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INTRODUCCIÓN

La presente investigación se encuentra situada en el marco de la reconversión pro-

ductiva y las transformaciones estructurales que han tenido lugar durante las últimas

dos décadas, y en donde el Estado se coloca como el principal actor.

Dichas transformaciones nos hablan de la instrumentación de una serie de cambios

en las políticas del libre mercado congruente al proceso de globalización, la que,

dejando atrás la época del Estado benefactor, abre paso a una nueva concepción del

sistema económico capitalista que trastoca todos los ámbitos y sectores productivos

de todos los países del mundo, así como también transforma la cultura del trabajo,

la actuación de los sindicatos y las relaciones laborales en general.

Entre las principales tendencias de cambio que se han observado en la mayoría

de los países, durante los últimos años destacan las que se refieren a los cambios

tecnológicos y sus efectos sobre la organización de la producción y el trabajo. La

globalización económica y la creciente competencia por los mercados, se manifies-

tan de manera heterogénea, compleja y dinámica, tanto entre países como entre

sectores productivos, e incluso entre grupos específicos de la población, por lo que



es necesario analizar las formas en que se expresan dichas tendencias y cómo surgen

éstas a través de estrategias que intentan aprovechar las posibilidades de mayor

bienestar social y contrarrestar los efectos que puedan erosionar, aún más, el nivel

de vida de los trabajadores en función de las características económicas y sociales de

cada país, en particular los de la región latinoamericana.

Estos cambios se explican en virtud de:

X la emergencia de nuevas tecnologías, la velocidad con que se aplican y se

vinculan con las nuevas exigencias de formación y desarrollo de recursos hu-

manos, y con la obsolescencia y el cambio en las ocupaciones;

X el surgimiento de nuevos actores en la economía que determinan que ya no se

compita sólo hacia adentro de los países, sino que las economías se encuentren

inmersas en este mundo globalizado e interrelacionado, propiciando la com-

petencia entre éstos y exigiendo a las empresas mayor calidad y productividad,

así como el desarrollo de estrategias competitivas; y

X la expansión de los mercados ha propiciado la falta de sincronización entre el

desarrollo de la economía y el empleo; así como cambios en la demanda con

ciclos más cortos de vida de los productos, lo que exige a las empresas la aten-

ción a esas nuevas y cambiantes necesidades de los consumidores.

El acelerado avance tecnológico se plantea por igual tanto en naciones desarro-

lladas, como en países emergentes o de reciente industrialización, al igual que en

empresas grandes, medianas y pequeñas, así como en todos los sectores de la econo-

mía que van del agrícola al industrial, el de servicios, el educativo y por supuesto el

financiero y el bancario.
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Tales fenómenos se ven reflejados en la globalización, mismos que han

impulsado el desarrollo de sistemas multilaterales de comercio y la formación de

bloques regionales como sustitución a las condiciones establecidas durante la etapa

del imperialismo capitalista, que a su vez marcan la pauta para desarrollar en el

nivel internacional la división del trabajo, pues los países industrializados aprovechan

las ventajas comparativas, y utilizan la fuerza de trabajo barata de los países en

desarrollo, lo que implica el mantenimiento de condiciones de trabajo asimétricas

entre ambas partes. Asimismo, esta situación ha implicado la creciente transforma-

ción en la cultura laboral y la flexibilización del trabajo, entendiendo por ésta una

o más formas de inseguridad laboral, que pueden variar la inseguridad en el mer-

cado laboral, en el empleo, en el puesto de trabajo, en las fluctuaciones en el

salario y, como consecuencia, en la transformación de las relaciones laborales.

Las anteriores consideraciones nos implican el abordamiento del tema de la Re-

forma del Estado, misma que ha sido encabezada desde el norte con la política de

"reinventig goverment" impulsada por Estados Unidos debido al agotamiento del Estado

Benefactor y en busca del mejoramiento de la gestión pública, que se caracteriza por:

"...la composición o asignación de recursos humanos, la racionalidad de sus

normas y arreglos estructurales, el comportamiento del personal," (í.'.WPOS;

1995:13) y el papel de la tecnología y las comunicaciones.

Asimismo, con los alcances de la Reforma del Estado, se puede también con-

siderar a la sociedad civil en su conjunto, ya que:

"...a medida en que las fronteras se recorren, se adjudican nuevos papeles a

diversos grupos o actores sociales y se priva de los beneficios de la actividad del

Estado. Por tanto sería incorrecto referirse a la reforma estatal como un proceso

confinado al aparato del Estado, que pretende su mejoramiento tecnológico"

(C,HÍVÍFO:-; ;1995:13,14).



Por otro lado y con el ánimo de que el Estado tome el timón y deje los remos

(Drucker), la privatización ha sido uno de los instrumentos que han hecho posible

la reforma, naturalmente, la simple transferencia de empresas o servicios al sector

privado no asegura de manera automática que el mercado ajustará más eficientemen-

te las relaciones entre empresarios, trabajadores y consumidores. Creaciones tales

como la formación de monopolios naturales en manos del sector privado, el debilita-

miento de la capacidad de regulación y el control del Estado sobre las actividades

privatizadas, la formación de grandes conglomerados empresariales y su consecuen-

te efecto sobre la estructura de producción y las relaciones de poder entre el Estado y

las Corporaciones, la subordinación del interés social a criterios de rentabilidad

empresarial o la situación de la fuerza de trabajo desplazada del empleo público y

no absorbida por la empresa privada, nutren la agenda del Estado posmoderno.

El fenómeno descrito no ha sido privativo de los países desarrollados, de tal

suerte que también en los países con economías hoy denominadas como "emer-

gentes", como lo es el caso de la mexicana, la Reforma del Estado ha tenido lugar y

desde sus inicios ha implicado, por supuesto, la desregulación, la apertura económica

y la privatización de algunos sectores productivos del país, incluida la banca comer-

cial mexicana en 1990-1991.

La Reforma del Estado en México se manifestó, de entrada, con una crítica al

modelo intervencionista gubernamental, haciendo evidentes la ineficiencia: del

aparato productivo, del proteccionismo, de la crisis fiscal y las consecuencias del en-

deudamiento, de la inflación, la devaluación y desequilibrios financieros.

En el ámbito político, enfrentó el desgaste del modelo corporativista, la limi-

tada participación electoral y la dirección partidaria de los asuntos públicos. En el

aspecto social se cuenta con la desarticulación de las organizaciones sociales, el aisla-



miento cultural, la insatisfacción de las demandas básicas y un deterioro del nivel

de vida de la población.

Aunado a lo anterior, es necesario ubicar en el contexto de los cambios interna-

cionales, un factor fundamental correspondiente a las relaciones laborales y a su

denominada flexibilización. En este sentido, el ámbito de las relaciones laborales

se ha visto impactado como consecuencia del establecimiento de una política

económica, ya que las expectativas del nuevo orden internacional, basadas en la

productividad y eficiencia antes mencionadas, provocan que las condiciones exis-

tentes en materia laboral, hasta antes de la década de los años ochenta, no concuerden

con los objetivos de la nueva política empresarial; es decir, que el binomio relaciones

laborales altamente burocratizadas-Estado de Bienestar, ya no sea funcional, consi-

derando el hecho de que el modelo de "desarrollo hacia adentro" fue sustituido por

un Estado patrocinador de la descentralización y desregulación de la economía,

dejando atrás la época del Estado regulador, inversor y distribuidor de beneficios.

En términos generales, se observa que el perfil del trabajador ha cambiado

considerablemente, así como las condiciones para realizar su trabajo. El primero se

torna más exigente y flexible, mientras que las segundas se presentan cada vez más

minimizadas. Se ha difundido el multiempleo; la importancia de los puestos que

están cubiertos por mujeres va en continuo aumento, así como el incremento en la

movilidad geográfica y sectorial.

Además, el hecho de que los países de tercer mundo, como México, hayan

tratado de insertarse en el proceso internacional de apertura económica y comer-

cial, a través de la adopción del nuevo modelo económico, cambiando también sus

formas de administración de lo público, han traído consecuencias en el ámbito

jurídico-laboral, ya que la legislación laboral de estos países está constituida de
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acuerdo a una realidad y situación económica determinada, que responde a un

modelo de desarrollo en concordancia, de una u otra forma, con el modelo de "desa-

rrollo hacia adentro" que fue utilizado a partir de los años cuarenta..

Sin embargo, no se puede dejar de lado, el hecho de que la tendencia que ha

venido presentando el desarrollo de la economía capitalista a raíz del uso de nuevas

políticas de mercado, en relación a la nueva cultura laboral, requiere de estas "formas

modernas" para el desenvolvimiento de las relaciones laborales, ya que con éstas se

pretende combatir al sistema burocrático. De tal suerte que la subcontratación ha

llegado, no sólo a niveles de trabajo no calificado, sino por el contrario este tipo de

contratación incluye niveles de especialización e ingresos bastante diversificados.

La finalidad al respecto, consiste en crear una administración pública o privada

de acuerdo al sector que resulte más eficiente, rentable o productiva y menos costosa,

para lo que es necesario contar con plantillas de trabajadores menos numerosas.

Por otra parte, frente a esta realidad se presenta una situación contradictoria,

la cual consiste en que esta nueva cultura laboral ha tenido cierta aceptación por

parte de los trabajadores. Este hecho se puede explicar debido a que los cambios

que se han dado, de alguna manera, favorecen aspectos tales como la flexibilidad

de horarios que se adecúan en función de las necesidades de género y de respon-

sabilidades del trabajador.

Un aspecto más, lo constituyen:

"...los cambios en los procesos de trabajo, que han tendido hacia la rotación de

tareas, la organización por objetivos u otras maneras de asignar funciones y la

subcontratación de partes del proceso, entre otros. Dicha situación significa dos

cuestiones opuestas aparentemente, es decir, por un lado, se ha provocado el

incremento en la problemática que ya vive el sindicalismo, obstaculizando su
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objetivo en ]a negociación colectiva, la defensa del empleo y condiciones de

trabajo; y por otro lado, se ha constituido como 'medio para un mejor conoci-

miento del proceso productivo, una mayor participación en las decisiones, mayor

integración a un grupo y una más grande satisfacción en el trabajo1 " (U >JÍ>',-

Sin embargo, la realidad es que en el actual modelo de desarrollo en el que las

economías y el comercio traspasan las fronteras de los Estados para enfrentarse en

una competencia internacional, el papel de los empresarios y el de los sindicatos se

ve modificado, ya que los primeros pasan a ocupar un papel participativo-activo en

el ámbito económico, dejando al Estado la carea de proporcionar las condiciones

para que los actores participantes del juego económico tengan las "mejores" posibi-

lidades para desenvolverse. Por su parte, al sindicalismo se le presenta una proble-

mática ambigua, ya que por un lado debe defender su existencia y su papel dentro

de la negociación y por otro debe de asumir el nuevo modelo e insertarse en él.

En este giro de las relaciones laborales resulta importante analizar el nuevo

papel que el Estado juega, ya que aún cuando parece convertirse en el arbitro que

garantiza las negociaciones bipartitas entre los trabajadores y los empresarios, es el

que finalmente conduce las políticas económicas y sociales que han de servir como

parámetro y apoyo para el vínculo que se da con los sindicatos y que consecuen-

temente determina la cultura laboral.

Dadas estas precisiones la hipótesis del trabajo es la de demostrar que la política

laboral en México, y en particular en el sector servicios como los bancarios, se ve influen-

ciada no sólo por la globalización acelerada de este sector, sino por su extranjerización.

Para estos efectos, el trabajo consta de tres apartados. En el primero se busca

ofrecer, desde la perspectiva teórica e instrumental, el efecto que la tendencia

RJ.ÍÍH -:;MU>\UÍ;'¡' UTNDÍVA MO^JDRAGÜN



adoptada por las economías occidentales de primer mundo ha tenido sobre los

procesos productivos y consecuentemente en el empleo y, en términos más amplios,

en las relaciones laborales; lo que inevitablemente ha transformado el esquema del

trabajo en países como el nuestro.

Siguiendo la lógica de lo general a lo particular, en el segundo apartado se

plantea el escenario correspondiente al caso de México, en lo que se refiere al pro-

ceso de Reforma del Estado. Se realiza un recorrido histórico, considerando los

aspectos políticos, económicos y sociales que en conjunto han participado de los

cambios que en el ámbito laboral se ha sucedido en nuestro país, donde el sector

bancario ha sido uno de los muchos que han presentado transformaciones relevantes,

que en este caso, corresponden a la importancia que el sistema bancario representa

para el sector financiero y por supuesto para la economía del país, sobre todo en

función de la línea que las políticas de mercado han impuesto en materia laboral.

Por esta razón, es que en el tercer capítulo se introduce una investigación cu-

yo objetivo fundamental es comprobar que los cambios que impulsa Estados Unidos,

han transformado las relaciones laborales de un sector que durante mucho tiempo

había mantenido para sus trabajadores una posición estable y de concesiones hasta

antes de la reprivatización, y que actualmente se encuentran delimitadas por las

necesidades empresariales que han visto en el recurso humano la mejor forma de

abaratar sus costos de operación.

Los resultados presentados son producto de una investigación de campo, en la

que se recopilaron materiales y documentos de los propios sindicatos bancarios:

Bancomer, Santander Mexicano, Serfin y Bancomext. También, se llevaron a cabo

una serie de entrevistas, con guión preestablecido, a secretarios generales, miembros

de comités ejecutivos de los sindicatos, así como a trabajadores de base y confianza.
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Y NEOLIBERALISMO: TÓPICOS DE
OCCIDENTE INHERENTES A LOS
CAMBIOS EN MATERIA LABORAL

Los cambios surgidos en el sistema capitalista durante las últimas décadas, nos

muestran modificaciones de forma y fondo en el quehacer económico-comercial de

la comunidad mundial, los cuales han tendido a transformar el contexto sobre el

que se había venido desarrollando la actividad económica capitalista hasta antes de

la década de los ochenta. Esta situación ha trastocado la estructura y funcionamiento

de todos los sectores productivos, tanto en el nivel internacional como en el nacional;

por esta razón las relaciones laborales, de forma generalizada, han presentado trans-

formaciones encaminadas hacia las nuevas perspectivas que el entorno económico

dicta. Por ello es que, a continuación, se hace referencia a la realidad inmediata

anterior que marca la pauta para el establecimiento del modelo de política neoliberal

y, con él la puesta en marcha del proceso de globalización, que a su vez ha traído

consigo una nueva configuración de los mercados que hoy nos coloca ante un escena-

rio constituido por bloques regionales que se alian para hacer frente a la compe-

tencia y a la crisis que se vive, tanto de forma interna como externa, para finalmente

observar cómo todos estos factores en su conjunto han llevado a un replanteamiento

de las relaciones laborales.
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FROCF.SO Díi GLOBALIZACION:
SU GÉNESIS

En el proceso de globalización se encuentra la interpretación de los eventos que

actualmente tienen lugar en los campos del desarrollo, la economía mundial, los

escenarios sociales y las influencias culturales y políticas. En sus propuestas teóricas

subraya especialmente 7 procesos simultáneos:

X La ampliación de los flujos comerciales internacionales, dando preferencia a

los bienes y servicios cuya producción implica el uso de mejor tecnología.

X El crecimiento de los flujos financieros internacionales (capitales "golon-

drinas") y la eliminación de regulaciones nacionales.

X El dominio de la producción "flexible", basada en la microelectrónica, la ro-

bótica y la biotecnología.

X Transformación de las comunicaciones impactando la producción y la cultura.

X La colocación de capitales en negocios rentables por la tecnología.

X Atención al problema ecológico que afecta a todos los países.

í< Los fenómenos económicos, ecológicos y políticos no logran articularse, por lo

que producen problemas sociales a nivel mundial.

Es en este marco, en donde a partir de la década de los años ochenta se pre-

sentan dos fenómenos importantes en el contexto mundial; por un lado la

internacionalización de las economías y por otro el llamado neoliberalismo, como

nueva política de mercado, en donde ambos han llevado una trayectoria comple-

mentaria, es decir, este último vislumbra que en la práctica se lleven a cabo la

supresión de obstáculos al comercio internacional, defensa del librecambio, libera-

!")i;?. k s ' i A ü í ' i-T: M T X K ' O , V...



lización de los movimientos de capital, ajustes internos tan drásticos como sea ne-

cesario para restablecer el equilibrio de la balanza de pagos y estabilidad de los

tipos de cambio (MííiSTF,S;1994:60).

Esta situación, ha propiciado transformaciones importantes en las actividades

que regulan la vida de los países que conforman la comunidad internacional, ya que

ha habido un incremento en el comercio mundial y una mayor interdependencia

entre los países.

De esta forma, la globalización como política del mercado mundial es todo un

proyecto de conformación de una sociedad capitalista que se organiza en torno a

dos prápticas claves que son: la productividad y la eficiencia. Dicho proceso esta-

blecido en el contexto mundial, ha propiciado el traspaso de las fronteras en un

sentido amplio: la eliminación de las barreras proteccionistas y del modelo de susti-

tución de importaciones, la aplicación de la desregulación financiera y la búsqueda

de un incremento en la competencia internacional.

La globalización por un lado y la interdependencia por otro, han proporcionado

elementos importantes para hacer un replanteamiento de las instituciones que dan

vida a un país, tales como el derecho, la política, la sociología, la economía y las re-

laciones internacionales.

El resultado del desarrollo que siguieron las relaciones internacionales a partir

de la posguerra es una consecuencia de la globalización y es entonces cuando Estados

Unidos logra el poderío de los mercados y la internacionalización del capital, colocán-

dose de esta forma a la cabeza del orden económico mundial, marcando una tendencia

hacia el regionalismo, pero compartiendo el equilibrio de poder con Japón y Europa.

Sin embargo, en cuanto a la política del librecambio parte integrante de este

proceso, habría que considerar que no existen parámetros que limiten o marquen
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hasta donde es posible o adecuado hacer uso de este instrumento, ya que los pri-

meros afectados por las consecuencias de esta política son los países no indus-

trializados, en los que inevitablemente encontramos a México y que como se verá

más adelante sufrirá en todos los aspectos y en particular en el laboral, un fuerte

impacto.

En cuanto a las consecuencias de dicha política, podemos decir que al no

contar estos países con posibilidades en cuanto a su desarrollo estratégico, tecno-

lógico, económico, etcétera, para producir mercancías capaces de competir a nivel

internacional, sus mercados se ven invadidos por mercancías extranjeras.

Por otro parte, el proceso globalizador también ha traído consigo el desarrollo

a gran escaía de la actividad financiera, lo que ha dado paso a:

"...una multitud de nuevos instrumentos financieros, de nuevos mercados, de

nuevas instituciones y de nuevas operaciones que han convertido al capitalismo

en un enorme casino, donde masas astronómicas de capitales errantes, sin apenas

relación con los flujos reales, buscan rentabilidad a través de apuestas especu-

lativas que se suceden las veinticuatro horas del día" (IvK)Nl.l-íS; 1994:62).

En el campo de la actividad financiera, los grupos financieros tuvieron la ne-

cesidad de cambiar su estructura productiva para poder concurrir a los mercados

nacional e internacional en condiciones de igualdad y competitividad. Aunado a

ello, se enfrentaban a un alta competencia en cuanto a los recursos financieros y

tecnológicos.

Esta situación requirió de la centralización de capital -grandes flujos de capi-

tal, propios y ajenos, en su forma dinerada, y fusión accionaria- por parte de los

grandes grupos. Para ello era necesario, profundizar los cambios realizados en raa-
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teria de administración, modernización de la tenencia accionaria, facilidades de

financiamiento para garantizar la afluencia de grandes flujos de crédito y un adecua-

do comercio por acciones. En el caso de México, para lograrlo, el gobierno realizó

diversas reformas constitucionales, emitió nuevas leyes y formuló medidas que

transformaron radicalmente al sistema financiero, la propiedad y la estructura del

capital, así como la forma de apropiación del excedente económico por parte de los

grupos financieros.

El proceso de privatización, también consideró un conjunto de grandes gru-

pos de capital financiero llamados "no financieros", o industriales y de servicios,

entre los cuales estaban los concentrados alrededor de la banca y los de propiedad

estatal El conjunto del proceso de privatización posibilitó una nueva estructura

del capital y, obligadamente, una nueva oligarquía que se puede observar en el

cuadro 1.

Asimismo, el proceso de globalización se ha apoyado en premisas básicas tales

como aquellas que tienen que ver con las bases estructurales, esto es, la mundía-

lización del proceso productivo, de la división del trabajo, de la salarización etcétera,

que a su vez requieren de una infraestructura creada por los Estados que permita el

desarrollo de las transformaciones. Esto se refiere a la existencia de una base técnico-

material para el impulso de esta internacionalización que se encuentra situada

sobre el soporte que constituye la tecnología moderna, en la cual se destacan las

siguientes características:

"Producción en masa a ritmos cada vez mas acelerados; segmentación de pro-

cesos productivos, lo cual permite su internacionalización; control de los proceso

a distancia: producción, compras, ventas, financiación etcétera; rapidez y eficiencia

en el transporte de grandes volúmenes de mercancías; homogeneización de pro-
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ductos, de hábitos de consumo, de sistemas de ventas, de sistemas de financiación

etcétera" (VIDAL;1997:24).

