir.1Jn en U:Lf~<J.;:[J.! dt'¡ Trjlb;,ill (cl}!ll';nqrics > jl!fj$m\ld(Oibja). CLl\[E~T BEl fRAs. 
JlI~H1 B Ob el!. p. 62 
" [)E L:\ CLT\'A. \1.1(1\1, FI Sus; ... oJ •• h'(¡;cbú \k' ¡pDO ds:l Tpb¡Jjo, Ob. el!. p. 6~ 
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Cabe preguntarsp., si el maestro De la Cueva menciona en su definición 

la palabra m?':-iat3rio en referencia a una figura ci,.;lista, persona que seria 

totalmente ajena a la empresa, .10 qllA implica que cl mandatario va a cobrar por 

su función que le fue encomendada, en este caso, la contrataciór, de 

trabajadores no sindicalizados que van a prestar un servicio personal 

subordinado por un tiempo determinado, resulta tener una calidad de 

rF'presentante formal y no dE! i1termediario. 

a) En primer lugar, si se trata de una empresa establecida que cuente 

con elementos suficientes para asumir las obligaciones patronales, entonces no 

se considera intermediario sino patrón, segun el articulo 13 de la LFT; es decir, 

que la Ley también contempla la hipótesis de que et fatso intermediario 

pretenda eludir sus obligaciones patronales (Caldera lo llama intermediario que 

actúa a nombre y a beneficio del mismo). 

b) El otro supuesto, que es más frecuente, consiste en que la empresa 

que se ostenta como empleador, pero que actúa como intermediario, si no 

cuenta con elementos propios suficientes para cumplir las obligaciones del 

trabajo con los empleados, hará extensiva solidariamente ta responsabilidad de 

las mismas a los beneficiarios directos de las obras o servicios (sin embargo. 

no se descarta la hipótesis de que existan intermediarios con elementos 

propios suficientes). 

e) Adema,. el articulo 14 en su fr~cción I prescribe una nivelación de 

condiciones de trabajo entre los trabajadores contratados por el intermediario y 

los que ejecuten Irabajos similares en la empresa o establecimiento que 



111 

constituya el verdadero patrón; con lo que se procura evitar que las empresas 

utilicen la 1(ltermediación para otorgar prestaciones laborales inferiores a las 

que rij an en sus contratos colectivos. 

d) Finalmente, la fracción 11 de dicho precepto dispone que los 

intermediarios no podrán recibir ninguna retribución o comisión con cargo a los 

salarios de los trabajadores, para evitar que se convierta en actividad de lucro 

mercantil la contratación de los mismos. 

Suponemos que la empresa Volkswagen de México no utilizó la 

subcontratación, siempre y cuando, no haya utilizado intermediarios que 

obraron en nombre y beneficio propio, por lo tanto. la empresa utilizó la 

contratación por eventualidad mediante una negociación contractual. 

3. CÓMO SE INCORPORÓ LA RADICAL FLEXIBILIZACIÓN DE LAS 

RELACIONES Y CONDICIONES DE TRABAJO EN EL ESTABLECIMIENTO 

EN ESTUDIO. A MEDIADOS DE 1992. 

En 1990, la empresa intentó introducir en el contrato cotectivo de trabajo 

una serie de ajustes para ampliar aún más las facultades discrecionales y 

unilaterales de la patronal con el objetivo de implementar cambios te:nológicos 

y establecer una nueva organización del trabajo. :on miras de aumentar la 

productividad. incluyendo una nueva disposición que le otorgará la autori¡,ción 

expresa de restructurar los trabajos y dictar los lineamientos relativos a ello. 

cuando las necesidades técnicas o administrativas asi lo requerian. 
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Se quizo establecer también que, en caso de fluctuaciones de mercado 

r.acional o internacional se realizaran los cambios necesarios en sus programas 

de producción y dictar las disposiciones pertinentes para la ejecuci6n de los 

mi~mos en las diferentes areas de trabajo involucradas. 

La productivlo¡:d se reglamentaria teniendo dos objetivos especificos que 

fueron: elevar la productividad y establecer una po!'ici6n unilateral de la 

empresa en las decisiones que se adoptaran en materia tecnol6gica, 

organización del trabajo y realización del trabajo, borrando toda resistencia del 

sindicato de negociar el cambio de las condiciones de trabajo, tales como 

turnos. jornadas y descansos. entre otras flexibilidades. 

Las proposiciones de la empresa para lograr tal restructura no lIeg6 a 

plasmarse en la realidad. asi como tampoco la empresa cedi6 a las peticiones 

del sindicato. por lo tanto, no fueron insertadas en el contrato colectivo de 

trabajo que se hizo en 1990 y cuya vigencia terminaba en 1992. 

Al llegar la revisión general de las condiciones de trabajo y el aumento de 

los salarios tabulados en 1992, comenzó la crónica de la disoluci6n del 

sindicato aún independiente. 

La existencia de 17 Planillas que contendlan para elegir al nuevo comité 

ejecutivo general en noviembre de 1991. reflejaba la imposibilidad de agruparse 

abiertamente. lo que obligaba a recurrir a un trabajo clandestino haciendo que 

se formaran grupos débiles. que en muchas ocasiones tenian el apoyo de la 

palronal. con el propósito mal intencionado de dividir la votación. 
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Alcanzar el triunfo de las 17 planillas con la mayoria de votos no era 

suficiente, ya que debl~n de tener una cifra superior al 30% del sufragio, según 

disponia el articulo 86 de los estatutos. Recordemos que no se pOdla reelegir el 

comité ejecutivo ger,eral próximo a salir, después de estar tres alias en dicho 

órgano. 

El requisito señalado en el estatuto no se cumplió. Se anuló entonces la 

votación y la Comisión Electoral convocó a nuevos comicios en la primera 

semana de diciembre de 1991, donde participaron las dos planillas que 

obtuvieron el mayor numero de votos en la primera ronda: Fortaleza Obrera, 

encabezada por Gaspar Bueno, y Circulo Verde Amarillo, que proponla a 

Valencia de la Luz para la secretaria general. 

Sin embargo, las anomalias comenzaban a brotar, ya que la planilla que 

proponia como secretario general a Bueno, éste fue puesto a última hora por la 

empresa. quien maniobró para sacar de la nómina a Gonzalo Texis Juaréz, 

persona que originalmente ocupaba la candidatura para la secretaria general. 

Dicha planilla contaba con un padrón de 10 mil 559 y sólo votaron 6 mil 471. 

El 22 de junio de 1992, se empiezan a firmar las actas p;¡ra concretar 

que cláusulas referentes a las condiciones de trabajo que se iban a modificar. 

tales como el aumento de dias de vacaciones. de premios anuales y m.;suales. 

aumento del aguinaldo. entre otras; asi como el aumento de la revisión salarial 

del 15%. más un incentivo por la productividad del 5%. Lo anterior quedó 

asentado en el convenio de fecha 2 de julio de 1992. acordado y firmado por la 

empresa y el sindicato de la misma 
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Un dia antes ("1 1 de julio de 1992), el presunto dirigente sindical 

reconc.~;do por la empresa, Gaspar Bueno (Planilla Fuerza Obrera), habia 

firmado un convenio para elevar la productividad con los representantes y 

apoder"dos de la empresa, sig~~do en esta misma fecha ante la Coordinación 

de I Cuerpo de C.onciliadore. de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social; 

recordemos que el gobierno impulsó el Acuerdo Nacional para la Elevaci6n de 

la Productividad y la Calidad (ANEPC), el cual tenia que ser incorporado, lo 

antes posible, en todas las empresas capaces de exportar sus productos. 

Situaci6n que es criticada por uno de los disidentes, José Valencia de la Luz 

(Planilla Circulo Verde Amarilla), quien se opone al dirigente reconocido por la 

empresa, ya que argumenta que, Gaspar Bueno, acordó y firmó un convenio 

que modificaba radicalmente la organización laboral de los trabajadores, 

quienes ignoraban el contenido y alcance de dicho acuerdo. 

ExplicÓ, José Valencia de la Cruz, que las disposiciones citadas en tales 

actos juridicos abrogaba el sistema de trabajo fordista y taylorista y se creaba el 

sistema de trabajo en grupo, copiado del m6delo japonés y europeo occidental. 

y aplicado ya en muchas empresas estadounidenses, lo cual transformaba la 

realizaci6n del trabajo y perdia el sindicato la bilateralidad de negociación de 

varias e importantes condiciones de trabajo. 

Ante tal situacién, el ambiente de la empresa era cada vez más tenso. El 

20 de julio de 1992. 40 delegados seccionales manifestaron su inconformidad 

con lo acordado y firmado en el convenio de productividad entre la empresa y el 

sindicato. Los delegados exigieron la información sobre los llamados grupos de 

trabajO Gonzalo Texis. Presidente de la Comisión Revisora informó que al dia 

Siguiente. el Comité EJecu:ivo General (CEG) haria una asamblea general para 
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dar toda la infQrm~ción. Cabe preguntarse porqué no lo hizo antes de firmar 

dichos convenios. 

Sin embargo. al dia siguiente se realizó adentro de la planta una 

asamblea de secciones inconformes y, ae 175 dE' las 214 secciones que habla 

en la planta, decidieron llamar a asamblea en el primer turno deldla siguiente. 

En esta asamblea se votó y se destituyó a Gaspar Bueno, al motivar que: "por 

haber firmado convenios a espaldas de los trabajadores' y nombraron a una 

comisión interina con Jesús Valencia de la Luz, al frente, situación que se 

confirmó en otra asamblea celebrada el 15 de agosto de 1992. 

El 27 de julio de 1992, la empresa decide ·cerrar" el establecimiento, 

suceso que no fue del todo real, ya que en muchas naves estratégicas segulan 

laborando algunos trabajadores; la empresa dió aviso a la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje, para que ésta, previo procedimiento especial, aprobará 

o desaprobara la terminación del contrato colectivo de trabajo y con ello 

terminar las relaciones colectivas laborales y por ende, las relaciones 

individuales de trabajo de todos los trabajadores sindicalizados de la empresa 

Volkswagen. 

La primera fundamentación en que se apoyó la empresa fue la fracción 

111, del articulo 401 de la LFT. la cual establece que: 

"El contrato colectivo de trabajo termina: 

En los casos del capitulo VIII de este titulo. por cierre de la empresa o 

establecimiento. siempre que este último caso. el contrato colectivo se aplique 

exclusivamente en el establecimiento". 
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En relación con lo señalado en la última parte de la fracción tercera del 

mancionado articulo, se liga a lo dispuesto explicitamente en el contrato 

colectivo de irabajo vigente de 1990 a 1992, en su cl~usula No, 2, al decir que: 

"El presente Contrate Colectivo regir~ única y exclusivamente en la 

unidad industrial propi:>dad de la empresa con Clomicilio en,.:". 

La empresa, fundamentó su motivación en el articulo 434 fracción I de la 

LFT, la cual señala que: 

"Son causas de temninación de las relaciones de trabajo: 

La fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón, o .. .". 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido una tesis 

jurisprudencial sobre este tema, en materia de derecho laboral, al decir que: 

"EJECUTORIA. Caso Fortuito o fuerza mayor. Elementos. 

Independientemente del criterio doctrinal que se adopte acerca si los conceptos 

de fuerza mayor y caso fortuito, tienen una misma o diversa significación, no se 

puede negar que sus elementos fundamentales y sus efectos son los mismos. 

pues se trata de sucesos de naturaleza o de hechos del hombre que, siendo 

extraños al obligado lo afectan en su esfera jurldica, Impidiéndole temporal o 

definitivamente el cumplimiento parcial o total de una obligación, sin que tales 

hechos le sean imputables directa o indirectamente por culpa, y cuya afectación 

no puede evitar con los instrumentos de que normalmente se disponga en el 

medio social en el que se desenvuelve. ya para prevenir el acontecimiento o 

para oponerse a él y resistirlo 



Amparo directo 4010175, Sindicato de empleados de Central:¡!)·México, 

S.A, e.R.O.e. 27 de junio de 1979. 5 votos. Ponente: Gloria león Orantes. 

Secretario: Leonel Castillo González. 

!nfr 'mI'> 197!l, Sal<'l Auxiliar, Se-::ción Sexta, p. 36 .• 98 

El articulo 435, fracción 1, cita que: 

"En los casos se~alados en el artículo anterior, se observarán las normas 

siguientes: 

Si se trata de las fracciones I y ... , se dará aviso de la terminación a la 

Junta de Conciliación y Arbitraje, para que ésta, previo el procedimiento 

consignado en el articulo 782 (sic)·? y siguientes, la apruebe o desapruebe". 

Así comenzaba el procedimiento especial senalado en el articulo 892 de 

la LFT, la empresa Volkswagen, siendo el actor en el juicio, presentaba su 

escrito inicial de demanda; el demandado que era el sindicato dirigido por 

Gaspar Bueno, titular de la Planilla Fuerza Obrera; y el tercero interesado en el 

juicio que fue Jesús Valencia de la Luz, líder del de la Planilla Circulo Verde 

Amarillo. 

La STPS, el demandado y la Junta no pudieron ocultar su parcialidad al 

cometer varias irregularidades, dentro y fuera del proceso, CQ~ las intenciones 

evidentes de desacreditar los argumentos expuestos por el tercero interesado 

en el juicio. 

". L.:\ h:lkr!l \h~) T[')bJIQ Icq!Jlt!opr¡qs) !Ilrjprl!dS;!lrj.tl. CLI\IE;-...iT BEl TRÁ~. Juan B, Ob. eie p 315 

". 1\1r I.'rrnr '\1.' rl.'l11\11.' JI articulo 78}, que esla derogado. dr:blerllill rtf.:rirs~ al Art. lN~ J.: LJ. l.r:~ Obn:r.l 
~ 1:: 1.' IlIt' 



En el proceso, la Junta habilitó dias inhábiles (no motivando algunc 

causa de justificación conforme al art, 717 de la LFD, causando la privación de 

las btras partes interesadas Oe no preparar mejor sus intervenciones en el 

juicio. al reducir el plazo para contestar la demanda. El tercero interE"~ado en el 

juicio interpuso un incidente de nulidad de actuaciones de la audiencia de 

conciliación. demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas: todo 

incidente debe ser tramitado de inmediato, es decir, en el momento en que se 

plantea. pero el de nulidad de actuaciones exige que se suspenda la audiencia 

y se fije otra para el dla siguiente, en la que se resolverá sobre su procedencia 

o improcedencia, además dicho incidente es previo y de especial 

pronunciamiento. tal como lo se~ala la LFT; la Junta debió acordar la 

tramitación del citado incidente y suspender la audiencia, situación que no 

realizó la Junta. violando los articulos 763 y 762 de la LFT, respectivamente. 9
• 

Anteriormente. la Junta desechó injustificadamente las pruebas 

confesionales que presentó el tercero interesado en el juicio, las cuales 

pretendian demostrar que el establecimiento no estaba cerrado totalmente. 

contraviniendo al articulo 401, fracción 111. 

Los tintes politicos y los intereses económicos de la empresa y el 

gobief no no se dejaron esperar, al aparecer la figura de Francisco Hernández 

Juárez. en las asambleas dirigidas por Gaspar Bueno a sus trabajadores (la 

minoria); el Iider sindical de Teléfonos de México y coadyuvante de la 

privatización de dicha empresa. quien al no oponerse a dicha estrategia de la 

politica económica neoliberal, siemilre y cuando, no afectaran a algunas 

bilateralldades del sindicato y dejaran a salvo las condiciones de trabajo de sus 

agremiados. le valió una alianza pública con el entonces Presidente de la 

'''l'lr DI" IH [~. ~'t:stl)r '"L;I\lJu hJR,01I1S" La Jomada. ~¡¿\ko. D. F. 18 l,k a~ústú d~ 1'191. P 1 ... 
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República, Carlos Salinas de Gortari. Recordemos que Hernández Juárez te 

desar,¡¡" de la CTM en 1990 (en su inicio como IIder fue "apadrinado" por Fidel 

Velázquez Sánchez), motivo por el cual crea la Federación de Sindicatos de 

Empresas de Bienes y Servicios (FESEBES),ee 

El 17 de agosto de 1992, dicta el laudo la JFCA, concediéndo la razón a 

la empresa Volkswa'len de México, al decir dicha resolución en sus 

considerandos que: 

"Primera. Que no habia lugar para dar trámite al incidente de nulidad de 

la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento. admisión, y 

desahogo de pruebas y laudo, ya que no violaba ningún derecho la Junta al 

habilitar dias inhábiles. 

"Segunda. Que la nulidad planteada por el tercero interesado se estimó 

improcedente en razón de que no se utilizaba la vía idónea para reparar las 

supuestas violaciones a las garantias individuales."'oo 

En cumplimiento de los articulos 14 y 16 constitucionales, la Junta debió 

fundar y motivar su resolución en este punto, argumento que no apareció en la 

nulidad de actuaciones que se declaró improcedente. Además, la Junta dictó su 

resolucion en cuanto a la nulidad hasta el laudo que ponla fin a la primera 

instancia. 

'., t\(l\Jall11~·r1I~. ~~l.l F~Jl,!rJ.ción ~I! i!l!('g.:a p\lf c:1 Sindicato ~kü::lno d~ E1c:~!ri~isIJs; la Asnci.J.~·io)n d¡,' 
SinJic.l!os dI! Pilotos Aviadún:s: la Asociadón Sindical de Sobret:argos d.: Aviación: la Alianza JI! 
Tr:JrH r;u:os, d SmdlcJ.to dI! Tecnicús y Manuales y el Sir.dicato Independiente [que: ~a nI,) le: eSI de 
Tr;ItJ,\I.\Jt1r'~S I.k 1;1 InJustm. Automotriz Similares y Cone.xCls "Volks\\agen de \¡¿'(i,o" A tina!..,; dI! 
Iq\)~. n.:\i 1,1 L,:nlt111 S,l(llll1al de TrlbajaJúfl!s 
,,", B\ F'. 'C'~llJr ·'L.HIJIl h,ü'r:nlus" Ob el. p l-l 
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"Tercera. Que la fuerza mayor no necesariamente es el resultado de la 

acción de los elementos naturales sino que la ley entiende por fuerza mayor 

toda condición irresistibie o irreparable que opera como causa que obliga a la 

cesación o la suspensión de las actividades", 

"Cuarta, Que el conflicto intrasindical constituye -también en criterio de 

esta Junta-, una condición irresistible e irreparable, debiéndostr tener en cuenta 

que según se desprende del acta de audiencia celebrada, la organización 

sindical reconoció la imparcialidad de la empresa en el asunto"IO', 

De ello se llega a la conclusión de que el conflicto entre los dos 

sindicatos, trajo como consecuencia la paralización de las labores, situación 

que no fue cierta. 

Consideramos infundada la fuerza mayor como causa de la terminación 

de las relaciones colectivas de trabajo en el conflicto suscitado, 

Además, antes de iniciar dicho procedimiento especial, cabe preguntarse 

si el conflicto intergremial protagonizada por los dos sindicatos multicitados, 

pudo resolverse con el recuento de los trabajadores y que finalmente ellos 

eligieran a la planilla que les convenia, pero, sin lugar a dudas, tal acto juríd:co 

no le redituaria beneficios a la empresa y a todos los intereses que rodeaban a 

este asunto. 

C~lll~;J.:r ..InJ,1s J~I l;luJO JI! f!!chJ 17 dI! ago$to dI! 199:!. Cilado por DE BUE~ LOZASQ. S¿stor 
"1 .Itld,¡ ho.:br.:ll~lIs" Un Cil. p 1.J 



4. LA INFLUENCIA DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE 

AMÉRICA DEL NORTE. 