Otra innovación tecnológica consiste en el incremento de la productividad, el

uso de la robótica, informática y automatización, lo cual ha permitido hacer más

eficaz y rápido el sistema productivo, además de que estos cambios han tenido un

gran impacto sobre las formas de organización y división del trabajo, de tal forma

que cada vez se requieren menos trabajadores para la realización de cierta actividad

de la producción o del servicio; o bien, los trabajadores requeridos deben presentar

un perfil distinto al anteriormente utilizado. En este mismo sentido, el avance tec-

nológico en comunicación y transporte ha facilitado la producción de mercancías a

distancia, por lo que el aprovechamiento de las ventajas comparativas es más amplio

y proporciona la posibilidad de llevar a cabo etapas del proceso productivo en luga-

res donde los costos sean abatidos, es decir, existan materias primas y mano de obra

mas baratas o incluso legislaciones más favorables entre otras. La tecnología es pues,

una base estructural primordial para el desarrollo y evolución de la globalización o

internacionalízación del capital.

Otra de las bases importantes del modelo de industrialización sobre el que se

fundamenta este proceso, es el uso de los recursos no renovables y el medio am-

biente. Sin duda alguna, la industrialización de los países más desarrollados ha

traído consigo el deterioro del medio ambiente y la destrucción de los recursos no

renovables, que marcan un desequilibrio ecológico que afectan a todos los países

que se encuentran incluidos en este proceso.

Una tercera base, y es sobre la que se lleva a cabo el proceso de internaciona-

lización de los mercados, son las empresas multinacionales que dan lugar a

modificaciones estructurales en el funcionamiento del capitalismo, tales como:

i-
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"A)Generalización de la propiedad internacional de la empresas de tal manera

que la propiedad sobre los medios de producción deja de ser exclusivamente

de capitalistas de un mismo origen nacional y se funde en un solo capital, en

el cual el origen nacional de sus propietarios pierde sentido.

B) La rentabilidad del capital se produce de forma cxtranacional. El cálculo

económico de las empresas multinacionales no se limita al marco de un sólo

Estado: su campo de actuación es el conjunto del mundo capitalista.

C) Se produce la valorización mundial del capital, lo cual implica que el tiempo

de trabajo socialmcnte necesario (TTS.N) que regula el valor de las mercancías

se establece a nivel mundial, no nacional.

D) El resultado es que los precios de producción y los precios de mercado ya no

se regulan únicamente en función de las condiciones nacionales que enmarcan

los proceso productivos, sino con referencia a las condiciones mundiales de

dicha producción.

E) En el ámbito de la dirección de las empresas, se produce una modificación

substancial: la toma de decisiones se efectúa sobre un ámbito mundial, no

nacional. El objetivo es maximizar los beneficios de la empresa." (Yls)A?.,

1997:10)

Finalmente, la importancia que representan las empresas multinacionales para

la globalización de las economías, radica en que en la medida en que estas obtengan

buenos resultados en materia monetaria la "economía nacional" será positiva y en

consecuencia tendrá posibilidades de evolucionar.

Por otra parte, para llegar a alcanzar un verdadero estadio de globalización

económica y por consecuencia un mercado mundial propiamente dicho, es necesario

la libertad de movimiento de capitales, mercancías y fuerza de trabajo, los cuales ya
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fueron alcanzados hace buen tiempo dentro de los Estados Nacionales. De éstos

tres, el que ha ofrecido más obstáculos es el de la circulación de mercancías debido

a las restricciones de los Estados Nacionales.

En un principio se incluyeron en el comercio internacional sólo productos

primarios que tenían su origen principalmente en los países periféricos (minerales,

petróleo, gas natural, frutas, y productos agrarios):

"...dichas mercancías se rigen en su comercialización mundial por la existencia

de precios mundiales (no necesariamente determinados por los productores), y

tiene que ser la producción interior la que se adecué .a dichos precios para poder

competir en el mercado mundial. En la actualidad la liberalización del comer-

cio internacional ha alcanzado ya productos industriales e incluso a servicios"

(Vl:JA;..;1997:13).

Ahora bien, en el contexto internacional el primer antecedente que existe

en la movilidad de capitales, lo representa la inversión extranjera que tuvo su

impulso durante la etapa del imperialismo, sin embargo, ésta no se desarrollaba

como se nos presenta actualmente, ya que en esa etapa dicha inversión se encon-

traba sometida a las diferencias que se presentaban tanto en el país de origen

como en el de destino.

Así, la libertad en la movilidad de capitales es de suma importancia para el

desarrollo de todos los actores económicos que tienen su campo de acción a nivel

mundial y, por supuesto, para el desarrollo de la banca internacional.

En el ámbito de la liberalización financiera, existen varios aspectos a considerar:

X La movilidad de capital es uno de los aspectos más avanzados, aunque no

plenamente debido a las diferentes condiciones en cada Estado en cuanto a su

legislación o tipo de cambio, entre otros elementos.
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X La participación de capitales de diversos orígenes nacionales en la propiedad

de las empresas de ámbito mundial, es otro aspecto que mundializa no sólo la

explotación, sino la propiedad y la percepción de beneficios.

X Un factor en la internacionalización del capital, es la interrelación entre las

monedas de cada Estado nacional, "esto implica la existencia de la libre con-

vertibilidad de las distintas monedas, de la flotación en la paridad de cada mo-

neda con respecto a las restantes, que se establece en función del mercado

cambiario, y que por tanto escapa en muchas ocasiones al control del Estado

que las acuña" (VIDA L;1997:18).

% Otros aspectos más que se ven impactados son: la inversión de bancos inter-

nacionales en la financiación interna de algunos países, la interconexión entre

las diferentes bolsas de valores del mundo, y finalmente el desarrollo en la

cooperación internacional y la ayuda oficial que se prestan países desarrolla-

dos a numerosos países de la periferia, que por sí solos no podrían sostener su

economía.

El proceso de globalización tiene que ver necesariamente con la fuerza de tra-

bajo y su movilidad a nivel mundial en donde, de forma contraria a como sucede

con la movilidad de capitales, la fuerza de trabajo se enfrenta a una fuerte problemá-

tica provocada por la culminación del Estado de bienestar que surge a raíz de la

Segunda Guerra Mundial, y que ahora gira hacia un proceso de desregulación en el

que se plantea al despido masivo como alternativa para la productividad y a la flexi-

bilización del mercado laboral para la optímización de los intereses de estas nuevas

políticas económicas.

Por tales razones, la movilidad de la fuerza de trabajo se encuentra todavía en

una etapa rígida, con el fin de evitar la migración de trabajadores sur-norte, por lo
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que los Estados industrializados establecen una serie de medidas legislativas y de

represión contra los trabajadores inmigrantes. Esto trae consigo una desigualdad

internacional de salarios y de condiciones de trabajo.

Los movimientos migratorios de sur-norte representan la existente desigualdad

en la distribución de la riqueza, así como de una falta de capacidad para crear em-

pleos por parte de los países no industrializados, que aunado a la moderna tecnología

que permite una mayor producción vía una mejor productividad, que requiere a su

vez de menos trabajadores para llevarse a cabo, impide la utilización de todos los

inmigrantes de estos países dando a lugar a una política de rechazo en su contra.

Con esta situación, se entra en una clara contradicción que marca la necesidad

de estudiar el impacto que se tiene sobre los aspectos laborales de los trabajadores

en cualquier sector, que como ya se dijo, tenga competencia económica interna-

cional, debido a que la fórmula basada en mayor productividad, mayor consumo y

menos empleo, nos presenta un desequilibrio que para los trabajadores es de vital

importancia.

De forma general, estos son los pilares en los que se desarrolla el proceso de

globalización, en el que la característica de la estructura del sistema capitalista no

varía, es decir, la desigualdad en la distribución de la riqueza sigue manteniéndose

polarizada y, de esta forma, la distancia entre los países ricos y pobres no sólo con-

tinua, sino que crece.

La particularidad de esta nueva línea del capitalismo consiste en que se está

rompiendo con la estructura del sistema capitalista mundial, organizado en torno a

la existencia de países considerados como un todo orgánico y estructurales. El mun-

do que se proyecta tiende a las estructuras del centro-periferia, en donde ya no



prevalecen las relaciones bilaterales sino mundiales, que prescinden de la figura

Estado-nación.

Lo anterior implica que se continuará con la contraposición de centro-periferia,

el primero dínámico-dominante y el segundo marginado-dependiente, pero esta

estructura se plasmará en el conjunto del mundo y no país a país como anteriormente

se realizaba. "Esto significa además de que la existencia de ricos cada vez más ricos

y pobres cada vez más pobres numérica y condicionalmente se llevará a cabo mediante

el establecimiento ya no del país al que se pertenece sino al del estatus que se al-

cance, es decir, que el desarrollo desigual se llevará a cabo entre clases sociales a ni-

vel mundial" (VI1>AL;1997:2O).

En cuanto a la "teorización" sobre la que se basa la globalización, es importante

considerar la perspectiva, no sólo económica sino geopolítica del capital, como lo

explica John Saxe Fernández, quien toma en cuenta que la dinámica propia de los

Estados nacionales y en este caso de México, se encuentran fuertemente relacionada

e influida por esta nueva concepción denominada "globalización", la cual además

ofrece un fuerte impacto sobre la fuerza de trabajo, el empleo y la sociedad civil.

En la conceptualización teórica de la globalización, Saxe recurre al apoyo de

estudios clásicos sobre estrategia, como los de Clawsewitz, así como a diferentes

teorías sobre el desarrollo del Tercer Mundo. "Aunque no se trata de un cuerpo de

conocimiento unificado y coherente a nivel teórico y metodológico, los autores

mantienen que en estas formulaciones sobre el globalismo es posible describir cuatro

características que están presentes, de manera parcial, en algunas de las formula-

ciones más conocidas sobre el desarrollo del subdesarrollo".

X La primera sostiene que para lograr la predominancia en el contexto inter-

nacional, esta debe hacerse vía el poder institucionalizado.
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K La segunda afirma que "la posición de un actor dentro del sistema interestatal,

se determina por medio de un análisis fundamentado de una teorización

estática y una tendencia inherente del mercado al equilibrio.

X La tercera, asume que la totalidad social es una totalidad expresiva, es decir

que las partes del todo expresan la naturaleza esencial del todo. Así la estructura

institucional de la economía mundial, se reproduce en las características in-

ternas de los estados nación que la conforman.

X En cuarto, los argumentos se desarrollan usualmente por medio de un razona-

miento deductivo y axiomático. Es decir, los atributos de los actores se deducen

de postulados que presumen una organización sistemática particular"

<SA\K;1997:64).

Lo anterior nos habla de cómo en esta nueva concepción "neoimperialista" la

situación de la subordinación económica y estratégica de los países subdesarrollados

frente a los desarrollados permanece presente, sólo que con un nuevo giro en el

que se plantea un mercado mundial en el cual puedan los países industrializados

expandir la rentabilidad de su capital, utilizando el territorio, la economía y la

sociedad de los países en vías de desarrollo.

í;V1PACTGS POLÍTICOS, SOCIALES
Y LABORALES DE LA
GLOBALIZACIÓN

El impacto que el proceso de globalización ha traído consigo, no puede ser visto de

forma aislada, es decir, desde un solo ámbito (político, económico, social o laboral)

o en un sólo país. Este debe ser visto de forma integral, ya que como el concepto

mismo lo implica: la globalización pretende alcanzar niveles regionales y mundiales
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para el comercio y el capital primordialmente, lo cual implica una recomposición

de las relaciones sociales de producción a nivel mundial.

El poder político, que favorece este proceso y tiene la posibilidad de tomar

decisiones a nivel internacional, ha ejercido presión durante los últimos veinte

años sobre los países atrasados, para que éstos asuman sus preceptos y los apliquen.

Estas fuerzas depositadas en los grandes organismos corporativos y financie-

ros: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Organización Mundial de

Comercio, que han impuesto las condiciones de renegociación de la deuda de los

países menos desarrollados, misma que ha provocado el empobrecimiento gene-

ralizado, un incremento en la marginación económica y social y el desempleo en

masa; dicha situación se puede explicar si se toma en cuenta que:

"...el capitalismo entendido en sentido abstracto como modo de producción, se

basa en un mercado integrado por tres dimensiones: un mercado para los pro-

ductos del trabajo social, un mercado financiero y un mercado de trabajo. Sin

embargo, el capitalismo entendido como un sistema global real se basa en la

expansión universal del mercado, únicamente sobre las dos primeras dimensio-

nes mencionadas, dado que la creación de un auténtico mercado de trabajo

mundial se ve oscurecida por ¡a existencia perpetua de fronteras políticas nacio-

nales, a pesar de la globalización. Globalización que se ve, por lo tanto, siempre

truncada. En consecuencia, el capitalismo real es necesariamente polarizador a

escala global, y el desarrollo desigual que genera se ha convertido en la contra-

dicción más violenta y creciente que no puede ser superada según la lógica del

capitalismo" (A\\ í _"!;2001:l).

En el ámbito social, la expansión global ha contribuido a la desigualdad entre

los pueblos y al interior de los mismos, obedeciendo únicamente a la lógica propia
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de la acumulación del capital. De acuerdo con Samir Amin, la lógica de esta forma de

globalización consiste en la organización del apartheida escala global.

En términos generales el capitalismo en su fase global ha traído las siguientes

consecuencias:

Sí concentración creciente del capital en manos de las corporaciones multina-

cionales,

Sí extinción de la pequeña y mediana industria,

Sí desempleo galopante provocado por la informatización y la robotización de los

procesos productivos,

SK competencia hacia la baja de los salarios para atraer a los inversionistas extran-

jeros,

Sí desmantelamiento de los sistemas de seguridad social creados en el pasado por

el estado de bienestar,

Sí sobreoferta de mercancías como resultado de la depauperación o el paro de los

trabajadores y el incremento, por vía tecnológica, de la productividad,

Sí tendencias deflacionarias generadas por la caída del consumo a nivel mundial,

Sí abandono progresivo del gasto en infraestructura, educación y salud por parte

de los estados nacionales,

Sí competencia desigual en el comercio internacional a causa de los subsidios y

barreras arancelarias utilizados por las naciones industrializadas,

Sí asimetrías perjudiciales para los países pobres dentro de las zonas de libre

comercio como el TTXJAN o la propuesta del ALCA,

Sí insostenibilidad de la deuda pública de las naciones emergentes,
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í< incremento del endeudamiento y disminución del ahorro dentro de las

economías industrializadas como la de Estados Unidos,

X parasitación o expoliación de la economía productiva por parte del capital

financiero,

X inestabilidad en el valor de las monedas a causa de la volatilidad del capital

especulativo,

¡*< creación y estallido de burbujas bursátiles por la movilidad incontrolada de

estos mismos capitales

X manejo antidemocrático y sesgado, ejercido por las naciones industrializadas,

de los organismos financieros internacionales y las instituciones reguladoras

del comercio mundial (FMI, BM, OMG), c

>í insostenibilidad de un modelo de desarrollo destructor de los equilibrios

ecosistémicos, que está dejando como saldo para las nuevas generaciones el

calentamiento global y la alteración del clima; el incremento de desastres natu-

rales como inundaciones, sequías, incendios, sismos y huracanes; la conta-

minación de mares y ríos; la deforestación y la desertización de los suelos; el

envenenamiento de los alimentos; la extinción de especies animales y vegetales;

el agotamiento de los recursos naturales; etcétera.

En el ámbito laboral, la reconversión del trabajo ha sido resultado de las

transformaciones en el económico y financiero, que han permitido la aparición de

nuevas formas sociales y pactos políticos.

"En este nueva composición de la sociedad se ha transformado de manera

sustantiva el significado tradicional del trabajo en la sociedad, e igualmente ha

cambiado de raíz la función política y social de la clase obrera, tal como se

entendían en la sociedad industrial clásica" ('••1LOK.K¡:'-5;2000:296).
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Entre los efectos que los trabajadores tienen que asumir se encuentran

básicamente los siguientes: a) el relativo desinterés por el mercado interno; b) la

limitación del poder estatal para gobernar las variables económicas; y c) el predominio

de ideologías que no privilegian al factor trabajo G';í:\- :¡ DA; 1999).

La globalización ha contribuido a que el poder político sea cada vez menos

autónomo y que, en general, los contrapesos nacionales pierdan parte de su eficacia,

entre ellos, el derecho del trabajo y la acción sindical.

Naturalmente, este proceso va acompañado de una ideología legitimadora,

que tiende a privilegiar al capital sobre el trabajo. La competitividad de la empresa

en el mercado global se convierte en el bien supremo al que se subordinan los

demás. Los intereses individuales son más valorizados que antes, mientras que los

colectivos tienden a perder prestigio. La eficacia comercial justifica los medios. El

Estado de bienestar, que había cumplido una función de contención del comunismo

y de promoción del consumo nacional, ya no es considerado como necesario. El

derecho laboral y la acción sindical pueden ahora ser vistos como obstáculos al

desarrollo de la libre empresa. Por lo demás, en la medida en que las nuevas

tecnologías siguen sustituyendo mano de obra, los trabajadores van siendo menos

necesarios y disminuye su peso en la economía y la política.

En este sentido, se dan las modificaciones sustantivas de los volúmenes globales

de ocupación, de la composición del trabajo en la producción de bienes y servicios

y, por lo tanto, en el futuro inmediato de la clase trabajadora.

Una diferenciación sustancial, es el hecho de que en los países altamente

industrializados se vislumbra una economía mundial sin trabajadores, en donde el

avance de la denominada Tercera Revolución Tecnológica (computación, rebotica

e informática), está orientando el crecimiento económico hacia la desocupación,
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mientras que en los países con atraso económico como el nuestro, el futuro parece

indicar un mercado laboral de maquila con condiciones salariales poco favorables.

"La Organización Internacional de Trabajo señala que en 1997 había en el

mundo más de 1000 millones de desempleados de fuerza útil de trabajo, cifra

que ha crecido considerablemente en los últimos años. En la última década del

siglo la reducción de empleos formales respecto a la década de 1960 sería de

30%, en tanto que respecto a la década de 1980 esa reducción alcanzaría 20%"

(FLORH8;2000:309).

ASTADO LIBERAL

PRECEPTOS GENERALES

El desarrollo del sistema capitalista, como ya se mencionó, ha presentado durante

el siglo XX el cumplimiento completo de su ciclo, es decir, crisis depresión, re-

cuperación y auge, por lo que podemos afirmar que a principios de la década de los

años setenta, la economía capitalista presentó una crisis de larga duración carac-

terizada por la reducción en el crecimiento del producto interno bruto y el aumento

irracional de los índices de desempleo, razones por las cuales se instrumentaron, en

los países capitalistas, políticas de austeridad y ajuste: reducción de los salarios reales,

precarización del empleo, retroceso del Estado de bienestar, aumento de la pro-

ductividad con cargo al empleo, políticas monetarias y económicas restrictivas, y

reestructuración del aparato productivo para eliminar la capacidad ociosa entre otros

(AUlARkÁON;1994:20-26).

Sin embargo, la crisis no era en un solo país, en una sola región o en un solo

sector, la crisis correspondía a todo el sistema capitalista y por ío tanto había otros

factores importantes que también se encontraban en crisis como el sistema monetario
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internacional, la pérdida de hegemonía de Estados Unidos, el incremento de la

competitividad por la formación de bloques económicos, etcétera.

Por tal situación se estableció, en todos los países industrializados y conse-

cuentemente en todos los países subdesarrollados y dependientes, este nuevo sistema

de políticas "neoliberales" a principios de la década de los ochenta, que requerían

poner en práctica algunas medidas estratégicas, ya que en el aspecto político y so-

cial se encontraban fuertemente arraigadas las ideas desarrolladas durante el movi-

miento obrero en los años de expansión económica. "Por un lado se sostenía, la idea

del socialismo, como forma de organización social alternativa al mercado, la cual

debía de perder peso en la conciencia de los trabajadores, ya que sólo se podía

conseguir que estos aceptaran medidas lesivas a sus intereses si aceptaban que la

economía de mercado era el único sistema posible y que por lo tanto la crisis era un

problema que exigía sacrificios de todos" (A1..BA, R R ACKN;1994:24).