Las anomalías señaladas en el capitulo anterior. demostraba que los 

intereses que estaban en juego eran una de las tantas, el ingreso de la 

empresa Volkswagen de México, a la competitividad en el rubro de las 

exportaciones en materia de comercio internacional, aunado a la elevación de 

la productividad y de la calidad, tema que desató el conflicto entre el sindicato 

titular y el sindicato que proponia la destitución del primero. 

Tales objetivos que se propuso la empresa, fueron premisas 

fundamentales de los neoliberales, advirtiendo claramente que la política 

económica. de ahi en adelante, terminarla con la época del paternalismo y el 

proteccionismo laboral. invitando a otras empresas transnacionales, ya 

establecidas en nuestro pais o las que se fueran a establecer en un futuro 

inmediato que. estuvieran seguros del comienzo de un apoyo incondicional 

(que siempre lo ha habido) a las empresas capaces de exportar. 

Las empresas transnacionales mexicanas competitivas. productivas y de 

calidad aseguraban en un futuro mediato la estabilidad macroeconómica del 

pais. relegando y olvidando a las empresas pequeñas y medianas. Asi se 

demostró que la empresa Volkswagen de México, debia incorporar estos 

atributos como sea. aun violando la Constitución o la Ley Federal del Trabajo. 

situación que sin ser un juicio valorativo. evidenciaba los intereses externos (de 

los EUA. pri~r.ipalmente) y los intereses del gGbierno mexicano presidido por 

Carlos Salinas de Gortari. situación que perjudicaba a un más los derechos de 

los trabajadores. 
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El proceso de negociación del TLCAN concluyó justamente en las 

primeras dos semanas de agosto de 1992. Practicamente ligado con el conflicto 

existente en la empresa. lo q~" condujo a la precipitación de las negociaciones 

del TLCAN. en particular a la mesa de discusiones que revisaba al ramo de la 

industria automotriz. razón por la cual la empresa decidió utilizar el conflicto 

para disminuir la bilateralidad en la negociación de ciertas condiciones de 

trabajo. entre ésta y el sindicato. y quitar o reducir aspectos en cuestiones de 

derechos laborales; el propósito de la empresa fue obtener una compatibilidad 

con la nueva etapa de modernización por la cual atravesaba el país y con ello 

tanto la empresa Volkswagen de México y el conjunto de la industria 

automotriz. entrar definitivamente a la competencia del comercio internacional. 

Se hizo público. que uno de los ramos con mayor conflicto en la 

negociación tri lateral del TLCAN era justamente la industria automotriz. 

Las empresas estadounidenses (Ford. General Motors, Chrysler) 

proponían que se establecíera un nivel de 75% de productos que se elaboraran 

en cada pais firmante y que el 25% restante de los productos podía ser 

importado. Por su lado, la Volkswagen y la Nissan demandaban que se 

estableciera un 50% de partes elaboradas en los países firmantes. y que el 

50% restante se importara, pues a estas empresas les resultaba más barato 

fabricarlas en el exterior y enviarlas, en este caso. a México'''. 

El 12 de agosto de 1992 (cinco dias antes, en el cual se err.:tió el laudo 

favorable a la empresa Volkswagen de México), se informó de las 

----------
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negociaciones finales del TLCAN, se hizo pÚblico el acuerdo a que se ~Jbla 

llegado en la mes:! de negociación de la industria automotriz: se debía elaborar 

en los paises involucrados ei 62.5% de las partes que componen los vehlculos 

y se debía imp'lrtar solamente el 38.5% de las mísmas. Este acuerdo benefició 

más a las empresas estadounidenses y perjudicó en un 12.5% a las economias 

de las empresas Nissan y Volkswagen de México. 

Tal suceso, endureció la politica de la empresa en el confiicto laboral. ya 

que no pOdia conceder otro privilegio que dañara su economla, pagando el 

precio los trabajadores de la Volkswagen de México. 

También, cabe destacar que, el TLCAN orilló a la empresa Volkswagen 

ha implementar un nuevo sistema de trabajo en grupo, entre otros tantos 

cambios en las relaciones y en las condiciones de trabajo, tal como lo 

demuestra la declaración única contenida en el convenio suscrito el 18 de 

agosto de 1992, el cual establece dicho sistema de trabajo y se corrobora que 

el TLCAN fue una verdadera causa exógena, al decir que: 

"Dada la modernidad que las empresas requieren en sus procesos 

productivos, asi como en sus estructuras organizacionales, con motivo de la 

apertura comercial que vive el pais, asi como con motivo de la inminente 

celebración del Tratado de Libre Comercio para México, Estados Unidos y 

Canadá y con la filosofía de que las personas son lo más import~"te de una 

organización, con el objeto de buscar un nuevo sistema de trabajo que permita 

la participación de los trabajadores de manera directa en la búsqueda de mayor 

calidad y prorluctividad. asi como la mejora continua del proceso y la excelencia 

del personal. la, partes acuerdan lo siguiente:"'''. 
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Pensamos que se conjug6 una serie de factores interno o¡ y externos, 

tanto fa~orables como desfavorabies, hacia la empresa, ya que si bien es 

cierto, el confticto 1;;\Joral suscitado en la planta armadora, tarde o temprano, la 

JIj~t~ le iba a otorgar la raz6n de manera legal o ilegal a la p·atronal. 

Pero, también demue.tra por otro iadCl, la desigualdad y unilateralidad en 

la toma de desiciones de los intereses estadounidenses de apartar a las 

empresas japonesas y alemanas, por la estrategia de reducir costos y ofrecer 

otras ventajas que se ponían en juego, siendo demagógico lo asentado en la 

declaración única, del convenio (5) al decir que: .", y con la filosofla de que las 

personas son lo más importante de una organización".", cuando en la realidad 

los trabajadores son utilizados como instrumentos para satisfacer 

conveniencias personales o de grupo, 

5. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS EFECTOS DE LA 

FLEXIBILlZACIÓN DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO EN LOS 

CONTRATOS COLECTIVOS SUSCRITOS ENTRE 1986 Y 1996. 

Recordamos que el 3 de noviembre de 1981, el sindicato de la planta 

armadora de Volkswagen de México organiz6 una asamblea para acordar la 

separación definitiva de la Unidad Obrera Independiente e iniciar una postura 

independiente que tuvo un lapso de diez anos, ya que el17 de agosto de 1992. 

la JFCA dictó un laudo favorable a la empresa Volkswagen de México. al 

aprobar la terminación de las relaciones colectivas e individuales de trabajo de 

todos y cada uno de los trabajadores (cerca de 15 mil obreros) que laborab':ln 

en dicha empresa, por causas de fuerza mayor. Al dia si9uiente (18 de agosto 

de 1992). la empresa y el "naciente" sindicato firman los nuevos estatutos y un 

CCT (1992-1994), hecho que se ha repetido hasta el dla de hoy, volviendo a 
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ser un sindicato cficialista pero alejado de las Confederaciones obrc:;:.s 

tradicionales. 

El sindicato ~e ~'ili6 a la Fesebes (dlas dE'spués de terminado el conflicto). 

reagrupándose nuevamente a finales de 1997, para quedar integrado a la 

Unión Nacional de Trabajad'lres (UNT). 

A. EL SALARIO. 

Recordemos que en el año de 1982, estando al frente de la Presidencia 

de la República. José López Portillo, México se sacudía con una crisis 

económica. lo que causó una devaluación del peso en un 555%; para el 1 de 

septiembre de 1983. Miguel de la Madrid Hurtado, comienza la devaluación 

progresiva del peso y con ello la inflación se incrementaba cada vez más. La 

inflación es un fenómeno de carácter económico que produce profundas 

alteraciones sociales. 

Los neoliberales argumentaban que los gobiernos intervencionistas 

propiciaban un desequilibrio presupuestario al mantener a un aparato 

burocrático improductivo, las presiones para aumentar los salarios de los 

gremios del sector privado y público, también. -según ellos- contribuyeron a una 

inflaci6n que no s610 se extendió a paises en desarrollo sino a industrializados. 

Las fórmulas para acabar con dicho problema económico fue reducir el 

salario real de los trabajadores, tanto en los minimos generales como en los 

minimos profes·onales. por medio de pactos o alianzas entre el sector obrero. el 

industrial y con la presión constante del gobierno. suceso que tiene sus 



precedentes en Mexico desde 1945, con el P,:to Obrero-Industrial firmado por 

la CANACINTRA y la CTM (ya dirigida por Fidel Velázquez), teniendo la 

finalidad de mantener un~ politica sostenida de bajos salarios. 

En diciembre de 1987, se retoma la estrategia pactista ante la tercera 

crisis económica que sufriu el pais en un lapso de diez anos. El gobierno, las 

cámaras patronales', empresariales, industriales y de comercio, junto con las 

Confederaciones obreras, todas ellas oficiales, convinieron establecer topes a 

los aumentos salariales mlnimos generales y profesionales (y de precios), éstos 

afectaban directamente a la negociación colectiva que convenlan los sindicatos 

y las empresas, incluyendo a nuestro caso concreto. 

La Canasta Obrera Indispensable (COI),o4 asi como la Canasta Básica 

Integral (CBI)'05 de la que habla el art.123 constitucional, Apartado A, fracción 

VI, el arto 90 y 562, fracción 11, subinciso a) de la LFT, incrementaban sus 

precios vertiginosamente, mientras que el salario real de los trabajadores lo 

hacia en sentido opuesto, lo que causó un" merma importante al poder 

adquisitivo de compra de éstos. 

I\I~ DichJ canasta esta confúrmada por 35 articulas de consumo Msico. e incluye alimentación, productos 
dI! J,S<!O personal y dI!! hogar. transporte. energia eléctrica', glS. Varias investigaciones realizadas por el 
Centro de Análisis ~lu1tidiciplinario (CAM) pertenec:iente a la Facultad de Economía de la Un:':ersidad 
~"cillnal Autónoma de México (UNA:-'O. a través de una encuesta de ingreso-gasto en las viviendas de 
I.\S familia:; ilsalo.riaJas en el Valle de M¿'xico. realizadas por los estuJiantes)' profesores de dicha 
F;¡Clllt.ld. coordinados por el Prof. Luis Lozano Arrc:dondo. Lo:) precios d~ la Canasta Obrer:l 
InJispl!nsabk SI! ob!knen támbien por medio de encuestas directas en los mercados publicas. tianguis y 
f11r..'r.;aJ1l5 sllbn: ruedas. LOZA7'iO ARREDONDO. Luis. "P511i;'r ílLÍq\ljSjtj\"Q dd 5ílbril\ mínimo dl/(JO/si 

1\)~P.J~~.s:nJJi."Út;J" f) qp.) ~lQir. NÚmero -'5. Facultad de c.~onomia de la U'i'iAM. Centro de Análisis 
:'--\ul!idlsciplinMin. Ci1.ld:lJ Uni .... ersitaria. ~k(ico. S<pti<mbr< d< 1C)9i, p. 1-'. 
1'" En 10 qUI! r,;'sp~'IJ. a ,;'Sla, s,;' conforma pOf ) 12 bi~nes y servicios e inclu>'e: alimentación, vivicoda. 
tr.\Il~relrt~ .... ~stll.h) y calz:ldo. educación. salud. reCfe3¡;ión y c\,oltura y es p.1ra I!'l con'.urna diario dI;! una 
(,Imill;¡ !1I1.',i";,:lna .:ont"ornuJa por =' persan:ls (dos adultos. un jo\en y' d{"l'i ni~os). Esta canJsta de h~cho 

fu,;' ddinld~l pelT la COPLr\\IAR E~ 198~ 3 traves d.;: un comr!elO y seri!,) estudiO multiJiscipllO.lrio. 
Ibicklll p. \} 
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La empresa y el sindicato acataron los lineamientos que establecla el 

Pacto pilra la Estabilidad y el Crecimiento Económico (PECE) en cuanto a los 

.:'Ur.1entos de I'lS salarios nominales de los trabajadores de la Volkswagen de 

México. alcanzando un aumento del 60% en un allo, sin embargo la inflación le 

ganaba e.' porcentaje. 

Para conseguir los objetivos de este punto de la investigación, se eligió 

discrecionalmente al trabajador que tiene el menor rango en el escalafón y que 

por lo tanto. percibe el salario nominal más bajo, y del otro lado, se escogió al 

trabajar que ocupa el rango más alto, lo que significa que percibe el salario 

nominal mejor pagado dentro del establecimiento en estudio. 

El trabajador de planta que te~la el salario nominal más bajo dentro de la 

planta armadora de la Volkswagen de México a partir del 16 de diciembre de 

1987. percibia un salario de $11.47. En cambio, el trabajador que ocupaba el 

rango más alto en el escalafón, percibia un salario nominal de $29.67.'08 

Asi. estos dos trabajadores podian comprar sin mayores problemas, los 

35 productos que integraban la Canasta Obrera Indispensable, ya que ésta 

tenia un precio de $6.86 (en tanto el salario mlnimo general que percibla un 

trabajador no calificado era de $6.47). 

Debemos aclarar la circunstancia de privilegio que goz¡:'1 los 

trabajadores de la Volkswagen de México. ya que perciben un salario superior y 

aumenta generalmente ~ada año por la revisión del contrato colectivo de 

trabajo o la revisión salarial. en comparación a los trabajadores no calificados. 

qUienes perciben el salario mínimo general 
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Sin embargo, la Canasta Básica Integral tenia un precio de $36,37'°7, es 

decir, y'l habia un deficit en comparaci6n con el salario que percibla el 

~ra~ajador que tenia el rango más bajo, ya que éste s610 podia comprar el 

31.5% de la CBI. En cambio el trabajador con el escalaf6n más alto podia 

comprar ,,! 84% de dicha canasta. 

Para el 1 de diciembre de 1994 (antes del "error de diciembre") el 

trabajador que tenia el rango más bajo dentro de la planta armadora de ia 

Volkswagen de México, ubicada en Puebla, perdía su salarío real 2.75% de 

poder adquisitivo de compra, en relaci6n con la COI, ya que ésta habia 

aumentado 397%, o sea, de $6.86 a $34.13'°8, desde el 16 de diciembre de 

1987 a la fecha primeramente mencionada, (mientras que el salario nominal 

aumentó un 290%, de $11.47 a $44.75 en el lapso antes citado), El salario real 

se redujo de $11.47 a la cantidad de $11.27,'°; 

En lo que respecta al trabajador que tenia la categorla más alta, su 

salario real perdia un 3% de poder adquisitivo de compra, es decir, el 16 de 

diciembre de 1987 el trabajador percibía un salario real de $29.87, pero, para el 

1 de diciembre de 1994 su salario real se redujo a $29.22. 

En estas cifras no se agrega la pérdida de poder adquisitivo de compra 

que ha sufrido el salario real desde 1976 hasta antes del 16 de diciembre de 

1987, que segun cifras del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM), ha 

oscilado entre 35% y 45% de pérdida de dicho poder, ya que se toma como 

base de estudio y de cálculc la fecha inmediata anterior. 

1'" CI'r 1.0/ .. \\,,'0 ;\KKEDOSOO. LUIS El Al Ob. Cil. P S 
1'" \'~';l\~' ,Illi.'\l) 7 r.2\l-l 
,,,., Icl~111 



En cuanto a la CSI, aument6 un ;: .. 9%, es decir, pas6 de un precio de 

$36.37 a $130.76, entre fll 1 de enero de 1988 al 1 de diciembre de 1994; 

mientras que el salario nominal de los trabajadores de la Volkswagen de 

México aur ,entó un 290%, 'la que el emple~do de menor rango percibla $11.47 

y el de mayor rango percibia $2:).1l7 en la fecha primeramente se~alada, para 

cerrar al1 de diciembre de 1994 en $44.75 y en $116.03, respectivamer>te"o. 

Entre el 16 de diciembre de 1987 y el 1 de enero de 1996, la COI habla 

subido 788%, en cambio el salario nominal de los trabajadores en estudio 

aument6 un 372%, ya que transit6 de $11.47 y $29.87 (tomando en cuenta el 

salario nominal del trabajador que ocupa el menor rango y el de mayor 

jerarquia) a $54.14 y $140.40, respectivamente; lo anterior origin6 que el 

salario real se redujera de $11.47 y $29.87 a 56.87 y $17.81; por lo tanto, el 

salario real de los trabajadores de la multicitada empresa perdla 40.11 % de 

poder adquisitivo de compra en el lapso antes se~alado." 1 

La COI tenia un precio de 56.86 en el último mes de 1987, para el 1 de 

septiembre de 1997, dicha canasta tenia un precio de 592.22, por lo tanto, 

habia aumentado 1,244%, en tanto que el salario nominal de los trabajadores 

había aumentado 614% (el salario nominal de los dos trabajadores ascendi6 de 

$11.47 y $29.87 a la cantidad de $81.90 y $212.41), lo que caus6 una 

disminución del salarío real de $11.47 y 529.87 a 56.58 y $17.07, 

respectiv~mente, teniendo éste una pérdida de 42.64% de poder adquisitivo de 

compra en el lapso citado con anterioridad. recuperándose momentaneamente 

un 4 5%. en comparación al 1 de enero de 1997"2. 

\'l·.\~~ :1I1l.::\n x, r :o,s 
\' ,';h,' :1I1:1,\.l1 ~ p :\l~ 

.1.' 1,I..:n1 
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Por ultimo, la COI tenia un precio de S105.32 hasta el 1 de enero de 

1998, en comparación a los ::;0.86 que costaba el 16 de diciembre de 1987, 

aumentando ~ ,435%, mientras que el salario nominal de los trabajadores 

"nalizados en este punto, no aumentó, lo cual recrudeció con una pérdida del 

::iD, 31 % de poder adquisitivo de compra. m 

Lo anterior demuestra fehacientemente que el s~lario real de los 

trabajadores de la Volkswagen de México ha sufrido una importante merma en 

el poder adquisitivo de compra, tanto de la COI y de la CBI, de dichos 

trabajadores, También se pone de manifiesto que el modelo polltico económico 

neoliberal que se aplica en la empresa cumple cabalmente su objetivo de 

contraer el salario real por debajo de la inflación. 

B. LA JORNADA DE TRABAJO, 

No se tiene el dato preciso de cuándo se redujo la jornada de trabajo 

realizada en la planta armadora de vehiculos de la empresa Volkswagen de 

México, sin embargo, tenemos la certeza que desde 1986 hasta el dia de hoy, 

los trabajadores del primer turno o turno normal laboran 44 horas a la semana 

(clausula 37 del contrato colectivo de trabajo de 1986·1988, 1988·1990, 1990· 

1992'14 Y cláusula 29 del contrato colectivo de trabajo de 1992·1994, 1994· 

1996 y 1996.1998"'); si tomamos en cuenta lo dicho en la fracción I del 

articulo 123 de la Constitución Federal, al establecer una jornada máxima de 

--------,._-
1'\ \.'t',bt' ,1I1t!\u7. p. :O-l 

1 'V~"hl' JIlt'\O t r t ~~ 
""'t'.ht'an..:\n-l r 17\ 
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ocho horas a la semana, y en relaci6n con la fracci6n IV del mismo articulo y 

ordenamiento legal referido anteriormente, al disponer que por cada seis dias 

de trabajo, 1esacansará un dia el trabajador, la jornada de trabajo se reduce en 

cuatro horas las lab,~res que realizan los empleados de la planta armadora 

ubicada en Puebla, t>n comparaci6n con la impllcita jornada de trabajo que 

menciona nuestra Carta Magna, asl como lo sel\ala igualmente el articulo 61 y 

69 de la LFT, respectivamente. 

El segundo turno de los trabajadores labora 42 horas a la semana y de 

40 horas para el tercer turno. 

En la planta armadora también laboran trabajadores especiales o 

discontinuos para los cuales se determinará la jornada de trabajo por acuerdo y 

dependiendo de las necesidades y el aprovechamiento de la capacidad 

instalada en la planta armadora. 