En el aspecto económico el neoliberalismo trato de presentar a la economía de

mercado como la única alternativa de organización para la sociedad, afirmando que:

"...el mercado es un mecanismo que permite asignar los recursos productivos

escasos de forma que la producción sea la máxima posible y la más adecuada a

las necesidades de la sociedad. La demanda de los bienes expresa las necesi-

dades y orienta la decisiones de los empresarios, que contratan factores produc-

tivos en el mercado libre y con ellos producir los bienes necesarios para hacer

frente a la demanda. Oferta y demanda generan unos precios de equilibrio, que

son indicadores de la escasez de cada uno de los bienes. Con los ingresos obte-

nidos, el empresario retribuye a todos los factores que intervinieron en la pro-

ducción, distribuyéndolo entre salarios, rentas e intereses" (A. LB •MIU '\CÜ!'\;

1994:30).
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En términos generales, el neoliberahsmo ha sostenido que la política econó-

mica y social establecida por los gobiernos de los países industrializados, debería de

estar influida por el hecho de que el mercado es lo único que puede ayudar a salir

de la crisis y que requiere por tanto, un avance en la desregulación de la economía.

Algunos otros preceptos en los que se sustenta el neoliberalismo, se apoyan en

el cambio material que se ha venido dando con la crisis del sistema socialista, el

cual poco a poco se ha ido desmoronando frente al sistema capitalista debido a la

pérdida de validez, al grado de resultar obsoleto el buscar alternativas para un siste-

ma que ya ni siquiera existe y que lo poco que queda está sumamente débil.

Por otro lado, el sustento neoliberal también cuenta con un factor ético que

pretende normalizar y estructurar los deseos de los trabajadores. Al respecto, sostie-

nen que el mercado es bueno porque permite canalizar los intereses individuales

para conseguir el bienestar común. Que aunque cuenta con defectos son supera-

bles ya que, por ejemplo, el hambre que existe en el mundo se debe no sólo a que

la economía de mercado no ha avanzado lo suficiente sino también a que las dicta-

duras que existen en los países capitalistas obedecen a factores externos de ésta.

Además de combatir al socialismo y tratar de cambiar la idiosincrasia del obre-

ro, la línea neoliberal se dio a la tarea de deshancar las ideas keynesianas que predo-

minaron en la política económica y social de los países industriales durante el

desarrollo del capitalismo tardío, que planteaban un cambio en el papel del Estado,

para que éste influyera predominantemente en el funcionamiento de la economía

capitalista. Dicha ideología fue utilizada con el doble propósito de mantener la

demanda efectiva y evitar la crisis, y de extender el gasto público de carácter social

para integrar las reivindicaciones de la clase obrera. Sin embargo, este sistema cono-

cido como Estado de Bienestar fue superado por la crisis económica, que exigía una
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recuperación basada en la reducción de los salarios reales, salarios indirectos (sanidad,

educación etcétera) y diferidos (pensiones) lo cual marcaba un retroceso al Estado

de Bienestar.

Otra base importante de la política neoliberal es el monetañsmo, el cual al

sostener que "la expansión de las variables monetarias tienen efecto directo sobre

la producción y los precios, soslayan la realidad de que estas variables no tienen

ningún efecto positivo sobre la producción, porque ésta depende de factores reales

y nunca monetarios. Las malas intenciones de los monetaristas se ponen de manifiesto

al considerar que lo que pretenden con las restricciones monetarias es el desplaza-

miento de la "balanza de poder" a favor de los empresarios, para que puedan imponer

sus condiciones, y en contra de los trabajadores, para evitar las subidas salariales"

Finalmente, la política neoliberal plantea la desregulación de la economía y la

defensa del libre mercado, es decir, hacer retroceder al Estado de bienestar, de

prívatizar las propiedades públicas y de flexibilizar el mercado de trabajo.

CRISIS DEL ESTADO LIBERAL

El Estado democrático liberal, que ha permitido la existencia relativa del equilibrio

del poder del Estado así como el cuidado, también relativo, de los derechos privados

y públicos, se enfrenta a dos factores que lo hacen encontrarse actualmente en una

crisis

"...por un lado el poder de los consorcios y del capital financiero, del mercado y

de los sistemas mundiales de la comunicación que violentan sus característi-

cas de unidad política (el derecho y la soberanía), que no únicamente afectan sus

funciones y límites tradicionales, sino que condicionan poderosamente su vida
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cultural... y por otro, a un marcado proceso de reacción y afirmación de grupos

políticos, culturales y aun étnicos que no han alcanzado suficiente reconocimiento

en la toma de decisiones y en la formación de la voluntad política del Estado"

(FÍ,ORES;2000:152).

En términos generales la economía, mundialmente globalizada en manos del

capital principalmente financiero, ha puesto en entredicho el concepto de sobera-

nía de los Estados Nacionales, tal y como lo hemos concebido históricamente desde

el siglo XVIII; es decir, este "nuevo" régimen de políticas del mercado se orienta

hacia la ruptura de los límites de los Estados y por el contrario busca la integración

de las diferentes regiones del mundo ligadas por algún interés económico, y/o polí-

tico. Esta tendencia se debe a diversos factores en donde destacan los intereses

económicos de las corporaciones hoy organizadas en redes, misma que implica una

dinámica de choque contra las economías de los países que deben abrir sus econo-

mías y "desregularlas", con el objeto de que los capitales mundiales puedan penetrar

y concluyan los proyectos propios del Estado "intervenido". Este fenómeno provo-

ca, por supuesto, el enfrenta miento con la diversificación de la sociedad civil ac-

tual, perdiendo con esto la capacidad de organizar las relaciones sociales. La al-

ternativa más próxima es la de ejercer el gobierno por métodos autoritarios, restando

con ello la posibilidad de afianzar las instituciones tradicionales del Estado liberal.

Un aspecto más, lo constituye la presión que ejercen los capitales sobre los

Estados, es decir:

"...las garantías individuales, laborales y los derechos de las etnias y de otros

grupos sociales son frecuentemente quebrantados por las instituciones del Es-

tado liberal, mostrando entonces una gran ruptura y alejamiento con respecto a

la sociedad en su conjunto. En la etapa del nuevo liberalismo, el Estado tradicional

ha disminuido drásticamente su legitimidad y capacidad de aplicación del Estado

de Derecho" (Fi.QRi<S;2000:153).
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Asimismo, el Estado liberal ha cambiado la orientación de su política y lejos

de promover la autosuficiencia económica, industrial y productiva, en el caso de los

países emergentes o subdesarrollados, han destinado un alto porcentaje de sus

esfuerzos a proteger los intereses de los capitales internacionales, que de alguna

manera "sostienen "la economía "nacional", haciendo a un lado la seguridad social

de un alto porcentaje de la población. Dicha situación no es igual en países altamente

industrializados, sin embargo, los índices de desempleo siguen aumentando.

Como se puede observar, el Estado liberal se encuentra golpeado por varia-

bles tanto internas como externas que lo colocan ante una incapacidad de dar res-

puesta a las demandas sociales, que consecuentemente le restan representatividad

y se agudiza con la crisis económica.

"El complejo fmancierocorporativo-tecnológico de las comunicaciones y la

cultura, con ramificaciones nacionales c internacionales entrelazadas apreta-

damente, y su alejamiento del principio democrático y, por tanto, su pérdida de

legitimidad, representatividad y de gobernabilidad, son causa de la severa crisis

por la que atraviesa el Estado liberal y su ideología, lo cual significa, en definiti-

va, la crisis de una élite político-económica que procuró, sin éxito, conciliar las

defensa de los derechos individuales con la concentración de capitales en una

etapa de la historia" (PLOKE8;200:156).

^AINTOí NACIONALIZACIÓN
DEL CAPITAL Y LA REVOLUCIÓN
CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA

Después de la Segunda Guerra Mundial, el sistema capitalista tomo nuevas di-

mensiones que llevarían al capital a su completa internacionalización, esta situa-

ción paulatinamente alteró las condiciones de los movimientos y de las formas de
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reproducción del capital en el mundo. Como consecuencia, la nueva división in-

ternacional del trabajo, la flexibilización de los procesos productivos y otras

manifestaciones del capitalismo a escala mundial, hacen que las empresas, corpora-

ciones y conglomerados transnacionales adquieran preeminencia sobre las econo-

mías nacionales.

En este escenario en donde los mercados mundiales de capitales se mueven

de forma cada vez más acelerada y generalizada, se reducen los controles naciona-

les, de tal forma que, en este caso, las organizaciones bancarias: movilizan sus

recursos, desarrollan sus alianzas estratégicas, agilizan sus redes, sus circuitos infor-

máticos y realizan sus aplicaciones de forma independiente a sus gobiernos.

La revolución científico-tecnológica aplicada en los servicios financieros, ha

permitido incluso el desarrollo de actividades como el narcotráfico, ya que dadas la

condiciones técnicas y económicas en las que se abren los mercados, se agilizan los

circuitos financieros y se fortalecen los centros decisorios de las corporaciones trans-

nacionales y de las redes bancarias, permitiendo la relativa facilidad del lavado de

cualquier tipo de dinero (í ÁN:N1;1999).

En realidad, el capital financiero parece adquirir más fuerza que en cualquier

época anterior, cuando aún se encontraba arraigado en centros decisorios nacio-

nales, más o menos subordinados al Estado-nación. Además de la mundialización

acelerada y generalizada de las fuerzas productivas, de los procesos económicos, y

de la nueva división internacional del trabajo, se forman redes y circuitos informa-

tizados por medio de los cuales las transnacionales y los bancos mueven el capital

por todos los rincones del mundo (Ü ÁN Ni; 1999:41).

El rápido crecimiento líquido de fondos internacionales y la creciente globa-

lización de la producción, provocaron dicho proceso desde finales de la década de
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los setenta. Los mercados extranjeros erosionaron las barreras financieras nacionales,

al mismo tiempo que movilizaron recursos crecientes para empresas multinacionales

involucradas en el proceso de globalización de sus proyectos productivos ( lANNi ;

1999).

Como ya se mencionó, el nuevo papel del sector financiero y por supuesto el

del sistema bancario, ha sido posible debido a la evolución de los sectores de avan-

zada en ciencia y tecnología, que han permitido la consolidación de un nuevo modelo

de producción y administración económica y social, que cierra el ciclo histórico de

la Revolución Industrial y transforma drásticamente el concepto y las caracterís-

ticas del trabajo, así como la dinámica del mercado mundial, con fuertes impactos

sobre el empleo y la organización de las sociedades.

Por su naturaleza multifactorial, la globalización agrega nuevas dimensiones

de análisis a los temas previamente relacionados con las corporaciones multinacionales

y la internacionalización. Esta dimensiones de análisis implican un crecimiento en

la movilidad internacional de factores y mercados de productos, lo que se traduce

en un aumento en la eficiencia en el uso de recursos en escala global. Además, el

alcance tan amplio de los cambios globalizadores ha repercutido en la reformulación

de las políticas públicas nacionales, que pasan del logro tradicional de objetivos al

crecimiento competitivo, y a la mezcla y solicitud de factores móviles e inmóviles

de producción (MÍÍD1NA;1996).

Al interior del proceso de globalización industrial, se observan dos conjuntos

de factores interrelacionados. El primer grupo se relaciona con el rápido cambio

tecnológico y organizacional que converge con la disminución de los costos de co-

municación y de transporte; el segundo tiene que ver con una serie de cambios

institucionales como:
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^ liberalización de la inversión,

X la desregulación de los mercados y

>í diferencias sistémicas particulares entre los distintos países que integran el

orbe.

Esta combinación multifactorial integra de manera incremental a las economías

nacionales y en consecuencia ha cambiado la naturaleza de la concurrencia global.

El cambio tecnológico impulsa en gran medida al proceso de globalización. El

conocimiento tiene cada vez más una naturaleza internacional y su base tecnológi-

ca se comporta de igual manera con ciclos de producción más cortos, costos altos de

entrada provocados por la alta intensidad de capital, la importancia de factores "sin

precio" (MEDÍNA;1996).

Esta revolución orientada hacia los medios de información y aplicados a la

banca, implican aspectos tanto positivos como negativos ya que éstos afectan el

comportamiento de las personas en las organizaciones. "Por el lado del beneficio,

los sistemas de información usualmente mejoran la eficiencia individual, algunas

personas disfrutan más de su trabajo porque encuentran diversión usando la nueva

tecnología, como resultado de los boletines computarizados y el correo electrónico

(e-mail), los interesados pueden cruzar las fronteras organizacionales. Por el lado

negativo, los sistemas de información pueden llevar a las personas a la insolación,

pues al tener todo los que se necesita para hacer el trabajo sin interactuar con los

demás, los gerentes pueden trabajar en su casa fácilmente, con la posibilidad de

convertirse en sujetos no disponibles para otros que los necesitan, o distantes de sus

roles en el sistema social. Los elementos del trabajo computarizado pueden tender

a ser mucho menos personales que otros métodos" (i UUFF2N;1996).
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Es en este contexto, que la internacionalización del capital ha traspasado fron-

teras y depositado el poder ya no en los escritorios de la corporaciones, sino en los

mercados financieros, mismos que han transformado radicalmente su forma de

funcionamiento y con ello la concepción del trabajo.

R. CONOCIMIENTO COMO BASE
DE LA NUEVA ESTRATEGIA
PRODUCTIVA

Durante los últimos cien años, la mayoría de los países se movieron constantemen-

te hacia una sociedad de organizaciones de empleados. Ahora esta tendencia se está

invirtiendo, los países, principalmente los desarrollados, se orientan hacia una

sociedad de redes.

De finales del siglo XIX a principios del XX, los trabajadores laboraban para

un patrón y no para una organización, de hecho, en 1913, el último año que precedió

a la Primera Guerra Mundial, menos de una quinta parte eran empleados. Cuarenta

años después, en los cincuenta, los empleados de grandes organizaciones domina-

ban en toda economía desarrollada, hoy la mayoría de ellos trabajan para una or-

ganización, pero no son empleados de ellos ( Í ) R U < 1 K H Í A ; 1 9 9 6 ) . ES decir:

"...si la primera Revolución Industrial se caracterizó por concentrar el trabajo y

el capital en grandes OfiNTROS FABRILRS y en generalizar y sistematizar el

régimen del ASALARIADO, la actual revolución está generando un proceso

contrario" (ROMftRO;2001).

El hecho radica en que la irrupción y desarrollo de las nuevas tecnologías es-

tán conformando una serie de cambios estructurales a nivel económico, laboral,

social, educativo y político de relaciones. En definitiva, se está configurando la
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emergencia de una nueva forma de entender la cultura. En esta coyuntura, la in-

formación aparece como el elemento clave, aglutinador y estructurador de este

tipo de sociedad.

"Este tipo de sociedad supone la oportunidad de promover una etapa de desarro-

llo sostenido con capacidad para distribuir, sin exclusiones, los beneficios

materiales e inmateriales del proceso en términos de bienestar social y el riesgo

de que la sociedad se divida entre los que pueden interpretar, los que sólo pueden

utilizar y los que quedan al margen en una sociedad que les da asistencia. Es de-

cir, entre los que saben y los que no saben" (V-U ,'i 'V:.t',;ZOOl).

Es en la década de los años setenta en que el término "sociedad de la infor-

mación apareció" y con este aparece "la información como la panacea, el eslogan de

"la información es poder'" vino a abanderar toda una serie de cambios que iban a

configurar nuevas pautas sociales, motivadas por el auge del sector servicios. Ya no

se trata de desarrollar bienes tangibles, como se venían desarrollando hasta ahora

en una sociedad industrial. Se destinará a «producir» bienes ligados a la educación,

la salud, la información, el medio ambiente, ei ocio, etcétera Y que configuran a

grandes rasgos lo que se ha dado en llamar sociedad postindustrial" (í ¿ÍCNiKKOr.i;

2001).

La transformación de la sociedad en este sentido, la podemos observar en el

cuadro 2, el cual nos muestra cómo la sociedad de forma integral ha planteado los

parámetros de cambio:

En este marco, las diferencias entre ricos y pobres se ensanchan cada vez más,

tanto a nivel internacional como nacional, en donde las diferencias salariales entre

categorías bajas y ejecutivos no son la excepción.

DO. ESTADO EN MI-XICO.

.. 5'iM.! í i O . LABORAS.



us

T
ra

b
a

jo

i>P
recarización

del m
ercado d

e
trabajo

>
 D

esestructuración
de la

s
 olaníüfss

S
O

C
IE

D
A

D
 P

O
S

IN
D

U
S

T
R

ÍA
L

S
ocied

ad

>
 P

olíticas
sociales 

besadas
en la

 distribución
ele recursos

>
 B

urocratización
de la

s
 políticas d

e
distribución d

e
oportunidades

cuadro 2

E
d

u
ca

ció
n

>
 Inequidad

estructural d
e
l

sistem
a

educativo

** Influencia d
e

 lo
s

entornes d
e

socialización e
n

 
la

construcción d
e

 Is
m

otivación

>
 M

ercados 
laborales

segm
entados

>
 C

oncentración social d
e
l capital

sim
bólico 

{capacidades q
u
e

perm
itan interpretar !a

 realidad y
operar e

n
 ella)

>
 C

ondicionam
ientos

culturales d
e

 lo
s

aprendizajes

JO

¡•S
istem

as 
horizontales

de acceso s
 la

 profesión

>
 D

istribución estam
ental d

e
l

conocim
iento 

profesional

>
 C

onstrucción 
hereditaria

de la
 función social

>
 T

endencias 
reproductoras

en ¡as
 actitudes hscia la

educación y
 e

i trabajo

EC

>
 D

ism
inución

progresiva d
e

l
im

pacto d
e

 la
cualificación
sobre la
categoría
profesional

>
 S

ustitución
progresiva d

e
i

concepto d
e

carrera 
profesiona

por e
l d

e
 inclusión

laboral 
sucesiva

»D
eterm

¡nism
o

socio/profesional
>

D
esapariciór

la m
otivación

el logro e
n
 e

l
desem

peño
profesional

de
30 r

>
 Identificación

tardia d
e

 lo
s

intereses y
objetivos
profesionales e

r
ocupaciones d

e
baja y

 m
edia

cu
a

lifica
ro

n

>
 Influencia creciente

de la
 visión e

n
 e

l
m

undo d
e
l entorno

sociO
í'fam

íiisr e
n

 e
í

nivel d
e

 cuglifícación
profesional
alcanzado

F
U

E
N

T
E

:T
o

m
ás 

V
aldés (2001). E

n
 la

 Sociedad d
el C

onocim
iento, E

strategias 
d

e inserción productiva 
de jóvenes, 

O
rganización d

e
E

stad
o

s Ib
ero

am
erican

o
s, ju

ü
o
 S

an
 S

alvador.



"Este modelo de sociedad, deja al margen a millones de personas en la llamada

nueva economía. Cuando la mayoría del planeta no tiene acceso al teléfono,

cuando la alimentación y la sanidad faltan a muchos miles de millones de perso-

nas, es difícil de que se entiendan algunos debates desde el "sur", pero mientras

reforzamos nuestro internacionalismo de clase como tarea prioritaria frente a

esta globalización capitalista, debemos actualizar nuestros análisis sobre la rela-

ción capital-trabajo. En el ámbito mundial y en el ámbito de la organización del

trabajo y sus repercusiones" (ÜEL;2001).

Frente a dichas transformaciones, las nuevas políticas de mercado intentan

que la contratación colectiva pierda vigencia frente al impulso de los contratos de

trabajo individuales, promoviendo con ello las sustituciones de relaciones laborales

por relaciones mercantiles en las que se especifiquen plazos de entregas, nivel de

calidad, etcétera Es decir, sacar del pacto colectivo al mayor número de empleados.

Otra reflexión que se inicia es sobre la propiedad de los medios de produc-

ción, en donde la propiedad del capital fijo y circulante era poseída claramente por

los capitalistas, sin embargo, con el replanteamiento de las relaciones laborales és-

ta será reproducida con millones de trabajadores en la sociedad del conocimiento,

de tal forma que se presenta la siguiente interrogante:

"¿el capital será el conocimiento? No sabemos cómo cambiará con seguridad.

Lo cierto es que, las multinacionales que controlan la aplicación en el mercado

del conocimiento, estarán mejor preparadas para ser el poder principal si no lo

evitamos. En concreto, parece que no todos los teletrabajadores individualiza-

dos podrán vender su capital conocimiento de forma fácil como hacen algunos

artistas o futbolistas con sus contratos mercantiles individuales y a los que lo

vendan les exigirán ponerlo a disposición de la empresa como sucede con los

científicos hoy en día" (BhL;2001).
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A la par de esto último, encontramos que el trabajo temporal y de tiempo par-

cial apareció hace unas tres décadas aproximadamente. Al principio, este tipo de

empleados reemplazaban a los empleados regulares que enfermaban o salían de va-

caciones. Después, han venido haciendo trabajos que requieren altas destrezas y

trabajan para una misma organización durante periodos más largos de tiempo.

El ejemplo más visible es la práctica de contratar por fuera, con la cual una

compañía, un hospital o una dependencia gubernamental, le entrega toda una acti-

vidad a una firma independiente que se especializa en este tipo de trabajo. Y pro-

bablemente dentro de unos diez o quince años, las organizaciones pueden haber

contratado por fuera todo el trabajo que sea de apoyo más que de producción de

ingresos, y todas las actividades que no ofrezcan oportunidades de carrera para

llegar hasta la alta administración. Esto significa que en muchas organizaciones la

mayoría de los trabajadores no serán empleados de la organización, sino empleados

de un contratista externo.