Si retrocedemos al año de 1983, hubo una restructuraci6n tecnol6gica al 

reducir al máximo el número de máquinas simples y sustituirlas por máquinas 

complejas pudo ser una causa probable de la disminuci6n de la jornada de 

trabajo dentro de la planta armadora. 

Estudios internacionales han sostenido que la disminuci6n de las horas 

ordinarias de trabajo elevan la productividad del trabajador aunado a la 

tecnologia implementada en los establecimientos: además, se ha palpado una 

dedicaciór mas profesional del trabajacior hacia su labor que realiza, siendo 

recompensado éste con una soberania en ei tiempo, al tener un espacio mejor 

y amplio para realizar otras actividades no laborales como estar con la familia. 
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integrarse a un grupo social o cultural, practicar algún deporte, entre .,Iras 

actividades, 

Sin embargo, realizar lo anterior por un trabajador que labore dentro de 

un pais en desarrollo es casi imposible, ya que no le alcanza para subsistir con 

un salario real que ha sido duramente contraldo por abajo de la inflación, no 

quedando otra opción que buscar otro empleo o realizar de ma. :era 

independiente trabajos; además, actualmente la mujer y los hijos se han visto 

en la necesidad de trabajar y contribuir económicamente a los gastos que 

origina la familia, ocasionando una desintegración familiar, entre otros factoras 

que influyen negativamente en forma directa o indirecta, y que han atentando 

contra el buen funcionamiento del desarrollo familiar, 

El problema de los trabajadores de la planta armadora propiedad de la 

empresa Volkswagen de México radica en que la jornada de trabajo lleva 

implícitamente una reduccíón salarial, motivada por la política económica que 

nos rige actualmente y en particular al aspecto del salario real, el cual ha sido 

controlado por pactos o alianzas económicas, siendo totalmente unilaterales las 

negociaciones que se realizan en los contratos colectivos de trabajo, ante el 

inmovilismo de los sindicatos, ya que sus cúpulas están infectadas por el 

corporativismo que sigue vivo y latente, y que acata 6rdenes del gobierno o 

negocía con la misma empresa, causando un deterioro en la vida y salud del 

trabajador y a su núcleo familiar. 

Según estudios del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de 

Economia de la UNAM, un obrero mexicano que laboraba el 16 de diciembre 

de 1987, para adquirir la Canasta Obrera Indispensable (COI), necesitaba una 



jornada de trabajo de un dla de 8 horas con 16 minutos para obtener dicha 

Canasta. 

Posteriormente, el 1 de diciembra de 1994, el obrero mexicano debla 

trabajar 17 horas con 57 minutos al dia, para poder adquirir la COI. 

Pasada la crisis de 1994-1995 que sufrió México, el obrero mexicano 

debia de tener una jornada diaria de trabajo de 25 horas y 13 minutos para 

poder comprar la COI. 

Finalmente, al 1 de septiembre de 1997, la jornada diaria de trabajo de 

un obrero mexicano con objeto de comprar la totalidad de los productos que 

integran la COI, pasó de 8 horas y 36 minutos (16 de diciembre de 1987) a 30 

horas y 8 minutos a la fecha primera citada, "6 

En lo que respecta a la jornada de trabajo real que necesita un obrero de 

la empresa Volkswagen de México, tomando para su estudio la fecha 

mencionada anteriormente, ocupando la categoria más baja, y, tenga el primer 

turno o turno normal (44 horas de trabajo a la semana"T¡, debe laborar 10 

horas 13 minutos diarios para adquirir la Canasta Obrera Indispensable. m 

Este obrero, a la vez, necesita trabajar 28 horas 36 minutos diarios para 

com~rar la Canasta Básica Integral. 

11 .. ((r. LOZASO ARREDOSOO. Luis. et al. p. 13. 
"· V .: J5t!AIl!!Xú.J.cljusula::!9.p.171. 
II~ 1'.II".lllbt~'ncr .:~t~ resultadQ, se: haC'\! una opcraclón matcmálic3 llamada re~la de: tres: se multiplica el 
rn.:(:() ,le' la COlo lk I;¡ eBI por I!'I numero de hNas dI!' tmbajo diarias qut:' rcaliza un emph:ado 
Jc'l.:rmln;¡Ju:.:1 rc~ult;¡Jll se di'.:iJI! con Sil sa:arlo nOlntn:::.!: el resultado seran las horas qUI! n:quicre 
tr:tb,II;lf r,lr:II'u!llrr:lr un.1 JI! 1,ls dllS c;:¡nast,IS, F}:mplo: $9:!,:!:! x 9I1r5.= 8:!9.98 8190= 10.13 
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La disminución de las horas ordinarias de trabajo puede ser, también, un 

preludio para que se salven puestos de trabajo a cambio de disminuir i .. Jornada 

de trabajo, agí como el salario: verbigracia, la decisi6n de la Volkswagen de 

Alemania de implantar (en enero de 1994) la semana de cuatro dias y 

28,8horas de trabajo como alternativa a la supresi6n de 30,000 puestos de 

trabajo. '" 

Lo anterior pretende ser una arma eficaz del patr6n o del empresario 

para presionar al trabajador y tener el primero la facultad de ampliar o cambiar 

cualquier condición de trabajo en detrimento del empleado, y por el lado politico 

económico acentuar aún más el modelo económico neoliberal. 

C. MOVILIDAD DE ACTIVIDAD. DE PUESTO. DE TURNO Y DE 

LUGAR DE TRABAJO. 

A partir de 1984, con el propósito de modernizar el proceso del trabajo en 

la planta armadora, se adoptaron un conjunto de transformaciones centradas 

en la incorporación de procedimientos de control numérico, la utilización de 

máquinas complejas y la introducción de la robotizaci6n. tenian la finalidad de 

elevar la calidad de los productos para competir internacionalmente. 

Lo anterior causó que en determinadas naves, los trabajadores -con un 

previo programa de capacitaci6n y adiestramiento- lograron una mayor 

movilidad de actividades, llegando al grado de que cualquier ti .lbajador que 

laborara on una nave de tales caracteristicas. pudiera hacerlo indistintamente 

11" Cfl" ROCHE. \\'dliJIll K. Bri:ln,F)'oes y Tern Múrrisse~ Ao:i!jsjs ir;ICrn;lCJQOJ! sebe\! n:partq de! 
Hílh;l,\l \ !.:[\,';,lt.;WO dI.' ¡;mp!s:". Rl!vista 1nt~mJc;ollal dd lr:lbJJo Volumen liS. l";utn..:ro 2. OIT, Ginc:bra. 
1996 r 14.' 
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en cualquier puesto de trabajo que se le asignara. 

El tr~baiador adquirió una productividad muy rentable para la empresa. 

aunque el Reglamento de Escalafón en su articulo 2, Inciso B, Insertado en el 

capítulo V de los CCT de 1986-1988, 1988-1990 Y 1990-1992120
, dísponla que 

los trabajadores que tuvieran la oportunidad de ascender serian aquellos que 

tuvieran mayor antiguedad en la categoría, en la linea escalafonaría, o en su 

caso. por la antiguedad del trabajador en la empresa, respectivamente. 

De lo anterior también se desprendía la facultad de la empresa de 

cambiar de puesto de trabajo al empleado, sabíendo de antemano que éste 

había sido capacitado y adiestrado para laborar en cualquíer función que se 

realizara en una nave determinada. 

Las movilidades ya señaladas, asl como la facultad de la empresa de 

mover el turno y el lugar de trabajo del empleado se regulaba tanto en la etapa 

independiente del sindicato (cláusula 65 de los CCT 1986-1988, 1988-1990 Y 

1990-1992) asi como en la cláusula 55 del CCT vigente (1996-1998)'2', 

modificada en 1992; lo que causó que, el sindicato actual y titular de la firma del 

CCT, perdió la bilateralidad para negociar o defender dichos cambios con la 

empresa -de manera Implicita-, entre otras situaciones que se establecieron en 

la cláusula multicitada. 

"La empresa queda facultada por necesidades de trabajo, para cambiar a 

los trabaj.~dores transitoriamente de puesto, actividad, turno y lugar de trabajo. 

Estos cambios transitorios se sujetan a las siguientes reglas ...... 

\ (,h'; .I!l..:,~l 1 ¡1 I ~~ 
1:' \'..:.h~' ,m":'ll 1:- -4 rr 15-;. 171 
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Si la empresa sólo necesita a un trabajador por menos de 1'5 dias para 

que realice un trabajo determinado, requiriendo en todas, algunas o en una 

movilidad de las antes mencionadas, la primera podrá hace'lo libremente, sin 

ningún permiso o autorización del sindicato. Si es por 16 dlas a 45 dlas, será 

notificado al representante sindical; por último, la empresa deberá convenir con 

',1 representantr, sindical, si al lapso supera los 45 dlas (anteriorment¡¡ era de 

30 dias en los CCT suscritos antes de 1992)122, 

a. EL DERECHO DE VARtAR LAS CONDICIONES DE 

TRABAJO (EL IUS VARIANDI), 

La modificación de las condiciones de trabajo que hacemos alusión en el 

punto anterior, tiene su antecedente teórico-doctrinal en el ius variandi, 

situación ineludible que se debe conocer para enterder mejor el estudio de 

nuestro caso concreto. 

La doctrina española ha sido la profundizadora en este tema, al señalar 

la definición del ius variandi. diciendo que: 

"Es la potestad del empresario de alterar los limites de la prestación de 

trabajo -o, de las condiciones de trabajo-".123 

La anterior definición es en sentido restringida. ya que en la amplia 

significa cualquier modificación unilateral, independientemente de su origen. 

l fr L.l ~busula 65 Jd CCT 1986·1988 (anc=xo \. p. \;7,);. 55 d(l CCT I QQ::!. I 9c)" (anl!:o<.o~. p I i 1 , 
1'(:I~[] nOTlJ.\. Ell;.~<!I1I~) Curso Js: ckrs:chQ d,! lfJbajp. 6a i!d. Ed. T(cnos. Espaflíl. 1960 p. 166 
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Se hace descansar en el poder de dirección del empresario en una forma 

genérica, derivándose en una autonomla técnica, de jerarqula o de su poder 

diciplinario d,. la persona antes sellalada. 

Manuel Alonso García sellala tres lineas directrices básicas como limite 

para proteger al trabajador: 

-Admisión del ejercicio, por el empresario del ¡us 'variandi", 

-Que :ause el minimo perjuicio al trabajador. 

-Conven'encia de dar una compensación al trabajador, cuando la 

variación resUlte inevitable 124 

Cabanellas menciona las posibles causas para que opere el lus variandi, 

como: 

-Imperativos de la producción. 

-Necesidades de la empresa. 

Por lo tanto -el mismo autor-, indica que no deben modificarse las 

condiciones de trabajo cuando sea una alteración excesiva, arbitraria, por 

conveniencia personal y subjetiva del empresario125
• 

Alonso Garcia intenta dar una formulación esquemática que recoja los 

supuestos donde se puede dar el ius variandi del empresario. al decir que: 

1:1 .. \LOSSO GARCL\. ~Ianud. Curso de dcn:cbo dd !r~_ 4" ed. EJ. Arie!. Esp:l".l. IQ73. p. 5:'3 
1:' C .. \BA:-";ELLAS. Guillt:rm0 Pane ,'cot:rJ1 (CMtqlQ d~ tr.ab.J.i.l2..l. Tomo l. Volum!;!Q:!. EJ. BibliLl~rali,.l 
()\lEBA. Ar';l!fl!inJ. 1963. p. 603 



"a) atendiendo ¡:I elemento de la relació" laboral más directamente 

afectado. según sea éste el salario, el tiempo, el lugar o la propia función 

profesional o trabajo desempel'lado; 

b) según que el cambio tenga carácter puramente temporal y tr¡¡nsitorio. 

o sea definitivo; 

c) caracter normal o excepcional de la variación, derivada la primera. del 

propio poder directivo del empresario y fundada, a su vez, en razones internas 

de la empresa; y surgida, la segunda, por causas extral'las a la empresa 

misma,,126 

Se deduce entonces que, para asegurar la Integridad del trabajador no 

p\lede existir un ius variandi en sentido amplio, y que por lo tanto, debe 

regularse y acatarse a las fuentes dispositivas y formales del problema. a lo 

libremente convenido por las partes en la relación laboral, sin transgreder lo 

establecido por las normas reglamentarias u ordinarias y en los contratos 

colectivos de trabajo. o en su caso a la costumbre, que más favorezca al 

trabajador, 

D. REDUCCiÓN O EXTINCiÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS 

HACIA LOS TRABAJADORES O AL SINDICATO, POR PARTE DE LA 

EMPRESA. 

Desde 1986 hasta 1992. la empresa otorgaba ayudas o fondos 

económicos a los trabe,;adores para que desarrollara~ actividades deportivas. 
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culturales y sociflles; con el cambio del sindicato después de estallar la huelga 

en la planta armadora en julio de 1992, muchas de las ayudas se redujeron o 

de plano fueron abrogadas, quedando subsistentes las que a continuación se 

citan: 

- Permiso por matrimonio. La empresa se obliga a conceder un permiso 

para faltar al trabajo con goce de sueldo hasta por 5 días consecutivos, además 

entregaba una cantidad de $15,000, y un día de salario tabulado al trabajador 

que estuviese próximo a casarse (cláusula 53)127; 

Permiso por nacimiento. La empresa se obliga a ayudar 

económicamente, entregando una cantidad de $10,000, al trabajador que 

demostrara el nacimiento de un hijo suyo (cláusula 54)128; 

- Permiso por defunción. Al fallecer un miembro de la familia del 

trabajador, la empresa se comprometía a pagar los gastos funerarios que 

realizara el trabajador (cláusula 55) 129; 

- Permiso de deporte. En este supuesto hubo una reducción, ya que 

anteriormente (1992) la empresa mantenla a muchos equipos deportivos con 

aportaciones económicas, suceso que involucraba a más de 300 trabajadores. 

sin embargo, actualmente limitó la particiapación a 22 trabajadores. qUienes 

tendrán derecho a un goce de salario integro por una semana y una vez al año 

(cláusula 79)'30 
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De lo anterior, enunciaremos enseguida la extinción de ayudas 

económicas que hizo la empresa después de agosto de 1992: 

1. Se suprimió lo siguiente: "En caso de muerte de un trabajador de 

planta la empresa se compromete con el sindicato a contratar como trabajador 

de planta, dentro de un periodo de 30 dias, a un familiar directo del trabajador 

fallecido. que propon¡;¡a el sindicato y que reúna los rC'quisitos a que se ref:are 

la cláusula 20" (cláusula 73; incorporada en el CCT de 1986-1988)1l1. 

2. Existia una cláusula (81) que obligaba a la p.mpresa a aportar una 

cantidad determinada de dinero al sindicato para los gastos de administración 

de la caja de ahorro de los trabajadores, supuesto que ya no contemplan los 

CCT suscritos desde 1992132
. 

3. La empresa se obligaba a pagar una cantidad de $250.00 mensuales 

al sindicato para promocionar a las actividades cutturales y sociales de los 

trabajadores (cláusula 82)1l3. 

4, Se abrogó la ayuda para gastos de educación para los hijos de los 

trabajadores. la cual consistia en la obligaci6n de la empresa de pagar una 

suma de $1.500 cuando comenzara un nuevo ciclo escolar (cláusula 95)""'. 

5, La empresa aport6 el 3 de juliO de 1966, 45 millones de pesos -por 

unica vez- para la reconstrucción de la Unidad Social y Deportiva de los 

trabajadores de la planta armadora. Desde 1992. la empresa no ha entregado 

I I ld<.' 111 
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ninguna aportación monetaria, que tenga el objetivo de ayudar a realizar más 

actividades sociales, culturales o deportivas'3'. 

6. ANÁLISIS DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS ACORDADOS Y 

FIRMADOS F.L 18 DE AGOSTO DE 1992, POR LA EMPRESA Y EL 

SINDICATO, Y SU REPERCUSiÓN EN LAS CONDICIONES DE TRABAJO. 

Al saberse el laudo de la JFCA (el 17 de agosto de 1992), la empresa y 

el sindicato "naciente", un dia después, firman un nuevo CCT y seis convenios 

colectivos de trabajo, además, se modificaron los estatutos con la finalidad de 

"reabrir" la planta armadora, lo antes posible.'36 

El primero de los convenios establecla en su cláusula segunda que: 

"Empresa y Sindicato convienen en firmar un contrato colectivo de trabajo para 

entrar en vigor a las once horas del dla de hoy, según las bases que han 

sentado ante esta H. Secretaria del Trabajo y Previsi6n Social"137. 

La tercera de las cláusulas mencionaba que: "La empresa empezará a 

recontratar trabajadores sindicalizados miembros de la organización signataria 

del presente convenio". 

Esta última cláusula benefició a los trabajadores que apoyaron duranta la 

huelga a la Planilla Fuerza Obrera, cuyo titular era Gaspar Bueno, ya 'lue éste, 

1" \"':JS~ ;¡nl!,XO 3. ináw DJ. p. 169. 
I;~ [n e"l<! J,)(UI1H:nw se ¡::m;uentran plJsmJdas las reglas que deben nonnílr la vida intema del sindicato 
Ahi so.: ..:suhk(.:t!n (kn:cho<, '! obligaciones de los atiliados. las fórmulas para eh:gir y remo\'cr a los 
r~·rr..:,t'1l1:1n[":S. lu:. l!:ip,I":IU~ de.: p.lrtl .... lpacion >' su jerarquía, entre otras disposiciones importantes. Los 
!lu<:,ns t',t.ltU10$ Ik'v,lr¡Jn !!l1pliclla o t!,p!tcil.:lmente :1ueV:;Js fc:glas que b~neticIM¡an J las expcctati ... as dI! 
L\ ~'I1\l'r..:",. :\J":Il\,lS. \ÍI: ~'~!Jr l,.)rléllt.1J3s :v s\¡J~!aJ3s a la id\!olugiJ. -otici3Iista· de la FESEBES. 
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desde el comienzo del conflicto intergremial fue elegido y respaldado por la 

empresa. Al conocerse el laudo de la JFCA, la empresa junto con Gaspar 

Bueno (Secrctari<.l General) y Hernández Juárez convinieron todas las 

modificaciones de forma y de fondo para establecer una nueva relaci6n obrero

patronal dentro del complejo industriol localizado en Puebla. Asl, los 

trabajadores fieles a Gaspar Bueno tenlan un puesto de trabajo asegurado en 

el establecimiento, mientras que los lideres y cercanos colabor¡¡¡dores de 

Valencia de la Luz (Planilla Circulo Verde Amarillo) quedaban al margen del 

sindicato y de la empresa. 

El segundo de los convenios, el sindicato, en defensa de sus 

agremiados. solicitaba que en lugar de ser indemnizados en términos del arto 

436 de la Ley laboral, fueran recontratados con reconocimiento de sus 

derechos adquiridos antes del 27 de julio de 1992, en los puestos que 

ocupaban y con reconocimiento de los mismos salarios que devengaban el 2 

de julio de 1992, con motivo de la revisi6n general del CCT (declaraci6n 

tercera) 138. 

En la cláusula segunda del mismo convenio, la empresa acept6 la 

proposición del sindicato de recontratar a los trabajadores y reconocerles sus 

derechos adquiridos. sin embargo. la empresa se reservaba discrecionalmente 

Su derecho de recontratar a los empleados y determinar el número total de la 

plantilla de trabajadores que estimara pertinente. 

Hasta a~ui, no se habian observado reglas que pudieran modificar. y a la 

misma vez, flexibilizar a las condiciones de trabajo, excepto. la manera de 



proceder por parte de las autoridades de la Junta Fed"ral de Conciliación y 

A .. rlJitraje, comenzando por su Presidente y la participación indirecta del 

Presidente Je la República, a través de su Secretario del Trabajo y Previsión 

Social, Arsenio Farell Cubillas, quienes estaban coludidos para beneficiar a la 

empresa y decididos a desaparecer a un sindicato independiente. 