Más importante aún, puede ser la tendencia a las alianzas como vehículo del

crecimiento del negocio. La reducción de tamaño, las fusiones y las adquisiciones

entre otras; pero el cambio más grande en la estructura corporativa y en la manera

como se hacen los negocios pueden ser las relaciones poco anunciadas, que no se

basan en la propiedad sino en la asociación: operaciones conjuntas, inversiones

minoritarias que afirman un convenio de marketing conjunto o un acuerdo para rea-

lizar concomitantemente la investigación; y alianzas semiformales de todo tipo.

La razón de este fenómeno se debe a dos causas principalmente:

X ninguna compañía tiene suficiente dinero para llevar a cabo, ella sola, la ne-

gociación,

>í ninguna compañía, por sí sola, posee toda la tecnología necesaria.
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A partir de este marco podemos entender por qué "...el sistema industrial

fordista colapso, el modelo de producción en serie se modificó substancialmente,..."

y por qué "...hoy se habla de reconversión industria! y el just ín time (justo a

tiempo) la calidad totaí y tantas otras novedades que generan cambios profundos

en la organización del. trabajo y en las relaciones laborales". El sistema de maquila

y la suheonlralaeióri son prácticas cada vez más utilizadas que pretenden terminar

con la relación laboral tradicional" (HÁ>iy?1 •J>Ü;2001). Tal y como sucede en el

caso de países como el nuestro, en donde la reingenicría de procesos ha sorprendido

a los trabajadores que son desestabilizados en sus profesiones y empleos. Ante esto,

el movimiento sindical no ha estructurado una estrategia para hacer frente a dichas

situaciones.

La O!T ha hecho unos comentarios importantes al respecto:

"El problema fundamental que plantean las nuevas técnicas para las relaciones

laborales no es tanto su contenido y sus efectos sobre las condiciones del em-

pleo como el momento preciso en que los trabajadores y los sindicatos son

advertidos acerca de su introducción o en que se les asocia a tal decisión. En la

mayoría de los países se informa a los trabajadores después que se ha decidido

hacer las inversiones. Sólo entonces se procede a la negociación de los salarios

y las condiciones de trabajo.

Cuando se introducen nuevas técnicas en una empresa, pocos son los patronos y

los trabajadores que saben de antemano cómo habrán de sacarles el máximo de

provecho, sea respecto de la productividad o de la calidad de la vida laboral. La

participación de todos los interesados en la definición o redefinición de las tareas

es no sólo necesaria para mejorar las condiciones de vida, sino que en muchos

casos constituye un factor suplementario de productividad" (.ROM tKH'i i;2001).
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Estas afirmaciones parecen estar hablando del caso de la banca mexicana y en

específico de Bancomer, que al iniciar en los años noventa su reingeniería de pro-

cesos con su Plan Estratégico denominado PEÍ?, afectó sólo de entrada a 2423

trabajadores, frente a lo que el entonces sindicato del banco SNAKK, pretendió

conciliar con 3a "nueva empresa", ya que la política emprendida por ésta, estaba

orientada hacia la flexibilizacíón unilateral de las relaciones laborales afectando la

estabilidad en el empleo y las posibilidades de desempeño óptimo del contrato

colectivo.

Finalmente, el siglo XXI parece plantear "la muerte de la permanencia" por

un lado, y la activación de "el vértigo cibernético" por otro , para dar paso a, "la so-

ciedad del conocimiento".

Sociedad del conocimiento en la que los ejes fundamentales y articuladores

de la nueva estrategia productiva son tres:

X La educación para la vida,

2< La formación para la acción y

^ La capacitación para el trabajo.

EL CA ,V: II ¡O EN LAS ORGANIZACIONES

En términos generales, la globalización de las relaciones ha promovido que las

dimensiones tiempo-espacio rebasen la realidad, provocando la necesidad de un

replanteamiento de las relaciones. Esta transformación abarca la estructura de las

organizaciones, las relaciones entre éstas y el entorno, rediseña la organización del

trabajo y redefine las relaciones tanto de trabajo como las industriales. El cambio

implica una descentralización del trabajo y un ahorro en el tiempo del mismo.

X Y INEOIJISFRA! 1SMÜ: ...
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La introducción de nuevas tecnologías, ha promovido el tránsito de las orga-

nizaciones burocráticas, rígidas, a organizaciones descentralizadas y de la red. Nuevos

conceptos como networking, implican crear relaciones de red que comprendan las

modalidades organizacionales entre las empresas y dentro de éstas.

La teoría de la organización entre empresas, puso en evidencia cómo el período

de cambio ha superado a la estructura jerárquica muy rígida y compleja y cómo ésta

ha evolucionado hacia formas organizacionales basadas en la producción ligera,

caracterizada por un ínfimo número de niveles jerárquicos, con un elevado grado

de flexibilidad y con la presencia de grupos de trabajo. La comunicación se trans-

forma de vertical a horizontal. Dicha transformación en el sistema productivo y en

la organización del trabajo marca el paso de una producción de línea a una producción

de volúmenes elevados y flexibles, que permiten una descentralización del trabajo

y un ahorro en el tiempo del mismo.

Otro aspecto estudiado por la teoría organizacional es el referente a la red

entre unidades externas. Ésta se presenta como una estructura en cuyo interior se

establecen los lazos entre empresas y entre éstas y otros entes. Al interior de las re-

des se pueden establecer procesos de colaboración de tipo simétrico o bien las

relaciones están coordinadas o incluso dependen de una organización guía. Este

tipo de estructura deriva del hecho de que una empresa autosuficiente y un desa-

rrollo centrado en fuerzas y recursos internos, son sustituidos por una división del

trabajo entre varias empresas y que los lazos organizacionales ya no son casuales y

de entidad limitada, sino sistemáticos y de dimensiones cuantitativamente relevantes.

Según el paradigma integración y diferenciación de los teóricos de la coyuntura,

Lawrence y Lorsch, éstas estructuras tienden a realizar contemporáneamente fuertes

integraciones y fuertes diferenciaciones. Las razones de base de una estructura de
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red, se especifican con la intención de conseguir la eficiencia, control y estabilidad.

Eficiencia significa reducción de los costos de producción y de administración, con-

trol significa adquirir muchas informaciones con el fin de evitar situaciones de

inseguridad y por lo tanto de inestabilidad (I>ER.RA;1996).

De acuerdo con Drucker, en la lógica de las empresas red, la nacionalidad

tanto de la empresa como de los productos pierde relevancia. Asimismo, la propiedad

y el control de éstas se ha modificado. En la actualidad la centralización de esas

funciones no pueden ser llevadas acabo en las redes empresariales de "alto valor".

En ellas el poder y la prosperidad surgen de los grupos que han acumulado los co-

nocimientos más valiosos en la identificación y resolución de problemas. El nexo

entre los distintos puntos estratégicos de este tipo de redes son los aparatos de

alta tecnología, como las computadoras, fax y módems entre otros.

c

Economía tradicional de alto volumen

Productos con diferentes nacionalidades

Trabajo de elaboración en un solo lugar

Poder centralizado

Productos estándar

FUKNTE: Elaboración propia.

Economía de alto valor

Menos productos con nacionalidad
distintiva.

Elaboración de los productos
en distintos países.

Recursos financieros e intelectuales
de diversas partes del mundo.

Todos lo elementos se combinan
para crear valor
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No obstante, algunas naciones todavía tratan de impedir el flujo de conoci-

mientos y dinero a través de sus fronteras. Pero, estas limitaciones son cada vez más

débiles debido al uso de tecnologías de punta, que hacen los vínculos de las redes

mundiales apenas visibles, y por eso a menudo evasivos. Ver cuadro 3.

FX C A M B I O GUBERNAMENTAL Y
ORGANIZACIONAL

El cambio en las organizaciones públicas, como producto de la reforma del Esta-

do, sea cual sea el método, tiene como objetivo aparente el lograr que los gobiernos

sean más ágiles y eficientes para con la sociedad.

Sin embargo, la idea de que se pueden aplicar estrategias a nivel macro para refor-

mar al gobierno, no han resultado convenientes; si tomamos en cuenta que el gobierno

no es un ente homogéneo, sino por el contrario es un conjunto de entes heterogé-

neos, diferenciados y complejos (ARES .1 ,ANí);2000:6). Esto se debe: a que el

gobierno lo componen individuos y grupos con intereses específicos, a que existe

una relación económica de los aparatos gubernamentales con la sociedad y a que los

actores gubernamentales actúan hacia dentro y para las instituciones que regula.

Es pues, en las organizaciones donde las acciones de los actores y grupos

adquieren sentido; donde los recursos se movilizan y se aplican; donde las políti-

cas se generan y se implementan; las reglas, leyes y normas operan en la práctica;

los marcos de interacción y regulación dan sentido y cierto nivel de certidumbre

para la interpretación de las personas y en donde finalmente la sociedad se relaciona

con sus representantes e instituciones.

Teniendo en cuenta esto, es que al plantearse el cambio de la organizaciones

gubernamentales se deben de considerar en todo momento tres directrices

inherentes a ellas:
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>í La transformación del concepto de gobierno-monolito al de gobierno como

estructuras organizacionales diferenciadas en sociedades complejas y plurales.

X La dualidad de las organizaciones gubernamentales

X El gobierno como red de organizaciones.

Al respecto Arellano señala:

*** Al observar que el gobierno se encuentra inmerso en una sociedad altamente

diversificada, los criterios de eficiencia y equidad se tornan cada vez más

difíciles de resolver. Así mismo, aspectos tales como: participación, demo-

cracia, rendición de cuentas y burocracia, vuelven a colocarse en la mesa de

discusión. Por otro lado, el hecho de que el gobierno esté compuesto por

grupos e individuos enmarcados y potenciados en organizaciones, dificulta

también el análisis de categorías como control, cambio, intervención y

corresponsabilidad.

Por estas razones se hace necesario generar perspectivas de análisis, es decir,

"híbridos metodológicos" con la finalidad de explicar el fenómeno guber-

namental, así como su cambio.

Desde ésta perspectiva, cobra validez la idea del gobierno como una orga-

nización entendida como un constructo social de la modernidad, que permita

reflexionar dentro de este ámbito de complejidad.

*** La dualidad de la organizaciones radica en el "hecho de que son organizaciones

formal y legalmente predeterminadas, tanto en su existencia como en sus

objetivos y son, a la vez, organizaciones que una vez constituidas adquieren ló-

gica propia, se enfrentan a su propio contexto y complejidad, desarrollan capaci-

dades, realizan esfuerzos para la sobrevivencia, como cualquier otra organización.
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Esta idea está encaminada a que la organización gubernamental cuente con

una definición y un espacio que le permita ser algo más que un instrumento

mecánico, entendiendo su complejidad y particularidades propias.

Así mismo, es necesario observar al gobierno como un conjunto de organiza-

ciones dentro de un espacio institucionalizado, ya que el conjunto de leyes,

normas, costumbres, espacios creados desde el régimen, y el sistema político,

son elementos constitutivos primarios de cualquier organización gubernamental.

Así pues, el cambio gubernamental debe considerar la dualidad entre la for-

malidad legal y una existencia propia que conforma la vida diaria y el accionar

en su evolución (ARELLANO;2000:12-13).

=& En este renglón es necesario considerar, que sí bien es cierto que el gobierno

no es un monolito, tampoco es un espacio desordenado y atomizado de múlti-

ples actores y organizaciones. Las organizaciones gubernamentales se inter-

relacionan en un marco flexible, formando una red, implicando esta relación

dentro de su lógica, además del marco de referencia conformado por la ley, la

política y la propia vida de la organización.

CONCEPTOS Y ENFOQUES

La organización, en términos generales, se refiere a un agregado humano con estruc-

tura definida, es decir, con una jerarquía de autoridad y capacidad de toma de

decisiones delimitada y en el que se persigue un fin o varios fines determinados a

partir de varios medios funcionalmente diferenciados y coordinados (COROJVs--

U,A;2000:82).

Otra visión considera a las organizaciones como una arena política en las que,

si bien se persiguen ciertos fines generales, los individuos y grupos de individuos
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que componen la organización negocian entre ellos y se enfrascan en varias situa-

ciones de conflicto, en tanto que cada individuo o grupo persigue objetivos distin-

tos, muchas veces antagónicos.

Por otro lado se encuentra la interpretación que entiende a la organización

como un conjunto de elementos flojamente acoplados, en donde se describe a ésta

como una anarquía organizada, es decir, como un agregado humano en el que se

carece de claridad en los objetivos perseguidos, los procedimientos de trabajo son

indeterminados y la toma de decisiones reporta un constante flujo de individuos,

esto es, la responsabilidad y jerarquía de autoridad no están bien delimitadas.

De esta forma Coronilla y Castillo, distinguen tres modelos interpretativos

para la organización:

Gomo sistema racional. Esta visión percibe que los arreglos estructurales

dentro de la organización están establecidos de forma deliberada y diseñados

para obtener eficientemente ciertos fines previamente establecidos. De esta

forma, la racionalidad reside más en las estructura organizacional y no tanto en

los individuos que la componen. Este concepto de organización se encuentra

cercano a la idea de la toma de decisiones centralizada, donde los individuos

aparecen apartados de las decisiones que no competen a su discrecionalidad y

respetando los distintos niveles de autoridad. En esta percepción, la organi-

zación está íntimamente ligada a la idea de que el comportamiento de los

individuos se desarrolla en término de cadenas, de medios y fines.

Como sistema natural y abierto. Esta percibe los fines de la organización y

el comportamiento de los individuos de una forma mucho más compleja que

la anterior. Esta interpretación está más interesada en el comportamiento de
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los individuos y, por tanto, se preocupa por indagar sobre el tipo de relaciones

que establecen entre sí los participantes de la organización y entre éstos y su

medio ambiente.

Percibe a los objetivos organizacionales, en primer lugar a partir de una

diferencia entre los objetivos formales de la organización (los que oficialmente

se dice que delinean las acciones de los individuos) y los que en realidad

persiguen los individuos. En segundo lugar establece que, aun cuando los

objetivos formales pudieran estar orientando las acciones de los individuos,

esto no excluye la posibilidad de que aparejado a estos objetivos, exista otro

tipo de objetivos personales o grupales que pueden ser, incluso, antagónicos.

Como sistema flojamente acopiado. Este tipo de organización cuestiona

varios de los supuestos y argumentos del modelo racional y del modelo natural

y abierto. En este modelo, las palabras principales que articulan el cuerpo

argumentativo, son las de ambigüedad: porque no existe una relación causal

entre las unidades que componen al sistema; y en la de incertidumbre, porque

las capacidades de control y planeación son más bien limitadas, dada la parti-

cularidad que se le atribuye a la interdependencia.

EL CAMBIO ORGANIZACIONAL

Si hablamos de organizaciones gubernamentales, en un contexto de cambio, habría

que definir primero lo que por cambio debemos entender, ya que este concepto no

es la simple remoción de puestos de trabajo o cancelación de proyectos, el traslado

de funciones de un departamento a otro o la modificación del organigrama de la

organización. El cambio implica esto, pero además, un conjunto de eventos que se

REFORMA DEL ÍÍSÍAI>O Í:.N MEXÍCO, Y...

O U ...í'Oí.nií.'A LABORAS. LN LA liA^CA ;-r-i<).. im ¡



suceden en la organización y que nos reportan distintos niveles y formas de hacerse

evidentes u observables. Así pues, el cambio organizacional no sólo es iniciar un

proceso de reestructuración, oficialmente autorizado y objetivamente "planeado",

es decir, este ocurre también en el ámbito de la cotidianeidad.

De esta forma, algunas posturas relacionadas con la teoría de la organización

señalan al cambio como el punto central de la planeación estratégica, de la calidad

total, y, más recientemente, de la reingeniería, así mismo, se habla de la urgencia

del cambio como un elemento fundamental para la innovación de nuevas formas de

organizar, estructurar o valorar el trabajo de los individuos. Es en este sentido, que

se ha generado la tendencia de "la reinvención del gobierno" que se plantea la mo-

dificación de las relaciones y formas de estructuración de las organizaciones guber-

namentales.

El cambio desde la perspectiva de autores como Coronilla y Castillo, se puede

observar desde las siguientes posturas:

Como un proceso planeado. En este modelo la palabra clave es planeación,

y en este el cambio se asume como producto de: la iniciativa de uno o varios

actores o agentes de cambio que, de forma objetiva, realizan un diagnóstico

de la situación que guarda la organización; la definición de aquellos asuntos

que se consideran como problemas; el diseño de rutas de acción para resolver

dichos problemas e instrumentar alguna de estas posibles alternativas; y fi-

nalmente la resolución del problema.

De esta forma, el cambio organizacional se ve como un problema técnico que

se resuelve en la medida en que se mejoren las técnicas de administración del

cambio. Aquí la organización es vista como un sistema compuesto por diversos
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individuos, que persiguen fines coherentes con sus preferencias, que empican

medios apropiados para conseguir las metas perseguidas y que cuentan con la

libertad necesaria para buscar, desde su posición individual, el logro de sus

objetivos, valores o necesidades organizacionales.

O Técnicas a utilizar en este modelo: el desarrollo organizacional, la admi-

nistración por objetivos, la auditoría administrativa, la modificación de la

conducta organizacional, el desarrollo gerencial, el ciclo de control y la

gestión de calidad.

O Base metodológica. Es el supuesto de que el comportamiento de los indivi-

duos es un fenómeno que puede ser predecido y controlado, con referencia

a entendidos científicos y determinados efectos, y consecuencias sobre

ciertas variables.

O Para generar el cambio deben existir tres elementos:

1. Intercambio.

2. Influencia social.

3. Condicionamiento de la conducta del los individuos.

O Agente interventor-eje del cambio organizacional. Este es necesario para que

exista un verdadero cambio, ya que procura inducir procesos de variación

con el fin de lograr modificaciones en los elementos inherentes a la conducta

individual. Lo encontramos generalmente en el nivel gerencial de la organi-

zación, aunque también es común encontrar agentes de cambio, en todos

aquellos participantes que son capaces de introducir innovaciones creativas

al sistema.
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Como un proceso adapíatívo. Este se refiere a las transformaciones incre-

méntales o radicales, anticipadas o emergentes, que se desarrollan en las

organizaciones con el objeto de ajustar su funcionamiento a nuevos requeri-

mientos de su medio ambiente. Esto se puede explicar porque la organización

cambia, no sólo en función de las fuerzas externas sino porque también se

produce el cambio, por la necesidad que tiene la organización de adaptar al-

gunos de sus componentes a un nuevo equilibrio de sus fuerzas internas.

O Organización. En este modelo la organización es vista como un sistema

dinámico en el que el medio externo efectúa varias perturbaciones en su

comportamiento autónomo, sin que signifique que suministra al sistema

de sus características peculiares, esto se logra debido a la compleja dinámica

interna.

O Procesos organtzacionales. Para este tipo de enfoques, los procesos organi-

zacionales son intrínsecamente políticos y la acción resulta de "juegos en-

tre actores". Las decisiones se dan negociadas, por lo que los resultados no

representan necesariamente las preferencias de los involucrados, aunque

sí pueden manifestarse las construcciones de intereses y compromisos.

O Base del cambio. La base del cambio organizacional se encuentra, entonces,

en la posibilidad de transformar el conjunto de juegos estructurados en

torno a vínculos de poder y de influencia, en los que participan los indi-

viduos: primero, un cambio puede ocurrir mediante una acción unilateral

con la finalidad de inducirlo en determinado ámbito, como puede ser un

proyecto de "reestructuración organizativa"; y segundo, es factible conseguir

el cambio por medio de un proceso de poder compartido, es decir, al inte-

rior del grupo, tomando decisiones, negociando la disposición y valorización
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de metas y objetivos o la aplicación de procedimientos determinados, así

como también conviniendo con otros grupos sobre situaciones de conflicto.

En este enfoque los cambios radicales son la excepción, pero pueden

producirse por factores del ambiente.