A continuación se describirán las flexibilidades encontradas en los 

convenios colectivos de trabajo. 

A. PUESTOS DE CONFIANZA. 

El tercero de los convenios establecla que algunos de los puestos 

sindicalizados antes de la terminación colectiva de las relaciones de trabajo, 

pasaban a ser puestos de confianza, los cuales afectaban a las siguientes 

plazas: verificadores de calidad que integran el estaffde dicha área: al personal 

de laboratorio de productos y los procesos: personal de sala de medición; 

personal de administración y/o control de almacenes: personal técnico y 

administrativo relacionado con la investigación y desarrollo; y por último, a los 

controladores y programadores de producción (declaración cuarta) 139, 

Los trabajadores sindicalizados recontratados y elegidos para ocupar los 

anteriores cargos de r13nera temporal, tenian 30 dias para decidir si 

permanecian en ellos; en caso de no aceptar su permanencia definitiva en 

aquel puesto de confianza, al trabajador le quedaban dos vlas u opcione~' 

1 ser reacomodado en algun otro puesto sindicalizado, respetando su 

nivel de remuneración que tenia antes de haberlo reubicado. 



2. En caso d" que el trabajador no aceptara ocupar el puesto de 

confiarra. ni ser reacomodado en el puesto sindicalizado que le ofrecla la 

empresa. tenia el trabajador el derecho a su indemnización de tres meses de 

salario) a su prima de antiguedad que disponla el articulo 436 de la LFT, de 

conformidad con el laudo q"e emitió la JFCA (el 17 de agosto de 1992)"°. 

La estrategia anterior de la empresa. tenia el claro propósito de reducir 

puestos sindicales. derechos consagrados tanto en el articulo 123 

constitucional como en la LFT y costos económicos. ya que es bien conocido 

que los trabajadores de confianza quedan excluidos de los siguientes derechos 

que enunciaremos a continuación: 

1. Los trabajadores de confianza no pueden formar parte del mismo 

sindicato de los demás trabajadores de planta; 

2. No tienen derecho a la reinstalación obligatoria en caso de ser 

despedidos (artA9 fracción 111 de la LFn; 

3. No recuentan en los movimientos de huelga. a pesar de que les afecta 

al igual que a todos los trabajadores sindicalizados de la empresa. los efectos y 

resultados de aquella (art. 183); 

4. No pueden ser representantes de los trabajadores en los organismos 

que se integran de conformidad con los dispuesto en la Ley Federal del 

Trabajo. por lo que se les priva de su derecho a defender sus intereses de 

clase art. (183 de la LFT); 
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5. Se condiciona y limita su participación en el reparto de utilidades, ya 

que est¡¡blece que si el salario del trabajador de confianza es mayor al que 

corresponde al trabajador sindicalizado de más alto salario dentro de la 

empresa, se le considerará sólo este salario, aumentando en un 20% como 

salario máximo para su participación en el reparto de utilidades de la empresa. 

(art. 127 de la LFT); 

6. Al trabajador de confianza se le puede despedir, sin responsabilidad 

para el patrón, además de por cualquiera de las causas que sel'\ala el articulo 

47 de la LFT, "cuando exista un motivo razonable de pérdida de confianza·', tal 

como lo dispone el articulo 185 de la LFT; 

7. Los trabajadores de confianza respecto a la prima de antigüedad, la 

Ley seMla que s610 tienen derecho hasta dos salarios mlnimos generales 

como máximo, situación que les afecta en su economla, ya que casi siempre 

gana~ más de dos salarios minimos generales; 

8. Los trabajadores de confianza generalmente no se les paga horas 

extraordinarias; 

9. En cuanto a los aumentos salariales, queda totalmente ¡) la discreci6n 

del patrón o de la empresa, ya que el salario del un trabajador de confianza 

queda por encima del salario minimo profesional que recibe un trabajador 

sindicalizado; 

íO. Para los trabajadores de confianza no opera el escalafón. el derecho 

de antigüedad ni las mejores notas obtenidas en los cursos de capacitación y 

ad ¡es tramie nto: 



11. No gozan de Ir' prerrogativas, mejoras y ventajas que a favor de los 

trabajadores en general se establecen en los contratos colectivos de trabajo, ya 

que (,1 articulo 184 de la LFT expresamente faculta al sindicato a excluir de las 

disposicior'.'s contenidas en los citados contratos colectivos a los trabajadores 

de confianza, facultad que regularmente ejercen, tal como sucede en las 

relaciones colectivas de trabajo entre la empresa Volkswagen de México y el 

sindicato que actualmente tiene la titularidad de la firma del CCT; 

12. Un objetivo implícito, fue dessindicar al establecimiento en estudio; 

esta practica ha sido utilizada en Europa Occidental, EUA y Japón por los 

neoliberales. 

B. SISTEMA DE DESARROLLO DE SALARIOS. 

El cuarto de los convenios establecía el sistema de desarrollo de 

salarios. es decir, se regulaba el procedimiento de ascenso de los trabajadores 

de la planta armadora, con el propósito de obtener una eficiencia. calidad y 

productividad; facilitando y apuntalando a la empresa a una competitividad en 

el mercado internacional y al interno (cláusula 1)141. 

El trabajador debia reunir a dos factores para ascender de puesto: 

1. Tiempo. El trabajador dentro de un plazo determinado de trabajo 

efectivo tenia que enseñar las aptitudes suficientes para lograr un ascenso. 

De nivel "E' o a "F' 6 meses 

De nivel "F" a "G" 6 meses 



De nivel "G" a "H" 9 meses 

De nivel "H" a "\" 9 meses 

De nivel "1" a "J" 12 meses 

De nivel "J" a "k" 12 meses 

De I ;'vel "K" a "L" 15 meses 

De nivel "L" a "M" 15 meses 142 
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2, Eficiencia y responsabilidad, En relación al factor eficiencia. los 

trabajadores debian mostrar un nivel aceptable de eficiencia. responsabilidad y 

un récord limpio en el transcurso del plazo correspondiente al nivel salarial que 

ostenta; si el trabajador no cumplla con los factores antes mencionados. debia 

esperar un 50% del tiempo fijado por las partes para tener una nueva 

oportunidad de ascenso (cláusula 2 inciso b)), 

Los niveles de salario "O" y "P" se sujetarian a los siguientes factores: 

cumplir por lo menos un a~o efectivo de trabajo en el nivel "M"; alto grado de 

eficiencia basados en las actividades y calidad de trabajo, Los trabajadores que 

integrari an en dichos niveles. serán en la cantidad de un 30% global del 

personal de planta y para cada uno de los niveles de la siguiente manera: 

Nivel "O" 18% 

Nivel "P" 12% 143 

Consideramos importante tal sistema de desarrollo de salarios, sin 

embargo, exige por parte ce la empresa dar una capacitación y adiestramiento 

muy profeSIonal y responsable al trabajador para que pueda ascender 

I·: l "¡ ·\I\~·\ll().(PI1\t'111l)1·11 r Il)O 
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económicamente, eliminando el escalafón "ciego' o de antiguedad que tenlan 

antes dicho" empleados. 

:'in duda, el trabajador debe ser más profesional en su puesto de trabajo. 

El oroblema radica en el salario real que reciben los mi~mos, el cual ha tenido 

una pérdida en su poder adquisitivo de compra y del otro lado, necesita otro 

empleo para poder comprar, por lo menos, la Canasta Obrera Indispensable. 

De qué sirve tener trabajadores responsables, eficientes, mejor 

capacitados y adiestrados, si su mente está preocupada en no poder satisfacer 

las necesidades primarias de su familia, o estar pensando en su siguiente 

trabajo, causas externas que pueden impedir el ascenso del trabajador, que al 

final de cuentas, si llega a percibir el salario nominal más alto dentro del 

establecimiento, su salario real estará por debajo de la inflación. 

Estudios comparativos de productividad en el ramo de la industria 

automotriz, entre México y Brasil, en 1995, indicaban que los obreros 

mexicanos en cuanto a productividad fisiea -cantidad de vehiculos producidos 

por trabajador-, México superaba a Brasil en más del 50%. En la década de los 

ochenta las ensambladoras brasilenas, requerian un promedio de 48.1 horas 

para el montaje de un vehiculo, frente a un 4~.7 horas en México, 30.3 horas 

en Korea y 16.8 horas en Japón. 

Cabe destacar que. los sindicatos brasilenos autónomos y movilizados 

controlaron la restructuración tecnológica y detuvieron la inminente supresión 

de puestos de trabaJo. a través de la negociación consiguieron el 
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reconocimiento de las comisiones bilaterales ~'3ntro de las fébricas y de lOS 

acuerdos autónomos entre los sectores productivos y el gobierno. 

Ademas el '. ut.ierno contribuyó a reducir el precio de los automóviles y 

concertó personalmente. las estrategias en las empresas matrices. 

consiguiendo paralelament" una recuperación en el salario real re los 

Irabajadores brasiler'\os al tener un incremento del 30% (1991). 

El gobierno brasilello cumplió su compromiso hasta 1995, cuando 

empezó a tomar decisiones unilaterales y rompiendo las bases de los acuerdos 

sectoriales. lo que condujo a una huelga en el sector automotriz, inclinándose la 

polilica gubernamental a una exclusi6n sindical, la afirmaci6n de la empresa en 

sus facultades discrecionales y la flexibilizaci6n de la legislaci6n laboral para 

reducir los costos y formalizar la precariedad en el empleo, como el camino 

mas rapido para aumentar la competitividad del pals brasilello. 

El caso brasiler'\o demuestra, aunque en un lapso corto, la gran 

diferencia de tener sindicatos independientes y un gobierno que equilibre a los 

factores de la producción. 