Como un proceso accidenta!. Los procesos de cambio en las organizacio-

nes, ocurren en un ciclo cerrado que puede ser descrito de la siguiente forma:

O las expectativas y preferencias de los participantes afectan su comporta-

miento individual;

O la suma de los comportamientos individuales influyen, a su vez, en las

decisiones organizacionales;

O las decisiones organizacionales inducen ciertas respuestas del medio am-

biente;

O las acciones que emprende el medio afectan las expectativas y preferen-

cias de los individuos. Por lo tanto el cambio: no es un proceso secuencial

y claro, emergente o intencional, sino más bien es una actividad confusa;

debe ser visto como una actividad en la que se ven involucradas muchas

más variables que las técnicas de administración que el cambio vislumbra;

y se trata de una cuestión de ambigüedad organizativa

,: UN ENFOQUE
DEL CAMBIO

Ante el contexto de globalización económica, descrito en el apartado anterior, los

Estados Nacionales se han dado a la tarea de modernizar sus estructuras de ejecu-

ción institucional, como parte integral del aparato público gubernamental (¡MON-

TES DE OGA;1999:101).
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Esta visión del cambio de las instituciones gubernamentales, se origina a

mediados de las decada de los ochenta, y tiene por objeto elevar las capacidades de

gobierno, con base en una administración y gestión pública eficientes, así pues, el

Dr. Ricardo Uvalle señala:

"La categoría gestión pública se vincula en un primer momento a la noción de go-

bierno. Es sabido que el gobierno es e] sistema de dirección que conduce, con

base en la institucionalidad, a la sociedad. En segundo momento, la gestión

pública alude al buen gobierno, el cual se caracteriza por su aptitud para conjugar

a favor del bien público, una vida civilizada donde sobresalen el goce, las liber-

tades políticas, así como un constante mejoramiento de la calidad de vida a favor

de los individuos" (MOR!iNO;1999:67).

La nueva gestión pública se origina conceptualmente en Estado Unidos, para

posteriormente difundirse en el orden internacional, esto es de entenderse si toma-

mos en cuenta la sociedad en la que vivimos actualmente, donde el mundo es mu-

cho más abierto .

En el caso de países de América Latina, encontramos que la gestión pública,

como una nueva alternativa de organización para las instituciones públicas, está

relacionada con la capacidad de gobierno y con el conjunto de estrategias que per-

mitan fortalecer las relaciones Estado-sociedad.

Es en este contexto, la gerencia pública busca conjuntar herramientas para la

coordinación, regulación, y monitoreo de políticas y programas, con el fin de po-

tenciar la efectividad del gobierno. Esta perspectiva nos habla de un Estado y sus

respectivas instituciones, organizado de forma menos operativa e interventora y

más reguladora y coordinadora.
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La gerencia pública se mueve con base en tres preceptos:

X Eficiencia. Como método de análisis de la relación insumo-producto, orientada

a ía implementación de los programas y al cuidado del uso intensivo de los

recursos que se poseen.

»! Eficacia. Como el método que visualiza el logro de los impactos que se requiere

generar como mecanismos de monitoreo y seguimiento de los efectos parciales

que un programa o política van generando para introducir los ajustes.

X Legitimidad. Como marco de referencia para las acciones gubernamentales.

Sin embargo, la gerencia pública se enfrenta a embates que significan lograr

la inserción de este modelo en la organización de las instituciones públicas, ya que

toda una cultura histórica, en muchas ocasiones, refuta estas formas de organización,

que generalmente cuentan con mayores controles, responsabilidades y ordenamien-

tos jerárquicos horizontales.

Para lograr el adecuado funcionamiento de este modelo, se requiere de:

X Diseñar y operar un sistema organizacional de redes

X Desarrollo de las capacidades administrativas

X Impulso de un nuevo estilo gerencial público (GUTíi IKJIB ;íZ;1999:93 y 95).

Además y como un factor determinante, es necesaria la democratización gu-

bernamental para la reconstrucción de la naturaleza pública de la Nueva forma de

Gobierno, que garantice las condiciones para atender los problemas públicos,

desestatice a la sociedad y reconstruya el sentido público del Estado.
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LABORAL Y REFORMA DEL ESTADO

f J , í t , LABORAL

Al abordar la política laboral del Estado mexicano en su transición del Estado Bene-

factor hacia las reformas de las. políticas de libre mercado, llamado generalmente

neoliberalismo, es necesario considerar actores claves del desarrollo del Estado ta-

les como: el sistema político; la política económica; la política laboral y su marco

jurídico; las estructuras y dirigencias sindicales corporativas y neocorporativas,

agrupadas tanto en el Congreso del Trabajo como en las dos vertientes del forismo;

y el sindicalismo democrático c independiente, agrupado en la Coordinadora

Intersindicaí Primero de Mayo.

En su ámbito político, el Estado mexicano se cimentó en un pacto con sindi-

catos y empresarios, subordinando e institucionalizando a las clases sociales y tra-

bajadoras, así como a los conflictos que de éstas emanaran. La funcionalidad de este

pacto se dio mediante un control social populista sostenido por la preponderancia

de un partido de Estado, que coadyuvaría, bajo esta lógica, al desarrollo y conso-

lidación del presidencialismo en México.
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De esta forma en México, "...a diferencia de lo ocurrido en los países capitalistas

de primer mundo, la ausencia de la democracia representativa fue el supuesto básico

del despliegue de un patrón de reproducción capitalista de inspiración fordista, de

un Estado de! bienestar keynesiano, y de un corporativismo funcionalizado por un

partido político administrador de corporaciones" (OH'¡1^ •-. 7,;2001).

Las alianzas establecidas entre sindicatos, centrales obreras y el gobierno

implicaron, en muchas ocasiones, el sacrificio de recursos propios de organización a

cambio de apoyos institucionales y ventajas en las políticas gubernamentales, es

decir, se otorgaban "concesiones" políticas a los líderes y centrales de trabajadores

que les permitían tener un fuerte control sobre el sector, tales como un crecimiento

en la tasa de sindicalización, puestos de elección popular y una importante presencia

en el aparato estatal que les permitía mantener una cierta estabilidad en el empleo

y los salarios, principalmente durante las décadas de los años cincuenta a los setenta,

a cambio de una contención y subordinación de la clase trabajadora a las políticas

gubernamentales del sistema.

"Fue así que hasta los inicios de los ochenta el intercambio político fue un factor

determinante del carácter incluyente del sistema de relaciones laborales; los

asalariados (y no sólo las cúpulas) se beneficiaron selectiva y gradualmente de

los resultados del desarrollo en la medida en que las políticas gubernamentales

buscaron ampliar el mercado interno" (; -.W- '-.':'-,'••. !S/-.N.2000:18).

Dicho contexto, situado sobre las bases de un régimen autoritario, implicó la

inflexibilidad del movimiento de la clase trabajadora, orientado bajo las directrices

del sindicato que tenía como función primordial la "gestión" de las reivindicaciones

obreras. Uno de los artífices que posibilitaban dicha conducción, lo encontramos

en la cláusula de exclusión que en su momento fue contenida casi en la totalidad
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de los contratos colectivos y que funcionaba, obviamente, como instrumento de

control de los trabajadores al condicionar su entrada o salida de la fuente de empleo

a su sindicación y "correcto" desempeño.

"Este modelo apoyado en la Ley Federal de Trabajo de 1931, se institucionalizó

durante el cardenismo (1934-1940) cuando la Ci'M -organización mayoritaria

que aspiró a representar al conjunto de los asalariados (incluso a los no

sindicalizados) y nació con autonomía frente al gobierno y su partido- terminó

incorporándose en 1938 al PRM (hoy PRT) al estructurarse este sectorialmente"

Sin embargo, en el marco de las crisis económicas, durante la década de los

años setenta y ochenta, la reducción del gasto fiscal, el equilibrio de la balanza de

pagos y la reducción de la inflación, se llevarían a cabo mediante medidas que

implicaron un fuerte costo social. Del mismo modo, enfatizar el rol del Estado

como agente productivo, readecuar la estructura productiva dándole una prioridad

nueva a la política de exportaciones como forma de impulsar el crecimiento eco-

nómico, son medidas que tienen impactos irreversibles en el mercado de trabajo.

Es entonces que a partir de los años ochenta se replantean las condiciones en

que la política laboral tenía cimentado su funcionamiento, de tal suerte que los

viejos recursos de poder fueron perdiendo vigencia frente al ejercicio de una real

representación de las reivindicaciones obreras.

Las crisis recurrentes y el fracaso del "milagro mexicano", colocaron a los

sindicatos, como la figura que contenía los descontentos de los trabajadores, al servir

como aval de los arreglos presidenciales a partir de la apertura comercial del país, la

cual redundó en una política salarial restrictiva.
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La evidente adopción de las nuevas políticas de mercado por parte del Estado

mexicano, estuvieron inducidas claramente por el imperialismo norteamericano y

los organismos financieros internacionales, que han inducido desde 1982 a la fecha

una política económica, una política laboral y una reforma del Estado neoliberales

que han propiciado, entre otras, la sustitución de una forma estatal, la del Estado

de bienestar keynesiano, por otra, la del Estado mínimo evaluador.

Dicho esquema se consolida durante el periodo del sexenio del presidente

Zedillo, bajo el establecimiento de seis premisas básicas:

í< acentuar la crisis de las funciones históricas del CT;

5*! promover proyectos neocorporativos como el de la ITNT, opuestos al CT;

X desarticular los sindicatos nacionales mediante la federalización;

¡K romper los fundamentos legales mediante jurisprudencia de la Suprema Corte

de Justicia de la Nación;

X mantener las restricciones legales que prohiben a trabajadores universitarios y

bancarios la formación de sindicatos nacionales; y

X impedir todo intento de democratización sindical.

DEL ESTADO BEMÍFM'TOH
AL ESTADO EMPRESARIAL
EN MÉXICO

El presente apartado tiene por objeto analizar el proceso mediante el cual México

se insertó en la lógica de la economía neoliberal capitalista del primer mundo y

entender así el porqué la política laboral en su conjunto se flexibüiza en la forma

en que lo estudiaremos.
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Por esta razón es necesario ubicar la etapas predominantes de la evolución

del Estado mexicano, a partir del desarrollo del Estado protector y su tránsito hacía

el Estado neoliberal, en la primera de estas encontramos que se sitúan la etapa de

la Revolución Mexicana de 1910 a 1917, la etapa de la Reconstrucción Nacional

de 1917 a 1940, la etapa referente a la Modernización, Crecimiento y Desarrollo de

1940 a 1982, la siguiente etapa nos remite necesariamente a la transición democrática

y la globalízación económica de nuestro país.

DEL ASTADO BENEFACTOR

Retomando el contexto nacional e internacional hacia los años cuarenta, y una vez

lograda la estabilidad política, y creada la infraestructura económica necesaria, el

esfuerzo de los gobiernos revolucionarios se orientó hacia la promoción del creci-

miento económico, aprovechando condiciones favorables existentes en el exterior.

Dicho crecimiento estuvo enmarcado en un nuevo modelo económico llamado

"crecimiento hacia adentro" que tuvo sus bases fundamentales en la sustitución de

importaciones y el proteccionismo estatal. En este periodo el papel del Estado

mexicano en las políticas de crecimiento y desarrollo se enmarcó en la política de

masas del presidente Cárdenas. El Estado organiza en una estructura corporativa a

las fuerzas productivas y rescata la riqueza petrolera creando condiciones favora-

bles para lograr el crecimiento económico interno.

Una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, México entró en un periodo

de auge,aumento sostenido del empleo asalariado, de los salarios reales y de los

niveles de consumo, así como una relativa disminución de los niveles de explotación.

Desde este momento y hasta la década de los años cincuenta, el crecimiento fue de

carácter extensivo y la inversión se relacionó con el desarrollo de nuevos sectores
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productivos, dejando a un lado el aspecto de la tecnificación de los procesos. De

esta forma se dio paso al llamado "desarrollo hacia adentro", favoreciendo así la

industria nacional que sustituyó la producción de mercancías que antes eran im-

portadas y que en ese momento debían satisfacer las necesidades del nuevo consumo

mercantil.

En el aspecto exportador, México se orientó hacia los productos agrícolas y

minerales que a su vez le permitían financiar la importaciones de bienes de capital.

En el ámbito político, el Estado instrumentó un nuevo proyecto político, con

el que busca conciliar a grupos sociales enfrentados en el periodo anterior: patrones

y trabajadores; dicho propósito se logra a través del proyecto político conocido como

La Unidad Nacional, anunciado por Manuel Ávila Camacho en su toma de posesión

el 1 de diciembre de 1940. Un proyecto semejante sólo sería posible fomentando la

representación tripartita entre patrones, obreros y gobierno, teniendo a éste último

como arbitro de los conflictos entre los factores de la producción y asegurando

soluciones sin graves conflictos. El contexto en que se anunciaba el proyecto ante-

rior era favorable; la Segunda Guerra creaba una atmósfera que reclamaba la unidad

de todos los mexicanos en torno a las políticas del Estado; como respuesta a este lla-

mado, una semana después de que el gobierno mexicano declaró la guerra al Eje en

junio de 1942, se firmó un pacto de unidad obrera, en él los trabajadores renuncian

al recurso de la huelga, como medio para buscar la solución a los problemas labora-

les, aceptando el arbitraje del Estado. Sometido el movimiento obrero, sólo faltaba

el concurso de empresarios nacionales y extranjeros para iniciar el modelo de cre-

cimiento basado en la sustitución de importaciones.

Las medidas de fomento puestas en marcha por el gobierno de Ávila Camacho,

para lograr la sustitución de importaciones, fueron de índole económica y política.
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Entre las primeras encontramos: la construcción de infraestructura económica

adecuada que proporcionara algunos insumos como energéticos (petróleo y elec-

tricidad), transporte adecuado, materias primas, alimentos y diversos servicios a

precios baratos, tarifas arancelarias que protegieran los productos manufacturados

nacionalmente, un sistema de crédito amplio y flexible, exenciones fiscales para las

empresas de reciente creación, etcétera.

Además de realizar inversiones directas en empresas manufactureras, en 1942

el gobierno adquirió a través de la Nacional Financiera, una participación minoritaria

de Altos Hornos de México, S.A. práctica que, con los años habría de repetirse co-

mo una forma de tranquilizar a los inversionistas, quienes lo veían como un seguro

contra riesgos. En lo político se llevaron a cabo una serie de reformas tendientes a

crear una atmósfera de tranquilidad para el sector privado, receloso de las políticas

aplicadas por el Estado, que incluyeron al Partido de la Revolución Mexicana (PKM),

así como a la legislación laboral.

El primero de los cambios en el Partido se dio en diciembre de 1940 al anunciar

el ejecutivo de la República la desaparición del sector militar, como una muestra de

la estabilidad alcanzada por el sistema político mexicano; al iniciar el año de 1943,

en la Convención Nacional del PRM en Guadalajara, se constituyó el sector po-

pular del partido, a través de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares

(CNOP), dicha medida tenía un doble propósito: por un lado se buscaba abrir un

gran campo que aglutinara a las capas medias de la sociedad cada vez más hetero-

génea, esencialmente urbana, formada por comerciantes, industriales pequeños y

medianos, cooperativistas, maestros, propietarios agrícolas, empleados, burócratas,

profesionistas, etcétera, que obviamente no quedaban encuadrados en el sector

obrero o campesino y, por otro lado, esa amplia base popular sería a partir de entonces
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la base social del partido, desplazando al sector obrero; medida que resultaba más

acorde con los proyectos de industrialización en el contexto capitalista, eliminando

del Partido la imagen radical que lo acompañaba desde sus orígenes.

En el sexenio siguiente, Miguel Alemán Valdez, continuó su política de

incentivos a la industria y al comercio por medio de un programa nacionalista

conocido como la Doctrina de la Mexicanidad, a través del cual se invitaba a los

mexicanos a consumir los productos fabricados nacionalmente, a la vez que se

afinaban las medidas proteccionistas a partir de un sistema de licencias para controlar

la importación de productos extranjeros. Hubo otras acciones encaminadas a

promover la inversión en el campo, la primera fue la reforma al artículo 27 cons-

titucional, introduciendo dos elementos que dieran tranquilidad a los propietarios

agrícolas: el derecho de amparo en litigios agrarios y un criterio distinto al aplicado

hasta entonces para considerar a un predio como pequeña propiedad; la idea de

establecer límites variables de acuerdo con las características de su explotación,

además de las crecientes inversiones del gobierno en obras de irrigación que au-

mentaran la superficie cultivable dotada con agua para riego. Junto a esta serie de

medidas se continuó con la política agraria, iniciada en el sexenio anterior, de res-

tringir el reparto agrario.

Durante 1946-1952, se afianza la sustitución de importaciones basada en la

producción de bienes de consumo no duradero, debido a tres factores: el protec-

cionismo económico establecido por el Estado, perfeccionado por medio de un

sistema de licencias que, para 1947, protegía a 5,000 productos de la competencia

exterior, el crecimiento del mercado interno y la llegada de empresas extranjeras,

sobre todo norteamericanas, de ensamblado y producción de artículos diversos, que

implicó la expansión y modernización de la industria nacional.
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Este crecimiento sostenido de la economía nacional estuvo acompañado, des-

de sus orígenes, por una tasa igualmente creciente de inflación alimentada por el

gasto público y los depósitos extranjeros en bancos nacionales, provocando una

constante alza en los precios de los artículos de primera necesidad, resultado del

crecimiento inflacionario, que junto a las devaluaciones ponía en tela de duda al

milagro económico iniciado diez años antes. En estas condiciones iniciaba su gobierno

Adolfo Ruiz Cortines el Io de diciembre de 1952, las primeras acciones estuvieron

dirigidas a controlar el proceso inflacionario. Entre las más notables citaremos:

X la aplicación de una política económica austera;

>& importación de alimentos para evitar que los precios siguieran incrementándose

debido a su escasez;

5*í el establecimiento del control de precios a los artículos básicos;

5*= la de los monopolios y la instrumentación de un programa agrícola que

produjera alimentos suficientes.

Además, devaluó el peso, estableciendo una paridad de 12.50 centavos por un

dólar, medida que aunque dolorosa, incrementó las exportaciones y desalentó la

importación.

Mientras se aplicaban estas medidas, Ruiz Cortines fortaleció al sistema polí-

tico mexicano al reconocer derechos políticos a la mujer en 1953, además de

emprender una campaña de moralización en el sector público que acabara con la

corrupción que desacreditaba al gobierno. Los frutos de las medidas económicas y

políticas contenidas en el Programa de Austeridad y Moralización dieron resultado

en el año de 1956, cuando se logró reducir el nivel de inflación manteniendo el

ritmo de crecimiento sostenido.
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Sin embargo, hacia finales de la década de los años cincuenta se inaugura una

segunda fase para el Estado mexicano interventor, ésta tuvo un carácter de tipo

intensivo: "El mercado interno se expandió a partir de la reducción de los costos de

producción, la cual fue posible debido a la elevación de la productividad. La

industrialización se enfocó crecientemente a la producción de bienes de consumo

durables e incluso de medios de producción" (FLORES;2000:525). Sin embargo,

la dependencia de los bienes de capital, la tecnología y la inversión de capitales

extranjeros se acentuó.

Entre los factores que hicieron posible el milagro mexicano están: la estructu-

ra bancaria nacional, el crecimiento del mercado interno estimulado por las acciones

del Estado, las condiciones externas favorables creadas por la Segunda Guerra y

finalmente el costo social que implicó el apoyo al sector privado por parte del

Estado a través del gasto público. No todas las acciones se tradujeron en buenos re-

sultados, pues aunque la producción creció y se diversificó, también hay que

considerar que el apoyo del Estado al nuevo modelo de crecimiento trajo efectos

negativos a largo plazo para la economía nacional. Por una parte el incremento del

proceso inflacionario y, por otra, el constante y creciente déficit presupuestal, que

tendrían como consecuencia devaluaciones como las de 1948 y 1954, que pusieron

en tela de juicio el crecimiento económico logrado.

A mediados de la década de los años sesenta se presentó el estancamiento de

la producción agrícola, lo cual repercutió en la capacidad de exportación y por

supuesto en la solvencia para importar. En su conjunto esto afectó el déficit comer-

cial y coadyuvó al endeudamiento externo.

En el ámbito del trabajo este periodo (1947-1976) favoreció los salarios,

disminuyendo la polarización de los mismos (industria, oficios, obreros productivos
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y empleados, obreros calificados y no calificados). No obstante, esta situación im-

plicó que se desarrollara una disparidad entre los salarios que se pagaban y la pro-

ductividad que se obtenía, lo cual resultó poco rentable para la economía.

Durante los sexenios de los presidentes Echeverría y López Portillo, la política

económica tuvo como objetivo reactivar el dinamismo de la acumulación de capital

a partir de la expansión de la demanda efectiva.

La política con la que Luis Echeverría Álvarez inició su sexenio (1970-1976)

se denominó "desarrollo compartido," ésta pretendió tender un puente hacia las

clases medias y populares rezagadas de los beneficios de la política económica del

Desarrollo Estabilizador.

Por su parte, el sector empresarial asumió una actitud de desconfianza ante el

lenguaje utilizado por el discurso del presidente Echeverría al que calificaron de

radical y populista. La opinión de las cúpulas empresariales sobre las tendencias

del régimen fue confirmada en los primeros meses de iniciado el nuevo gobierno,

entre éstas destacan la reforma fiscal, seguida por la legislación sobre inversiones

extranjeras, el control de precios, y la cercanía con el gobierno de Salvador Allende,

al que consideraron como socialista.

Esta situación llevó a los representantes de los principales grupos empresa-

riales a constituir, en abril de 1975, el Consejo Coordinador Empresarial, organismo

creado con el propósito de formar un frente único de empresarios, para protegerse

de las acciones lesivas a sus intereses emprendidas por el Estado. "El cuerpo directivo

del CCE estaba integrado por seis miembros, uno por cada una de las seis orga-

nizaciones constituyentes: Concamin, Concanaco, Coparmex, Asociación de Ban-

queros, Asociación Mexicana de Seguros y el Consejo Mexicano de Hombres de

Negocios" (UASAÑÍtZ;1998:53).
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La ruptura entre el sector privado y el público fue una constante del sexenio

1970-1976, aun con algunos períodos de tregua, determinados por el mutuo interés

de resolver los problemas económicos y acelerar el crecimiento. Los efectos prin-

cipales de este conflicto fueron:

X retraimiento de la inversión privada;

5K la fuga de capitales;

Sí la desaceleración económica; y

Sí crecientes niveles inflacionarios, devaluación y crisis económica.

La base que sustentó el proyecto político de Echeverría fue la nueva ley fede-

ral electoral, promulgada en enero de 1973 a través de la cual se reestructuraba la

legislación vigente introduciendo cambios significativos en el sistema electoral: la

nueva ley "redujo de 75 a 65 mil el número de miembros para el registro de un

partido y de 2,500 a 2,000, el número de residentes en cada una de las dos terceras

partes de los Estados, amplió el número de diputados de partido de 20 a 25 favo-

reciendo a las minorías, fijó en 21 años la edad mínima para ocupar una diputación

y la de 30 para la senaduría, incorporó con voz y voto a un comisionado de cada par-

tido a la Comisión Federal Electoral, precisó el establecimiento de la credencial

permanente de elector y fijó normas para la propaganda de las campañas electora-

les" (l iNCIGLGPliL^Á DE MÉX!CO;1987: 6239).

El activismo inusitado en política exterior, aunado a las características ideo-

lógicas de Echeverría, provocaron algunas tensiones con Estados Unidos, hubo casos

extremos en que la oposición llegó a conflictos tales como la surgida de la relación

establecida con Fidel Castro y Salvador Allende, donde se percibe el apoyo a dichos

regímenes y la censura a las acciones emprendidas contra esos gobiernos por los Es-
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tados Unidos, país con el que tradicionalmente habíamos mantenido el mayor

intercambio comercial, situación que empezó a modificarse cuando el presidente

Nixon estableció un impuesto adicional a las importaciones realizadas por EUA, y

que afectó de manera importante a las exportaciones mexicanas.

En la búsqueda por diversificar nuestras relaciones comerciales, México se

acercó a los gigantes del mundo socialista, China y la URSS, evento que recrudeció

el conflicto con el gobierno norteamericano. La activa política externa mexicana a

finales de sexenio incurrió en algunos excesos que trajeron consecuencias desfa-

vorables para México, como sucedió en el caso del boicot turístico y comercial de-

clarado contra nuestro país por la comunidad judía, sobre todo norteamericana, a

raíz del apoyo dado por México ante las Naciones Unidas en una declaración en la

que se consideraba que el sionismo era una forma de racismo.

En términos generales, parece que el problema fundamental del régimen

"echeverrísta" radicó en el discurso socializante y populista, utilizado para presentar

su proyecto de reformas; y, aunque Echeverría logró un incremento en las remu-

neraciones reales del trabajo y la participación del mismo en el ingreso nacional,

lejos de evitar contribuye a la crisis, la inflación y el déficit externo que desem-

bocarían en la devaluación de 1976 que dio paso a una serie de crisis cíclicas y al

aumento en el control de la economía mexicana por parte de los organismos fi-

nancieros internacionales.

En el sexenio del presidente López Portillo, se favorece la rentabilidad del

capital debido al aumento del precio del petróleo, lo cual permitió fomentar la

inversión "El gobierno tuvo la posibilidad de "incumplir" los acuerdos signados

con el FMJ y de sustraerse a las presiones para adherirse al GATT. Sin embargo, el

crecimiento exponencial de los flujos hacia el exterior resultante del déficit comercial
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y del aumento de la deuda externa agotó la capacidad de pagos externos de la

economía mexicana" (PLORES;2000:527).

No obstante, 1982 significa para México un revés en su "constante creci-

miento", ya que la caída de los precios del petróleo, la limitación de créditos in-

ternacionales y el alza en las tasas de interés, iniciada por la política monetaria

restrictiva, llevan al país a la crisis económica. La crisis de la deuda marcó, simbó-

licamente, el fin del modelo de desarrollo vigente hasta entonces, es decir, el PIR

por primera vez decrece, el peso es devaluado y la caída de los salarios reales se dá

en una forma continua a partir de 1977. (Cuadro 4).

M É X I C O TASAS DE CRECIMIENTO REAL DE LA

OFERTA Y DEMANDA GLOBALES Y SUS COMPONENTES,

1960-1996 (por ciento)

Concepto

Producto interno bruto

Importaciones

Oferta tota!=demanda total

Consumo privado

Consumo de gobierno

Formación bruta de capital fijo

Variación de existencias

Exportaciones

FUENTE: Graciela Bensusán. Trabajo y trabajadores en el México contemporáneo^ Miguel Ángel Porrúa,
México, 2000, p.12.

1960-1970

6.5

4.4

6.2

6.4

9.3

8.4

-3.3

6.1

1971-1981

6.9

10.4

7.2

6.1

8.8

9.2

0.9

11.6

1981-1988

0.0

-4.7

-0.5

-0.4 •

1.7

-6.2

-14.3

8.0

1988-1999

3.3

13.3

4.9

3.3

1.5

5.5

4.7

11.5
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Esta situación se debió principalmente al cambio de sentido de los flujos de

capital, ya que entre 1982 y 1990 México fue un exportador neto de capitales,

debido al pago del servicio de la deuda externa pública y privada. Con la nueva po-

lítica económica, que enfatiza la apertura al exterior y la reducción del papel del

Estado, se pretende promover que el sistema económico capitalista hiciese depender

el dinamismo de la economía mexicana de las actividades exportadoras y de la

inversión extranjera directa.

Ese sexenio (el del presidente López Portillo) tuvo como prioridades, resarcir

al sector privado por los agravios de que había sido objeto por el gobierno eche-

verrista y quedaron manifiestos en La alianza para la producción, con los espacios

concedidos a los grupos empresariales en el ámbito político y en la reforma fiscal. A

partir de ese momento cesaron las críticas hacia el régimen gubernamental, y las

muestras de cooperación sustituyeron al conflicto Estado-Empresarios, caracterís-

tico del sexenio anterior.

En el marco de una nueva cooperación entre sector público y privado llegó el

auge de la industria petrolera que colocó a México entre las potencias exporta-

doras del energético; los recursos que ingresaron a nuestro país producto de las

exportaciones y los créditos solicitados a diversos organismos financieros interna-

cionales, propiciaron una recuperación asombrosa de la actividad económica,

destacando la industria de la construcción, las actividades agrícolas, comunicaciones

y transportes. Los negocios crecieron, la demanda de bienes aumentó sobre todo

en los estratos sociales medios y populares, "...la tasa de crecimiento del PIR en

1979 fue de 9.2 % y de 8.3 % en 1980" (ESTA U Í i m C A K I HSTOR1CAS: 392).

El auge económico de 1979 a 1981 trajo consigo el repunte del empleo,

incorporando amplios contingentes de mujeres en la industria de transformación y
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de servicios; el poder adquisitivo de los trabajadores mejoró modificando sus patro-

nes de consumo, el número de mexicanos que viajó al exterior aumentó conside-

rablemente y el sector con ingresos altos adoptó como moda la adquisición de casas

y terrenos en los Estados Unidos de Norteamérica. Todo hacía suponer que

efectivamente México no sólo sería una "Potencia Media" como lo afirmaba el

Presidente, sino que muy pronto llegaríamos a ocupar un lugar entre las naciones

de primer mundo.

Los recursos adicionales percibidos por el sector público derivados de las

exportaciones petroleras, el endeudamiento y el aumento de la masa monetaria

tuvieron un doble efecto: por un lado, aumentó el tamaño del sector público en la

economía y, por el otro, al aumentar los subsidios a las empresas paraestatales se

propició su ineficiencia. (PARLK>;2001:109). Las medidas de control inflacio-

nario, así como los topes al endeudamiento externo recomendadas por el Fondo

Monetario Internacional no fueron observadas por el gobierno mexicano, debido a

la promesa de prosperidad que representaba la riqueza petrolera.

La pretendida descentralización y eficientización del sector público iniciada

en 1977, no obtuvo los resultados esperados. La burocracia tampoco se redujo, sino

por el contrario su número aumentó, ya que a pesar de haber desaparecido algunas

dependencias públicas como la Secretaría de la Presidencia, se crearon otras tantas

como la ya mencionada Secretaría de Programación y Presupuesto, la Secretaría de

Pesca, y diversos mecanismos de coordinación entre distintas secretarías.

Por éstas y otras razones, cuando la demanda de petróleo en los mercados

internacionales se redujo y México dejó de percibir a finales de 1981 aproximada-

mente 6 mil millones de dólares, las finanzas públicas, tan dependientes de los re-

cursos del exterior, se colapsaron, el déficit en la balanza de pagos se acentuó, las
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reservas en monedas extranjeras se agotaron rápidamente. Con ello el presidente

López Portillo justificó el decreto de la nacionalización de la banca y del control de

cambios, medidas extremas que pretendieron detener la caída de la economía me-

xicana. El decreto expropiatorio volvió a plantear el problema con que se había ini-

ciado el sexenio; la ruptura del Estado con el sector empresarial, situación que

tocaría resolver al presidente electo: Miguel de la Madrid Hurtado.

AL ESTADO EMPRESARIAL

La crisis de 1982 dio como resultado la imposibilidad del gobierno mexicano para

responder a sus compromisos de deuda externa, dicha situación colocó al país en la

necesidad de contraer acuerdos con el FlYII y el RM que le implicaban "correspon-

der" con una disciplina fiscal preestablecida que afectaría radicalmente al gasto

público en su partida de gasto social, así como manejar las presiones inflacionarias

por medio de restricciones crediticias y control salarial (Fí X)RES;2000).

En otros rubros se vio orillado a realizar ajustes estructurales orientados hacia

la liberalización de la economía, dejando atrás la etapa del Estado interventor y dis-

tribuidor de beneficios y dando paso a la eliminación de subsidios, privatización de

empresas públicas, apertura comercial, reforma impositiva, apertura al capital

financiero y ofreciendo en materia salarial las condiciones "óptimas" para la apertura

económica.

La desregulación llevada a cabo a partir de este periodo, cubrió todos los ámbi-

tos de la actividad económica, no obstante, los sectores laboral y financiero "han

sido el eje de la reconstitución de las condiciones de valorización de los capitales

individuales, incorporando a nuestro país -en calidad de mercado financiero emer-

gente- a los circuitos internacionales de valorización del capital. La desregulación
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se ha sustentado en una amplia reforma del Estado que ha implicado la reorientación

radical de las prioridades y objetivos de las políticas públicas, así como la privatizac-

ión y liquidación de las empresas paraestatales" (¿•;LOR^S;2000:529).

De acuerdo al planteamiento de la corriente neoliberal originada en los Esta-

dos Unidos en los años setenta, cuyo defensor más destacado es el premio Nobel de

Economía en 1976, Milton Friedman, la crisis que vivían países como México se

debía fundamentalmente a la excesiva participación del Estado en la economía,

pues se había generado una enorme burocracia que consumía la mayor parte de los

recursos obtenidos por el sector público; la administración pública era ineficiente

pues se recurría constantemente al déficit presupuestad acentuándose por los actos

de corrupción; la producción de las empresas públicas eran incapaces de enfrentar

la competencia; y el proteccionismo sólo había generado una industria costosa y de

mala calidad. Ante tal situación, las recomendaciones eran:

X el adelgazamiento del sector público a través de la privatización de empresas

propiedad del Estado,

X la aplicación de políticas austeras en el gasto público,

X reducción de la burocracia,

X la finalización de las prácticas populistas como otorgamiento de subsidios,

X el ajuste de los gastos sociales,

X la inversión en sectores productivos, y

X el establecimiento de la apertura comercial.

Medidas que según los economistas y administradores egresados de las

universidades norteamericanas, entre los que se encontraba Miguel de la Madrid y

sus asesores financieros, propiciarían el regreso de capitales expatriados y el aumento
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de la inversión extranjera que, junto a una renegociación de la deuda externa en

condiciones favorables, lograría detener el endeudamiento e iniciar el crecimiento

económico con estabilidad. Los cambios se iniciaron a partir de 1982 de manera

gradual, acelerándose a partir de 1988 bajo la administración de Garlos Salinas,

quien concretó la venta de importantes empresas de propiedad estatal entre ellas

las de la banca -nacionalizada en tiempos de López Portillo- y Teléfonos de México.

Además, modificó el marco legal en torno al problema de la tenencia de la tierra a

través de la reforma constitucional del Artículo 27, "poniendo fin al reparto agrario

y dando certidumbre a la tenencia de la tierra", aparte de crear condiciones para la

capitalización del campo.

En términos amplios, en la década de los años ochenta, México enfrentó un

complejo proceso de estabilización económica, además de la reestructuración y

racionalización del sector público. De esta forma Miguel de la Madrid, emprendió

la política de desincorporación del sector público.

A partir de su gestión, se produjo un cambio importante en el tradicional

modelo económico en México (denominado de sustitución de importaciones) dando

paso a uno basado en:

X la desregulación jurídica,

X la competitividad productiva,

X el pragmatismo financiero,

X la promoción mayoritaria de la inversión extranjera,

X la apertura comercial,

X el establecimiento de precios libres,

X la eficiencia laboral,

X la privatización de empresas paraestatales,
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X la menor participación del Estado en la economía y la cultura,

X acceso abierto al comercio exterior,

X el empleo intensivo de la tecnología y la globalización de la economía para

incorporarse al nuevo orden económico mundial (ÍÍÁ!. iTISTÁ;1996).

Gomo resultados de este nuevo modelo en el ámbito laboral, vemos cómo las

necesidades empresariales colocaron a los sindicatos como un punto importante a

neutralizar, prueba de ello es la baja considerable en la sindicalización de los tra-

bajadores en todas las ramas productivas. (Cuadro 5).

P O R CIENTO DETRABAJADORES SINDICALTZADOS

POR RAMA DE ACTIVIDAD

Rama de actividad

Servicios comunales y sociales

Servicios financieros

Transporte y comunicaciones

Comercio

Construcción

Electricidad yagua

Industria manufacturera y maquiladora

Minería y extracción de petróleo

Agricultura ganadería y silvicultura

FUKNTK: Elaboración propia.
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1984

36.63

30.67

50.30

7.07

4.53

63.98

28.70

48.59

1.57

25.08

15.73

18.26

3.49

1.98

47.44

17.85

36.23

0.35
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En este proceso de privatizaciones, que comprendió de 1988 a 1992, tuvo un

papel destacado el sistema bancario, cuya enajenación se orientó a fortalecer la

competitividad en el crédito y la modernización financiera, lográndose un precio

promedio ponderado por la venta de los bancos de 14.7 veces su utilidad, y alcanzando

un monto global por dicha venta de 37.8 billones de viejos pesos, lo que representa

más del doble de los recursos que canalizó la banca al sector comercial en 1992.

Los compradores de las instituciones bancarias fueron, en su mayoría, casas de

bolsa, conformándose así nuevos grupos financieros.

Asimismo, es durante el periodo de Salinas de Gortari, que la reforma del

Estado en México se plantea de forma abierta, ya que en su Primer Informe de Go-

bierno se establece la política económica que el Estado habría de seguir desde esa

fecha y que se integra a la transformación que en términos conceptuales, a nivel

internacional, sufre el Estado-Nación, propio del periodo del Estado-Benefactor

que siguió a la Segunda Guerra Mundial.

De manera textual, en su informe puntualiza lo que será la línea oficial en

materia de intervención económica del Estado se la siguiente manera:

a) Se propone, como estrategia del cambio, la modernización de México.

b) No existe un concepto único de modernización de aplicación universal.

c) Para México las prioridades de la modernización son las que define "nuestra

historia": el interés general por encima de los intereses particulares.

d) La modernización es dar dirección y profundidad al cambio. Dirección para

realizar los objetivos nacionales de soberanía, justicia, democracia y libertad.

Profundidad para alcanzar las estructuras básicas de la sociedad y para encauzar

los hábitos y los comportamientos ciudadanos hacia una nueva cultura política.
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e) La modernización de México descansa en tres acuerdos nacionales: la amplia-

ción de nuestra vida democrática; la recuperación económica con estabilidad

de precios, y el mejoramiento productivo del nivel de vida de la población.

f) Para cumplirlos es necesario emprender la Reforma del Estado y sus

relaciones con la sociedad y ei ciudadano.

g) La Reforma del Estado se finca en que la Revolución mexicana definió la pro-

piedad originaria de la nación, misma que se confirmó en las áreas estratégicas

pero que nunca planteó el monopolio excluyente del Estado.

h) La mayor competencia y cambio tecnológico, de las últimas décadas del siglo

XX, a escala mundial agotaron los efectos y el esquema de la Revolución Mexi-

cana, y exigen cambios en el Estado que promuevan nuevas formas de organizar

la producción y de establecer y conducir la relación política.

i) Ya no es posible seguir asociando más Estado con más justicia como en épocas

pasadas. Si esto logró éxitos muy considerables, las circunstancias cambiaron;

México se transformó, el mundo se hizo diferente. Lo que antaño fue garantía

de crecimiento y de expansión para el bienestar, se tornó su obstáculo directo.

j) Ahora, un Estado más grande no es necesariamente un Estado más capaz; un

Estado más propietario no es hoy un Estado más justo. En México, más Estado

significó menos capacidad para responder a los reclamos sociales y a la postre

más debilidad del propio Estado. Mientras aumentaba la actividad productiva

del sector público, decrecía la atención a los programas de agua potable, de

salud, de inversión en el campo, de alimentación, de vivienda, de medio am-

biente y de justicia. El Estado se extendía mientras que el bienestar del pueblo

se venía abajo.
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k) En los hechos el Estado se ocupó más de administrar sus propiedades y sus

empresas paraestatales, acaparadoras de los recursos financieros, que de atender

las necesidades sociales apremiantes

1) Los aciertos notables de la intervención estatal en el pasado, que contribuyeron

a gestar casi cuatro décadas de crecimiento sostenido, se opacaron por la ten-

dencia a responsabilizar al Estado, de manera casi exclusiva, de la gestión de la

economía. Esto impidió una eficaz regulación de la economía mixta.

m) Un Estado que no tiene la capacidad para atender las demandas sociales fun-

damentales de su población, tampoco tiene la fortaleza para participar en la

defensa cabal de la soberanía de la nación. Por eso, el nacionalismo expresado

en la Constitución no está asociado a un Estado crecientemente propietario,

sino a un Estado crecientemente justo.

n) Tenemos el imperativo político y moral de volver al sentido original de la Re-

volución. Debemos recobrar, para un sociedad moderna, un Estado reforma-

do bajo el espíritu de la soberanía popular de 1917.

o) Un Estado que atienda al pueblo, por estar tan ocupado administrando em-

presas, no es justo ni es revolucionario. Pierde el sentido fundador que le dio

el artículo 27 de la Constitución.

p) La desincorporación de empresas no estratégicas responde hoy a un

principio de fidelidad con el carácter social y nacionalista del Estado,

Desíncorporar empresas no es renunciar a regular y conducir el desa-

rrollo nacional, porque no es condición única de la rectoría del listado

la propiedad de las empresas, sino fundamentalmente el ejercicio de la

autoridad en beneficio del pueblo.
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q) La privatización no deposita en oíanos ajenas al Estado la conducción

del desarrollo; por el contrario, e! Estado dispone ahora de recursos, de

atención y de oportunidad para uísHxar los formidables mslrurneníos

de la política de gasto, ingreso, arancele;;, precios públicos, subsidios y

fortaleza de las empresas estratégicas par-a determinar el rumbo de!

desarrollo y hacer realidad el proyecto que Sa nación demanda.

r) En el mundo tan competitivo de hoy se requiere de grandes consorcios que

puedan enfrentar a las grandes trasnacionales, cuando nuestra economía estaba

cerrada, existía el riesgo de que estos consorcios actuaran como monopolios;

ahora, con la apertura de la economía y con la mayor fortaleza del Estado,

evitaremos prácticas indebidas que pudieran afectar el interés público y

perjudicar al mexicano y a su familia.

s) La mixtura de la economía no se obtiene sóio de! balance entre propie-

dad pública y propiedad privada. 13ent.ro de la propia sociedad civil puede

ampliarse la economía mixta del país sin necesidad de más propiedad

estatal. La participación de ios trabajadores en las empresas que se

pnvatizan es ejemplo de eílo. AI vender empresas públicas no sóio se res-

petan las organizaciones sindicales y se ratifican los derechos laborales,

sino además, ios trabajadores participan en la propiedad de ías empre-

sas y .se benefician de su expansión. Es así como la privatización de las

empresas públicas trae consigo ía. democratización del capitel (iVíAjí-.