C. MOVILIDAD DE FUNCIONAL Y DE HERRAMIENTAS. 

También. en el cuarto convenio se establece una mOVilidad de 

maquinaria. equipo y herramienta con objeto de ser utilizados por los 

trabajadores en cualquier área. según las necesidades del trabajo. la 

especialidad cunvenida y previa notificac:ón a la representación sindical 

(clausula 4)'" 
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Se reitera que la empresa queda facultada para establecer la movilidad 

de los trabajadores requerida y según las necesidades de la patronal; sin 

perjuicio de lo es' ,(¡iecido en la ,;Iáusula 55 del CCT relativo, precisamente, a la 

movilidad. 

Conforme al quinto de los covenios, la empresa queda facultada, según 

lo requiera la naturaleza del proceso, determinar el número de trabajadores que 

integrará el grupo de trabajo y sus células en cada una de las áreas, en 

ejercicio de la facultad de administración y dirección que legal y 

contractualmente le corresponde, pudiendo modificar dicho número cada vez 

que lo estime necesario (cláusula 5) "', 

Aqui encontramos explicitamente una absoluta discrecionalidad de la 

empresa en cuanto a la modificación de ciertas condiciones de trabajo, 

ausentándose la bilateralidad para negociar tal punto por parte del sindicato. 

El facilitador será un trabajador que ocupe el nivel salarial más alto, sin 

embargo lo que nos interesa en este apartado, es que estará capacitado y 

adiestrado para realizar y dominar cualquier actividad que corresponda al grupo 

de trabajo, tal como lo señala la cláusula 12 del quinto convenio, movilidad 

funcional. 

Otra de las funciones que realizará el trabajador, será la contribución 

para dar capacitación y adiestramiento a los demás integrantes del grupo de 

trabaJo. de forma tal que éstos puedan darse de la manara más eficiente y 
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rápida. siguiendo para el efecto las indicaciones de la empresa y las bases que 

las partes huiJiesen convenido (cláusula 10 del quinto convenio). 

D. SISTEMA DE TRABAJO EN GRUPOS. 

El quinto de los convenios modifica el sistema de trabajo y rompe 

definitivamente con los sistemas de trabajo tradicionales. como lo fueron el 

método taylorista y fordista. para implantar un sistema de trabajo que se usa 

actualmente en empresas japonesas y europeas -occidentales-. Dicho sistema 

fue hecho para buscar la elevación de la productividad del trabajador y la 

calidad de los productos elaborados por los mismos. 

El grupo de trabajo estará integrado por una o más células según lo 

determine la naturaleza del proceso. Cada grupo estará encabezado por un 

coordinador. el cual es un puesto de confianza; en lo que se refiere a los 

trabajadores que ocupen puestos sindicalizados dentro de un grupo de trabajo. 

se conformará por los técnicos V.W .. y el facilitador. 146 

E. SEGMENTACiÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO. 

Opinamos que la segmentación de los puestos de trabajo. se da cuando 

unos trabajadores tienen estabilidad en el empleo. derecho a la sindicación. 

prestaciones económicas y sociales que se establecen contractualmente. y en 

contraposición hay trabajadores con puestos de trabajo que no acceden a las 

1'" 1 ,'(!1I,:Ü V \\.' . son 1l1do') aqul!llos IrabaJador~s ~ int~grant~s d~1 grupo y serin denominados de esta 
nl,lnc!r~l. Identificado">. adem;ü. po; una letra. con la finalidad ~e indicar los grados de avance en su 
o.:.lp_l"; It:le 1<.)11. J.dlestram lento, e:tklenCla y conocimientos que: "'ayan adquirienJo. 
FI ,ltr,\ IIltegr:IrHe del ~r\lpl) de trJh,ljo serJ I!I facilitador (quien ser3 un trabajador de.' planta\. quien dc:ne 
... ..:r ll[1 tr.\r.:l.I'l\.\or 0pl'r;lIlvl' '1\1': realiz,U3 l;l~ lal'lores dd grupll de trJbajo que se inte):!re. pero q\le a ~u ~'l'l 

"t: ,k~<.'lll¡'<':I';¡r:i ';ll!l1ü ellH.kr ~ Pl1rt,1\OI Je la .;':Iula. 



prerrogativas antes sel'\aladas. La segmentaci6n puede ocurrir en el mercado 

laboral nacional' d un pals determinado (los EUA se considera como un pals 

que tiene puestos de trabajo segmentados), en una .regi6n determinad" en un 

ramo industrial en particular, o en casos concretos o aislados. 

El sexto de los convenios, de nuestro caso concreto, sel'\ala que el 

sistema de trabajo en grupos no podrá aplicarse en todas las áreas de la 

unidad industrial por la naturaleza de las actividades a desarrollar. quedando 

excluidos los trabajadores de los derechos y obligaciones que sel'\ala el CCT 

relativas al sistema de desarrollo de salarios.141 



CONCLUSIONES. 

PRIMERA: Los convenios colectivos da trabajo han sido utilizados 

indiscriminadamente y k~nden a substituir a los contratos colectivos de tr~bajo 

e incitar nuevamente hacia una regresión a la autonomla de la voluntad 

civilista, por lo tanto se requiere urgentemente que los sindicatos cumplan sus 

verdaderos fines, los cuales son: el estudio, mejoramiento y defensa de las 

conaiciones laborales de sus agremiados. 

SEGUNDA: La flexibilidad del trabajo propugnada por los filósofos 

neo liberales a través de la Organización de Cooperación para el Desarrollo 

Económicos, es un medio económico que propicia la creación, modificación o 

extinción de ciertos principios del derecho del trabajo, relaciones laborales y 

condiciones de trabajo, beneficiando a los capitales con objeto de ayudarlos a 

competir en el comercio internacional y enfrentar sin restricciones el libre 

mercado, sin considerar las transgresiones que sufre el trabajador en su 

integridad fisica o moral. 

TERCERA: La economia del bienestar en su aspecto laboral o en 

cualquier otro, necesita la intervención, regulación y vigilancia del Estado. Estos 

tres elementos contravienen desde 1979, la filosofia e intereses del modelo 

politico neoliberal que se aplica actualmente en varios paises desarrollados y 

en desarrollo, incluyendo a México. 

CUARTA: La politica neoliberal que se aplica para regular al trabajo 

subocdinado, tiene como objetivo esencial; extinguir, controlar o reducir el poder 

politlco de los sindicatos y combatir la acción de los independientes dentro de 

los gobiernos de los paises, además de contraer el salario real de los 
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trabajadores por abajo de la inflación; estas fórmulas fueron pplicadas 

cabalmente en la empresa Volkswagen de México, objeto de esta investigación. 

QUINTA: La autonomla de los órganos jurisdiccionales de trabajo. la 

Jesaparición del corporativismo y la demucracia interna de los sindicatos 

seguirán siendo objetivos utópicos; estos propósitos se lograrán con una 

decidida voluntad política que cambie a una cultura de trabajo que ha sido 

aplicada. hasta el dia de hoy. de manera discrecional, vertical y excluyente. 

SEXTA: La implantación del Tratado de libre Corr.drcio de América del 

Norte suscrito entre Canadá. Estados Unidos y México. repercutió 

negativamente en la empresa alemana Volkswagen de México. ubicada en el 

ramo de la industria automotriz. ya que se le impuso la elaboración de 

refacciones del 62.5% dentro de nuestro pals y no el 50% que ésta pugnaba. 

El impacto negativo. que lo anotado en el párrafo precedente. propició a 

la empresa Volkswagen de México fue impedirle importar dichas refacciones ya 

que su costo era menor y ésta sólo tenia que pagar el impuesto respectivo. sin 

embargo. se obligó al ente en estudio a elaborar las piezas con insumos del 

mercado intern:l. lo que elevó ostensiblemente el precio de fabricación de los 

automóviles. 

SÉPTIMA: El sal~rio real del trabajador que ocupa la categoria más baja 

en el establecimiento en análisis cuyo propietario es la empresa Volkswagen de 

México. ha perJido un poder adquisitivo de compra de la Canasta Obrera 

Indispensable del 5031%. entre el 16 de diciembre de 1987 al 1 de enero de 

1998. F:n tanto. que el trabajador que ocupa la categoria más alta dentro de la 

misma empresa. ha perdido un pOder adquisitivo de compra de la Canasta O-



156 

brera IndispenS31lle del 49.35%, dentro del lapso citado anteriormente. 

OCTAVA: En la empr'!sa Volkswagen de México durante el periodo de 

los pactos o alianzas econ6micas que comprend'l desde el 16 de diciembre de 

1987 al1 de septiembre- de 1997, un obrero de la citada empresa que oc"pa la 

categoria más baja, ademas, de que labore en el primer turno o turno normal. 

necesitaria trabajar 10 horas 13 minutos diarios para comprar la totalidad de la 

Canasta Obrera Indispensable. 

Para adquirir la Canasta Basica Integral de la que habla el articulo 123 

de nuestra Carta Magna, Apartado A, fracci6n VI y el articulo 562, fracci6n 11, 

inciso a) de la Ley Federal del Trabajo, dicho trabajador, necesitarla trabajar 28 

horas 36 minutos diarios. 

NOVENA: La tecnología y la productividad es un binomio indispensable 

que debe tener toda empresa de bienes o servicios, sin embargo, ha 

repercutido en una reducción de puestos de trabajo, ya que en la empresa 

Volkswagen de México en el allo de 1986 trabajaban 15,409 trabajadores. y 

para el allo de 1996 s610 laboran 9,000; es decir, se han reducido los puestos 

de trabajo en un lapso de diez allos en un 58%. en la planta armadora en 

estudio. 

DÉCIMA: Esta tesis es. como ya se dijo. estrictamente documental; de 

consiguiente. para establecer el impacto del aumento o disminuci6n de la 

intensidad del trabajo de un obrero que labore en el establecimiento en estudio. 

causado por la reducción de los puestos de trabajo, antes aludida. es necesario 

realizar una nueva tarea investigativa. en la cual es indispensable emplear 

técnicas de Investigación. tales como la obs<lrvación. la entrevista y la 

encuesta. 
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