TÍNKX RÜCAMÍLLA;1996).

Como se puede observar esta es la "carta de justificación" que abre una nueva

etapa para el Estado Mexicano, que de forma imperante debe integrarse a los nue-

vos patrones de política económica del primer mundo y que además evidencian los

problemas estructurales del país.
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Además afirmaciones tales como "La privatización no

ajenas al Estado Ui conducción deí desarrollo, la paríieipaeió

ja dores en las empresas que se prrvatizur. es ejemplo de e

a en manos

le ios traba-

• , al vender
empresas públicas no sólo se respetan fas organizaciones sindícales y se

ratifican los derechos laborales, sino además, los trabajadores participan en

la propiedad de las empresas y se beaelicuin de su expansión", quedan reba-

sadas por la realidad que se ha vivido en los últimos 12 años en diversos sectores,

tales como el bancario que en nuestro estudio reflejará un balance del impacto que

su reprivatización, en el contexto de la desregulación económica, ha traído para sus

trabajadores y que está muy lejos de ratificar tales afirmaciones.

En materia de apertura comercial en el sexenio 1988-1994, se logró la firma

del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, convenio que de

manera definitiva lograba la integración económica de México a la economía global

al formar parte de uno de los bloques económicos con mayor número de consumi-

dores. Asimismo, el país viviría una de las mayores crisis en su historia contemporánea,

misma que aceleraría el proceso de apertura económica del país.

CRISIS POLÍTICA

El contexto político en el que se desarrolló el Estado mexicano, estuvo sentado

sobre las bases de un poder crecientemente centralizado y autoritario. "Visto en

una perspectiva histórica amplia, el cambio de la tradición patrimonialista y comu-

nitaria hacia la modernidad en México, como en otros lugares del mundo, abarca

amplios periodos, ...en nuestro país abarca desde la Reforma hasta nuestros días"

(FLORR8;2000:557).

El sistema político mexicano inmediato a la Revolución, sin ser de partido

único funcionó como tal, al contar con un partido favorecido por el Estado que lo
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colocó como "partido oficial" en detrimento de los partidos opositores y de la demo-

cracia misma. Así pues, se puede afirmar que el monopolio político ejercido por el

PRÍ durante 70 años en México (1930-2000), se debió en primer lugar a la estructura

corporativa integrada por sectores que representaron la pluralidad de intereses de

la sociedad mexicana, conformados por distintas organizaciones obreras, campesinas

y diversas asociaciones que iban desde colonos y comerciantes ambulantes hasta

organismos empresariales diseminados en todo el país, que le dieron al PRÍ la fuerza

para lograr triunfos contundentes en los procesos electorales en los distintos nive-

les de gobierno: municipal, estatal y federal, incluidas, por supuesto, las cámaras

legislativas.

En segundo lugar, la no definición entre partido y gobierno, trajo para el pri-

mero saldos favorables, por ejemplo: la reforma agraria es de todos conocido que

terminó convirtiéndose en un mecanismo de control y captación de votos en las

áreas rurales, programas oficiales como CONASUPO y COPLAMAR tuvieron re-

sultados similares. Otra forma utilizada por el PR¡ para mantener y acrecentar su

fuerza política, aprovechando su proximidad al gobierno, fue colocarse como gestor

de las demandas populares, dejando claro que el camino para la solución de los

problemas comunitarios era por la vía del partido y sus representantes. En tercer

lugar, está un factor de origen ideológico, el PRI históricamente se identificó como

un partido de centro, sin los excesos de la izquierda comunista y sin el desinterés

por las clases populares, característicos de los partidos de derecha.

El monopolio político ejercido por el PRI trajo ventajas y desventajas para los

mexicanos; entre las ventajas podemos señalar la estabilidad y paz social mantenida

por muchos años; así, mientras en muchos países de América Latina se sucedían

golpes de estado continuados por regímenes militares en los años sesenta, setenta y
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ochenta, México vivía un clima de paz que propició el crecimiento económico

sostenido, por lo menos hasta 1970. Entre las desventajas más notables están, el

escaso desarrollo democrático, el aumento de la corrupción y el establecimiento de

un sistema de privilegios que benefició sólo a la élite política y económica mexicana.

La supremacía política del PRI empieza a ser cuestionada a principios de la

década de los años ochenta, cuando las condiciones económicas se tornaron difíciles

y los gobiernos priístas mostraron su incapacidad para controlar las variables eco-

nómicas que provocaron, desde 1976, crisis económicas sucesivas que afectaron

severamente el nivel de vida de los mexicanos. Mientras la credibilidad de los

gobiernos priístas se perdía, en el ámbito internacional también ocurrían cambios

significativos en política y economía que marcaban nuevos rumbos; en lo político

se desmoronaban los regímenes comunistas en Europa del Este, sistemas uniparti-

distas y autoritarios, cambio que colocaba al sistema político mexicano en una posición

criticable dadas sus características de cerrazón política, corporativismo, autoritarismo

y antidemocracia; y en lo económico, la globalización indicaba el fin del protec-

cionismo, uno de los pilares del proyecto de sustitución de importaciones en que se

apoyaba el crecimiento de la economía nacional desde 1940.

La crisis no sólo afectó al partido en el poder de manera directa, sino que ade-

más debido a la escasez de recursos se hizo imposible el otorgamiento de apoyos,

concesiones y prebendas a los líderes populares y sectores sociales, que por mucho

tiempo habían sido clientes políticos del tricolor, provocando desilusión y aleja-

miento, situación que acentuó la debilidad del partido gobernante. El indicio más

claro de este debilitamiento fue la ruptura al interior del Partido ocurrida en 1986,

cuando surgió la corriente democrática encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas y

Porfirio Muñoz Ledo, grupo que junto a otros dirigentes menos conocidos, y después
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de asociarse con diversos partidos, terminó por constituir el Partido de la Revolución

Democrática, en 1989.

El cisma ocurrido en el partido a raíz de estos acontecimientos fue sumamente

grave para el régimen y para el PRí, pues por una parte Cárdenas contaba con una

gran cantidad de simpatizantes en amplias regiones del centro del país y, por otra,

el nuevo partido, al adoptar una postura de centro-izquierda logró, en momentos

cruciales para la política nacional, la unidad de la izquierda mexicana, consiguiendo

colocarse como la segunda fuerza electoral, según datos de los resultados en las

elecciones de 1988. De esta forma, 1988 representa para México, de una u otra

forma, la reactivación de su proceso hacia la democracia, que en teoría tenemos

desde 1917. Las elecciones de 1988, trastocaron el esquema de partido único con el

que el PRÍ había asegurado su predominio, a través del ejecutivo.

Por primera vez en la historia posrevolucionaria mexicana, el partido en el

poder tuvo que negociar el contenido de cambios fundamentales para el país con

otra fuerza política. De esta forma comienza la obstaculizada transición del país

hacia una mayor apertura política, teniendo como característica, que ésta, no tendría

una ruptura con el pasado, pero que, sin embargo, comenzaría a transformar las ins-

tituciones existentes. En este sentido, un aspecto importante, resaltado por autores

como Lujambio, es el relativo a la "cláusula de gobernabilidad", misma que el PRÍ,

al observar su caída en los niveles de apoyo electoral, reformó en 1989, quedando

de la manera siguiente: en caso de que ningún partido obtuviese la mayoría abso-

luta de los votos en elecciones a la Cámara de Diputados, el ¡FE distribuirá curules

adicionales al partido que hubiese conquistado la mayoría relativa de los votos, con

el fin de garantizarle a ese partido, una firme mayoría de curules, y aun un plus, de-

pendiendo de la magnitud de la caída de dicho partido. Con esta disposición, de
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acuerdo con Lujambio, se viola toda noción de representación justa y equitativa,

aun cuando su objetivo en teoría, era el de garantizar la gobernabilidad del proceso

político constitucional.

Como contra argumento a la validez de la "cláusula de gobernabilidad", el

autor señala que:

1) Esta cláusula da al partido mayor una ventaja superior a la del resto de los

competidores, desconociendo con ello una de las características principales

de la democracia, y que se refiere a que el resultado de la competencia en una

contienda electoral debe ser incierto para los participantes.

2) La cláusula reduce los incentivos para ser responsable mientras se está en el

poder.

3) La cláusula sigue siendo una variable central en el proceso de cambio político

para México, desde el momento en que el FU i, no está completamente seguro

sobre el futuro electoral.

En esa ocasión, aunque el PRI se negó a ceder el poder, incorporó en la es-

tructura de gobierno a representantes de partidos opositores. Estas "dádivas", como

fueron calificados los espacios cedidos por el partido oficial, se dieron a través de

las reformas electorales de 1963 al crear los diputados de partido y que fueron se-

guidos por la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales

(LFOPPB) en 1977. La LFOPPE inspiró a Garlos Salinas para crear el Instituto

Federal Electoral (ÍFB), constituyéndose en la vía que posibilitó la alternancia

política en el gobierno mexicano ocurrida el 2 de julio de 2000, que ha generado

expectativas de cambio dentro y fuera de México.
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CRISIS ECONÓMICAS

El reciente desarrollo económico de México se centra alrededor de la crisis finan-

ciera que se dio a partir de 1994, seguido de la acumulada presión que el tipo de

cambio ejerció durante todo el año y que condujo al retiro de casi todas las reservas

de capital provenientes del extranjero. El gobierno decidió establecer la flotación

Ubre del tipo de cambio durante el mes de diciembre. Por su parte el mercado fi-

nanciero reaccionó con pánico y la confianza de los inversionistas desapareció por

completo.

Dicha crisis tuvo un período de gestación largo. Desde 1987, México había se-

guido una estrategia económica que apuntó hacia una estabilidad a nivel macro

promoviendo el crecimiento, aunque esto conllevaría ciertos riesgos. Los elementos

principales de la estrategia eran el uso del tipo de cambio nominal con un determi-

nado respaldo, -apoyado en restricciones fiscales y políticas monetarias- una inflación

más baja, y un agresivo programa de reformas estructurales, -incluyendo precios y

liberalización del comercio, privatización y liberalización del sector financiero,

desregulación y reformas tributarias- para promover una mayor y más eficaz inversión

privada, que propiciara incluso la inversión extranjera. Los riesgos eran que la polí-

tica del tipo de cambio causaría una depreciación del peso, y que la cuenta corrien-

te del déficit crecería. De cualquier modo, el gobierno creyó que esa participación

creciente por parte de la inversión privada, e incluso extranjera, atraída por la

confianza en el tipo de cambio fijo; la política antiinflacionaria, y la productividad

ganada, harían posible el mejoramiento de la competitividad económica para

mantener a un nivel tolerable el déficit de la cuenta corriente.

Por algún tiempo dicha estrategia asumida por México pareció ser adecuada.

La inflación continuó bajando hasta alcanzar un 8% en 1993, y se dio una importante
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recuperación fiscal. El tipo de cambio real tuvo una recuperación sustancial de

alrededor del 30% desde 1989 hasta el final de 1993. El flujo de capital surge y cu-

bre el crecimiento del déficit, este flujo apoyó principalmente una elevación en el

consumo, en lugar de la inversión.

El aumento en las restricciones de los flujos extranjeros fueron compensa-

dos por un notable incremento en el ahorro interno, pero la productividad no me-

joró significativamente. Los progresos más notables se realizaron en otras áreas

que se incluían en el programa de reformas estructurales del gobierno como ya se

mencionó. Pero dichas reformas no tuvieron un gran alcance, ya que no se comple-

mentaron con un soporte de reformas en otras áreas, como: la comercialización, la

institucionalizacíón de compromisos dentro del marco de los mercados financieros,

el sistema legal, el desarrollo de la infraestructura privada y el manejo del sector

público. Además, el crecimiento de la productividad fue lento y el ahorro interno

descendió.

Con la cuenta externa, el déficit de la cuenta corriente siguió creciendo y an-

tes de 1994, no había un nivel importante de capital privado para autofinanciarse.

Incluso, en 1993 la entrada de capital extranjero por 29 mmd financió el déficit de

la cuenta corriente por un valor de 23 mmd, quedando una ganancia en las reservas

por 6 mmd. En 1994 a causa del descenso en los flujos de capital se produjo una

salida repentina de 10 mmd.

Esto contribuyó, en parte, a que creciera la preocupación en cuanto al incre-

mento de la vulnerabilidad de la economía. Así pues, los problemas internos y

externos en 1994 se sumaron, motivo por el cual el cambio en la posición de Estados

Unidos con respecto a las inversiones en México se incrementó y como resultado el

mercado mexicano fue haciéndose menos atractivo, incluso hasta por el alzamiento
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en Chiapas y la política intensificada de asesinatos de personajes oficiales que

generaron fuerte incertidumbre.

De esta forma, la situación financiera del país se agravó y el déficit de la cuen-

ta corriente se elevó nuevamente a 29 mmd en 1994 que sumado a la caída de los

flujos de capital, provocó una caída en las reservas de 19 mmd, aproximadamente.

Resulta importante señalar que la crisis vivida en 1994 responde, no sólo, a

una crisis de liquidez a corto plazo, sino a una crisis estructural del modelo econó-

mico que se ha venido instrumentando a lo largo de estas dos últimas décadas, en

donde no se ha logrado el establecimiento de una política económica que tenga

como asunto prioritario el mejoramiento del nivel de vida de la población y el com-

bate al problema del endeudamiento.

Los principales elementos que contribuyeron a la crisis de 1994, los ubicamos

en la deuda interna y externa del sector privado y en la deuda externa del sector

público {G!RON;Prólogo, 1995:9).

Por otra parte, si bien es cierto que a principios del año 1994 la inflación

tendió a bajar, el tipo de cambio se recuperó y el nivel de reservas llegó a 25 mil

millones de dólares. Esta situación sólo fue pasajera, ya que desde la primera parte

de 1994 se sentían síntomas que hablaban de una disminución de la atracción de

recursos de la economía mexicana, los cuales se colocan como un elemento funda-

mental para el financiamiento de la política económica de México, y por tal motivo

el descenso en este sentido combinado con la situación política interna, precipita-

ron la decisión de contener hacia el mes de marzo lo que podríamos llamar una de

las peores crisis financieras de la historia del país.
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RESPUESTA A LA CRISIS

El gobierno inicialmente creyó que el retardo en los flujos de capital y la creciente

presión sobre el peso, que comenzó hacia los meses de marzo y abril de 1994, era

un fenómeno temporal, por lo que el Banco de México utilizó 9 mmd para

enfrentarlo, (GiRON;1995:ll) y creyó poder evitar una crisis, para tranquilizar a

los inversionistas extranjeros, sosteniendo que podría mantener el tipo de cambio.

Por tal motivo, las autoridades cambiaron, por un parte la composición de deuda

interna pública haciendo una conversión del peso (cetes) a una forma que asegurara

el índice del dólar (tesobonos), que transfirió el riesgo del tipo de cambio de los

inversionistas al gobierno y por otra, la utilización del apoyo crediticio de la Reserva

Federal de Estados Unidos (FíiD) y del Banco de Canadá por 6 mmd. Se pensó

que las reformas estructurales conducirían al incremento de la productividad y de

la calidad, lo cual facilitaría a la economía nacional recuperar su "balance".

El gobierno mexicano también apostó a que si por un lado sostenía una políti-

ca que mantuviera el tipo de cambio dentro de la banda y por otro contaba con

buenas perspectivas a partir de la entrada al Tratado de Libre Comercio de América

del Norte, podría obtener la confianza de los inversionistas y la consecuente entrada

de importantes flujos de capital para el país.

En la estrategia asumida el tiempo de su aplicación resultó idealista, ya que la

realidad que se presentaba requería de una solución más rápida, dada la vulne-

rabilidad de la economía por la emisión de tesobonos, (títulos de corto plazo) que

llegaron a 20.4 mmd lo que presionó tanto los rendimientos de las nuevas colo-

caciones, como el nivel de reservas que constituían, en última instancia, la garantía

de reembolso de los vencimientos de los tesobonos (i :^:O\;1995:12). Lo cual no

es sino una respuesta a la inadecuada política monetaria adoptada hacia el exterior.
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Con el continuo derrame de reservas, el gobierno eventualmence ensanchó la

banda del tipo de cambio hasta el 20 de diciembre, pero esta medida resultó no

ser lo suficientemente efectiva por lo tardía. La fuga de capitales se intensificó y

los inversionistas consideraron que la nueva banda era insostenible. En diciembre

22, con reservas por debajo de los 6 mmd, el gobierno llevó a la libre flotación del

peso. Inicialmente el anuncio de éste no fue acompañado de un programa de ajuste

económico.

Aquí habría que agregar que para el segundo trimestre de 1994, la inestabilidad

que se reflejó en los ingresos de la cuenta de capital llegaron tan solo a 74 md,

habiéndose registrado 10.7 mmd en ese mismo periodo en 1993, lo anterior nos

habla de un resultado sumamente bajo frente a un déficit de la cuenta corriente

que ascendía a 7.367 mmd. Previsiblemente los mercados reaccionaron caótica-

mente y el peso perdió gran parte de su valor. El 3 de enero de 1995 el gobierno

anunció un programa económico específico, pero éste no logró colocarse en los

mercados por no ser considerado lo bastante fuerte. Los mercados financieros

continuaron presentando una gran volatilidad en enero y febrero, y el peso continuó

depreciándose.

El gobierno respondió, el 9 de marzo de 1995, con un nuevo cambio en el

rumbo de la política económica, plasmado en un programa que ayudó a cambiar el

rumbo del mercado. Dicho programa fue apoyado por una ayuda financiera

internacional contenida en un paquete que incluía 50 mmd provenientes del FED

y del FMI.

El programa económico del gobierno, avalado por el gobierno de RU y FM1,

pretendía según la versión empresarial estabilizar la economía, restaurar la confian-

za internacional, y crear las condiciones para un crecimiento sostenido, incluyendo



un régimen de tipo de cambio flotante, un estricto control de las políticas monetarias

y fiscales, y dar pasos seguros para tratar los problemas del sistema bancario que se

encontraban bajo serias presiones, que dieron como resultado una crisis financiera,

y la consecuente búsqueda de reformas estructurales.

Sin embargo, no hay que olvidar que la situación social y política internas

referentes a la situación del movimiento armado en Chiapas iniciado el Io de enero

de 1994, el anuncio de la FED de incrementar el tipo de intereses en febrero de

ese mismo año y el asesinato del candidato a la presidencia el 23 de marzo, se

presentan como factores importantes que condicionan el desarrollo de la crisis

financiera, aunado además a los problemas de tipo estructural de los que adolecen

economías emergentes como la de México (GÍROIN;1995:11).

PRIMEROS RESULTADOS

Según la versión empresarial, desde la adopción del programa económico en marzo

de 1995, México ha tenido importantes cambios ya que comparado con el déficit de

comercio de 18.5 mmd que existía en 1994 , se logró para 1995 un excedente en es-

te rubro por 7.4mmd. Alentado por un abaratamiento real del peso (casi 50 por ciento

entre 1994 y finales de 1995), las exportaciones se incrementaron un 31 por ciento en

1995, mientras que las importaciones declinaron casi 8.5 por ciento. Se estima que

la cuenta corriente alcanzó cierto equilibrio en 1995.

La inflación se redujo de un índice del 8 por ciento en el mes de abril a un pro-

medio del 2.5 por ciento por mes en el último cuatrimestre de 1995. Apoyado por

el paquete de ayuda internacional antes mencionado, México reconstituyó sus

reservas y mejoró el perfil de su deuda, así los 30 mmd de tesobonos que tenían

que ser pagados a corto plazo, fueron reemplazados por pagos más flexibles. El
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rápido ajuste facilitó a México la recuperación y el acceso a los mercados interna-

cionales. Lo anterior resulta contrastante con la situación que se presentaba en

1982, cuando a México por la crisis de la deuda le tomó siete años poder acceder

nuevamente a los mercados de capital.

Los cambios se hicieron posibles gracias al estricto programa en política fiscal

y monetaria, sumado a la ayuda del paquete financiero otorgado por el FMI. El

gobierno realizó progresos en su agenda de reformas estructurales, incluyendo la

privatización, desregulación y, aún más importante, el cambio en diciembre de

1995 en el seguro social, entendido textualmente ya que se reforma la legislación

en cuanto al sistema de pensiones en México.

No hay que olvidar que la crisis financiera inevitablemente ha estado asocia-

da con la caída de la actividad económica. El consecuente retroceso ha sido mucho

más severo de lo que inicialmente se esperaba, el déficit público bajó hasta un

6.9 por ciento en 1995, mientras que la inversión interna se situó por debajo del 30

por ciento.

Finalmente se fue recobrando la confianza de los mercados financieros, aun-

que no por esto deja de ser frágil. A continuación se tiene un periodo de mayo a

septiembre de 1995 relativamente estable, sin embargo, los mercados experi-

mentaron nuevamente una volatilidad en octubre y noviembre, lo cual provocó el

estallido en torno a las perspectivas de crecimiento, consistente en las políticas

macroeconómícas, la crisis del sistema bancario y la incertidumbre política. En este

orden, la volatilidad del mercado condujo a una caída del peso por debajo del dólar,

llegando a 8 pesos por dólar, de 6.4 que se encontraba a principios de octubre.

Por lo que respecta al sistema bancario, éste recibe una importante ayuda por

parte del gobierno, el cual le ofrece una reestructuración y recapitalización. Sin
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embargo, la línea que siguió el ajuste económico estuvo determinado por la firma

de una Carta de Intención el 26 de enero de 1995 con el FMi, que en conjunción

con la negociación del "paquete de rescate" conformaban el proyecto encaminado

a estabilizar los mercados y reducir el problema de las obligaciones a corto plazo,

aun cuando esto comprometió al gobierno mexicano a:

"reducir en un 50% el déficit en cuenta corriente, lo que lo llevaría a 14 mmd en

1995, alcanzar una tasa de inflación del 20% y disminuir el crecimiento del P1B

a 1.5%, lo cual en su conjunto equivalía a inducir una recesión, con una política

estricta de control monetario y crediticio" (;.JHíO>J;1995:19).

MÉXU'O: POLÍTICA i.ABOiíAI....
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LABORALES DE LA BANCA
DE FIN DE SIGLO

l :NT ; ; ) HISTÓRICO DEL SISTEMA
BANCARIO MEXICANO

Para comprender lo que hoy sucede con la banca mexicana, tanto en su aspecto

financiero como laboral y sindical, resulta necesario apreciar el contexto histórico

general del estado que hoy se vive en las relaciones laborales del sector:

X El antecedente del bancario lo encontramos en 1774, fecha en la que fue fun-

dado el Monte de Piedad con el objeto de hacer prestamos a la población a

cambio de bienes.

X Posteriormente en 1783 se estableció el primer Banco, el de Avío y Minas,

dedicado al apoyo del sector minero, que permaneció hasta la Independencia.

X En 1864 se funda el primer banco comercial que fue una sucursal del Banco

de Londres, México y Sudamérica, el cual emitió los primeros billetes de

aceptación voluntaria, operaba depósitos y créditos.

X En 1882 se crea el Banco Nacional Mexicano por concesión del gobierno, emi-

tiendo los únicos billetes aceptados por toda la federación, realizaba operaciones

nacionales e internacionales y tenía diversas sucursales.



En 1884 El Banco Nacional Mexicano se convierte en Banco Nacional de

México, realizando las funciones de banco central.

A lo largo del porñriato, en 1897 se establecen 7 bancos operando en distintas

líneas y realizando emisión de billetes, lo que produce problemas que orillan

al Ministro de Hacienda a expedir la primera Ley General de Instituciones de

Crédito, en la que se establecían tres tipos de bancos: refaccionarios, hipotecarios

y de emisión.

En 1910, durante la Revolución Mexicana, existieron 24 bancos de los cuales

15 quebraron por falta de una Ley General que organizara el sistema bancario.

Entre 1915 y 1917 se crea la Comisión Reguladora e Inspectora de Instituciones

de Crédito; posteriormente Carranza incauta los Bancos, y, a través de la Cons-

titución Política de 1917 se modifica la reglamentación de los mismos.

En 1924 se crea la Comisión Nacional Bancada y la segunda Ley General de

Instituciones de Crédito, en la que se establecen el tipo de instituciones banca-

das que integrarían el sistema financiero, quedando la clasificación de esta

forma:

"a) el Banco Único de Emisión y la Comisión Monetaria

b) los bancos hipotecarios

c) los bancos refaccionario

d) los bancos agrícolas

e) los bancos industriales

f) los bancos de depósito y descuento

g) los bancos de fideicomisos..." (,: M '•••••; 1996:45).

En 1925 se crea el Banco de México y en 1928 la Asociación de Banqueros. Un

momento importante es aquel en que se enmienda la Ley Monetaria en 1935,
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abandonando el patrón oro, retirando así los pesos de plata y adoptándose el

billete como moneda de curso legal.

Es hasta 1937, que se estableció el Reglamento de Trabajo de los empleados

de las Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares.

En 1941 se modificó la Ley Orgánica del Banco de México y se decretó una

nueva Ley de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares.

Para 1960 existían 462 instituciones bancarias con 2,346 sucursales en todo el

país.

La decada de los años setentas trae consigo el desarrollo de la banca múltiple

dándole la posibilidad de unirse con instituciones especializadas más peque-

ñas y hacer frente a los grandes grupos financieros. Por ello a partir de este

momento operó como banca múltiple, estableciendo los espacios de actividad

financiera que tienen los principales bancos en México.

En 1982 se estatiza la banca por decreto del Presidente José López Portillo, la

cual opera sin cambios importantes, pero con ciertos elementos de estan-

camiento del sector.

De la banca nacional es conveniente puntualizar que el proceso establecido

por el gobierno, en tanto dueño de la banca, implicó los siguientes pasos, aún

en proceso: en 1983, se liquidaron 11 bancos y se fusionaron otros 20, quedando

en operación un total de 29 instituciones bancadas; en 1985, se dan 10 fusiones

más; en 1988, se reduce a 18 bancos clasificados en nacionales, multiregionales

y regionales.

Por el contrario, la decada de los años noventas implicó, la reprivatización del

sistema bancario, la entrada al TLCAIN en 1994 y la crisis de diciembre en esc

mismo año, para situar hoy al sistema bancario en un proceso de modernización
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basado en la eficiencia y calidad vía el establecimiento de nuevas formas de

organización del trabajo y la inserción de tecnología avanzada.

La reprivatización de la banca múltiple se realizó de septiembre de 1990 a ju-

nio de 1991 y una vez aprobada e instrumentada la banca quedó integrada como se

indica en el cuadro 6.

INSTITUCIONES DE CRÉDITO A LA R I-PRIVATIZACIÓN

Banca Múltiple

BANCOMER

BANAMEX

SfTRFIN

SO ME*

COMER ¡vi EX

INTERNACIONAL

ATLÁNTICO

B.C.H.

BANPAIS

CRFIWI

MERCANTIL DE MÉXICO

BANCRECER

CONFIA

Cobertura Regional

BANCO DEL NORTE

BANCA PROMEX

BANCO DE ORIENTE

BANCO DL~L CENTRO

Banca de Desarrollo

NAí-IMSA

BAMOBRAS

BANCO NACIONAL PESQUERO Y PORTUARIO

BANCO NACIONAL COMERCIO EXTERIOR

BANCO NACIONAL DEL EJERCITO

BANCO NACIONAL DE CRÉDITO RURAL

12 BANCOS DE CRÉDITO RURAL

Nivel Regional

CENTRO SUR

DEL NORTE

CENTRO NORTT

PACÍFICO NORTE

NOROESTE

CENTRO

PACÍFICO SUR

GOLFO

OCCIDENTE

ISTMO

FINANCIERA NACIONAL AZUCARERA

Otras

BANCO OBRERO

SUCURSALES Y

OFICINAS

REPRESENTATIVA!

DE BANCOS

EXTRANJEROS

FUENTE: J. Alfonso Bouzas Ortiz (1996).BANCOAÍER: Reprivatización de la banca y fkxibilizaáón de las
relaciones laborales, UNAM, México.

NOTA: el banco obrero queda colocado por fuera de la banca múltiple en razón al origen de la institución,
pero con estructura y razón social semejante a ésta.
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Con el objeto de legitimar la privatización de la banca, se argumentó que en

la esfera de participación del sector privado nacional y extranjero ya no sería nece-

sario canalizar fondos públicos para su sobrevivencia, modernización o reestructu-

ración productiva, lo que permitiría atender servicios sociales; sin embargo, pronto

se tuvo que reconocer lo que a la fecha es una realidad: a la nación le costó la pri-

vatización del sector bancario, ya que la crisis financiera desde finales de 1994 ha

representado una permanente intervención del gobierno, encausando mucho más

de los ingresos que obtuvo el Estado por la venta de los bancos -40 billones de

pesos de 1992, que ingresaron por la venta de la banca múltiple-, para disminuir la

deuda interna y aumentar el gasto social, (;•; 7 :; ?;; Í:.M' !t','. >\A\ Jl, julio 1992).

Guillermo Ortíz, gobernador del Banco de México, reconoció que durante el

proceso de reprivatización bancaria se cometieron una serie de errores, ya que se le

confirieron instituciones bancarias a personas que no supieron manejarla adecua-

damente, sostiene que:

"...no hubo los argumentos para poder rechazar las solicitudes de participantes

por parte de algunos grupos que a la postre resultaron ser inadecuados" (hí.

Al tiempo que se realizó la reestructuración de la banca, se intentó la recu-

peración económica, sin embargo, los logros que se alcanzaron en 1997 desmerecieron

totalmente con el paso del tiempo, ya que con el alza continua de las tasas de

interés, desde el programa de estabilización del FMí que se inicio en 1995, la crisis

del sector bancario se tornó incontrolable:

"Las cifras registradas presentaban el aumento en los prestamos incumplidos de

un 7.4% del total a cerca del 17% dentro del sistema de la banca comercial mexi-

cana como parte del total de los préstamos a septiembre de 1995... En comparación
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con los estándares internacionales, un sistema bancario con préstamos incum-

plidos del 4% se considera en "pobre situación" ( í . ' i )/y; Í\ iK;199ó:208).

De esta forma, ios préstamos no cumplidos se estimaban en más del doble del

valor del capital accionario del sistema bancario mexicano en su totalidad para 1995,

por lo que no resultó sorpresivo que el gobierno estuviera comprometido en una

masiva y progresiva dinámica para socializar las pérdidas bancarias.

Durante 1998 la situación se tornó aún más grave, debido a que los programas

orientados a resolver la crisis bancaria, no hicieron mas que paliarla y volver más di-

fícil la situación. SÍ en 1994 algunos bancos cayeron en quiebra, aun cuando ello no

se reconociera, actualmente han tenido que enfrentar serios problemas, tal es el

caso de Serfin, Banamex y Bancomer.

Las perspectivas que se presentaron en 1999 no fueron mejores en compara-

ción con los años anteriores, si tomamos en cuenta las principales limitaciones

externas y el poco interés de los extranjeros por invertir en los mercados emergentes,

en parte por el menor dinamismo de Estados Unidos que implicó una menor de-

manda de exportaciones mexicanas y un precio promedio probable de 8.5 dólares

por barril entendemos la disminución de casi 16% de los ingresos petroleros externos

con respecto a 1998 (•. ••:>••. 1999:5).

Aunado a esto, el país sigue enfrentando un déficit en la cuenta corriente

debido a la disminución de los recursos del exterior, así como por un menor creci-

miento del FIB. De igual forma, la política gubernamental sigue siendo restrictiva.

Para el año 2000, sólo 8 de los 18 bancos reprivarizados habían sobrevivido, de

éstos 4 mantenían una presencia relevante de capital nacional. Según declaraciones

hechas por el presidente de la CIWB, Eduardo Fernández, Bancomer, Banamex,

Banorte y Bital, contaban con la solvencia necesaria, no sin dejar de considerar que
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estos requerían de una inyección de capital de por lo menos dos mil a tres mil mi-

llones de dólares para mantenerse en la lista de los bancos con capital mayorita-

riamente extranjero como BüV, Santander Mexicano, Citibank e Inverlat/Scotiabank

( S A . . L G A I X > ; 1 9 9 9 ) .

En la actualidad el sistema baneario se encuentra casi en su totalidad extranje-

rizado, pudiendo observarse el siguiente escenario. De los ocho bancos con mayor

presencia en el sistema: Banamcx, Bancomcr, Bital, Santander Mexicano-Scrfín,

BHV, Scotiabank-Inverlat, Citibank y Banorte, sólo permanece con preponderancia

de capital nacional Banorte, ya que en el año 2000, los accionistas de Grupo Finan-

ciero Bancomer (GFB) aceptaron la oferta de HüVA de fusionar OPB con Grupo

Financiero BBV-Probursa(subsidiaria mexicana de HUYA). Asimismo GFRB adquirió

el 100 por ciento de las acciones de Banca Promex. Por su parte, Citigroup culminó

la adquisición de Banamex en agosto de 2001; Santander Mexicano adquirió Serfin

y Bital, mantiene una participación del Banco Santander Central Hispanoamericano

(BHCH.) de España, con el 8.3 por ciento, y del Banco Comercial Portugués (BGP),

con el 8.3 por ciento. Además, ya desde el 14 de diciembre de 1998 se llevó a cabo

la asociación entre ÍNC Group y Grupo Financiero Bital, en la cual i NO Insurance

Tnternational-B.V., subsidiaria de íf\G Group, se convirtió en el socio estratégico

de BITAL en el negocio de seguros y pensiones con un 49 por ciento de tenencia

accionaria (www.bital.com).

Este escenario, en el que evidentemente domina el capital extranjero, es objeto

de dos riesgos importantes, por un lado el serio estado en el que encuentra el sis-

tema baneario y, por otro, la vulnerabilidad del programa macroeconómico del

gobierno, las cuales además de sus respectivas particularidades deben enfrentar

una serie de presiones políticas y su lenta recuperación.
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O Á ^ C Í ^ U / . V Í J Í G N DEL SECTOR
EMPRESARIAL A PARTIR DE UN
ESBOZO DE LOS BANCOS DEL SISTEMA

La finalidad de este apartado es presentar un escenario que permita observar cuáles

son los bancos que conforman nuestro sistema bancario en cuanto a su origen, evo-

lución y principales indicadores financieros. El trazo se realiza tomando en cuenta

los principales bancos que soportan el sistema y aunque en su mayoría actualmente

son bancos de capital extranjero, se puede hacer una separación entre éstos y los

bancos con capital nacional, como podía haber sido hasta 1999. Sin embargo, este

conjunto de bancos son el marco en donde se desarrollan laboralmente los

trabajadores del sector. Ver cuadro 7.

SISTEMA UANCAREO ENDICADORIÍS

Bancos

BBVA BANCOMER

BANAMF.X

SERFIN

BlTAL

SANTANDER MEXICANO

MERCANTIL DEL NORTE

SCOTTABANK INVERLAT

ÍNBURSA

Activo

415,111.1
26.19 %

365,992.2
23.09 %

136,603.4
8.62 %

135,014.4
8.52 %

114,111.9
7.20 %

99,389.3
6.27 %

85,357.7
5.39 %

49,476.0
3.12 %

Cartera

251,613.3
27.44 %

206,203.0
22.49 %

73,235.6
7.99 %

64,403.3
7.02 %

59,473.7
6.49 %

81,558.1
8.89 %

54,830.0
5.98 %

29,672.9
3.24 %

Pasivos

378,578.1
26.37 %

324,735.1
22.62 %

127,296.5
8.87 %

127,354.4
8.87 %

106,564.5
7.42 %

92,981.4
6.48 %

81,410.0
5.67 %

28,675.2
2.00 %

Eficiencia
operativa %

4

5

3

7

3

6

6

2

35

88

77

47

94

95

08

99

FUENTE: Elaboración propia con datos de la CNHV.
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El siguiente esquema nos muestra un panorama general de ía evolución de los

bancos que conforman el sistema, en cuanto a sus orígenes y adelantos tecnológicos:

BANCOMÍÍkS.A.

EVOLUCIÓN DE LOS BANCOS

Fundado en 1932, comienza su expansión hacia el extranjero

en 1955, estableciendo su primera oficina de representa-

ción en Nueva York, siguiendo a ésta ía de Madrid, España.

La década de los noventa marca la pauta para un nuevo

desarrollo de este banco, en el que se incluyen nuevos ele-

mentos estratégicos encaminados a la diversificación y

versatilidad de sus productos y servicios, así como a las tec-

nológicas.

En el marco de la reprivatización, el grupo Visa-Vamsa,

encabezado por los señores Eugenio Garza Laguera y Ricar-

do Guajardo Touchc, principales accionistas de valores Mon-

terrey, ganaron la subasta de Bancomer.

1993 es el punto de partida de un nuevo modelo estra-

tégico de desarrollo para el Banco que será además, el marco

dentro del cual giren sus relaciones laborales básicamente

hasta el año 2000, fecha en la que es fusionado con RBYA.

Este se basó, a decir de ía empresa, principalmente en cuatro

puntos: Mayor cuidado y atención al cliente, anticipación a

los cambios del entorno, mejor organización y preparación para

crecer.
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SANTANDER

MEXICANO

Este banco es un grupo financiero que a lo largo de su historia

ha logrado diversificarse geográficamente; sin embargo, el mer-

cado europeo representa su principal fuerza, debido por

supuesto a su presencia en el mercado español en primer lugar

y, posteriormente su presencia en los principales centros fi-

nancieros europeos como son Londres, París, Frankfurt, Milán,

y filiales bancarias en Alemania y Portugal, además de su pre-

sencia en el Instituto San Paolo de Torino y su alianza con

Royal Bank of Scotland.

En 1999 se crea el Banco Santander Central Hispano de

la fusión de: Banco Santander y Banco Central Hispano. En

cuanto a la cualificación de sus recursos humanos: de los 1.271

profesionales incorporados para 1998, el 86 por ciento cuenta

con título universitario, además de que sostiene la igualdad

de oportunidades: la relación hombres/mujeres es de 52 a 48.

El banco Santander, ha integrado sistemas avanzados

como el "data-mining" que ayuda a la toma más rápida de

decisiones, ya que permite el manejo eficiente de grandes

cantidades de datos y la generación de información clave;

cuenta con presencia en modernas redes de información como

"Internet", "Infovía", y "Microsoft Network", que sirven co-

mo canales alternativos para el servicio de "Banca a distancia",

"Banca telefónica" y banca electrónica en general.

Otro de los aspectos que han impactado sobre el desa-

rrollo tecnológico de los servicios son: La "SUPBRL1NUA",

que permite dar servicio las 24 horas del días, durante los 365

R,E5-;OR.V;.<\ DYJ. .1.SMAOO n - ¡>\



días del año; la red de CAJÍ-íKOH At JTOMATÍCOS 4tt con un

importante incremento de funcionalidades, está preparado

para adaptar sus cajeros al "MONEDERO KhRQTRÓNJCO",

proyecto que ya está llevándose a cabo en Valladolid, en el

ámbito de 4B, y en la Universidad de Cantabria y conjun-

tamente con esta, mediante una experiencia de "TARJETA

íXTELÍGKNTh", con la que se está operando de forma real;

el BANCO EN CASA, en las versiones Viodeotex o Windows

y la disponibilidad de un canal propio de televisión por cable,

son unos de los servicios en los que Santander es pionero.

Grupo Financiero Bital se forma en 1992 como resultado de

la unión de dos instituciones: Grupo Prime, que operaba con

varias empresas financieras no bancarias en la época de la

estatización bancaria, y Banco Internacional, que se incorporó

al Grupo en Julio de 1992 durante el proceso de reprivatización

de la Banca Mexicana.

Banco Internacional {B n.'A í,) funciona como la Institución

Eje del Grupo, aprovechando sus canales de distribución para

que, con el apoyo de las otras compañías que pertenecen al

Grupo, pueda ofrecer un esquema de servicios integrados.

Se llevó a cabo un proceso de modernización en el cual

se invirtieron alrededor de 470 millones de dólares en tec-

nología de sistemas y telecomunicación, reorientó los esfuerzos

de promoción hacia el mercado objetivo, mejorar la mezcla

LAS RSX.'U'ÍONTS Í.ÁBORA



de captación, cambiar la actitud del personal hacia el cliente

y desarrollar una nueva imagen.

Además de la labor de reingeniería, la modernización de

procesos y el crecimiento en cobertura, se han realizado desde

1992 acciones para fortalecer la situación financiera del Banco.

Estas acciones se intensificaron en 1995 a consecuencia de la

crisis económica que se suscitó en nuestro país.

Adicionalmente a los aumentos de capital realizados en

años anteriores, se implementaron planes de capitalización

durante 1995 y 1996 con el fin de incrementar el nivel de

capitalización y de estar en la posibilidad de vender al Foba-

proa, hoy IPAB, parte de la cartera de crédito, manteniendo

así una sana posición de activos.

EL 23 de diciembre de 1997 Grupo Financiero Bital,

Grupo Financiero GBM Atlántico, la Comisión Nacional Ban-

caria y de Valores y el Fondo Bancario de Protección al Ahorro

(PORÁPROA) llegaron a un acuerdo para que SÍITA í, adquiera

el 100 por ciento de las acciones representativas del capital

social de Banco del Atlántico S.A. y del Banco del Sureste,

S.A. El 5 de enero de 1998 se firmó un contrato con Banco

del Atlántico, por medio del cual a partir de esa fecha Bital

asumió la administración del Banco. El acuerdo culminará con

la aprobación definitiva del Instituto de Protección al Ahorro

Bancano.

Banco del Atlántico, que ocupaba en el mes de Sep-

tiembre de 1997 el sexto lugar en términos de activos en el

;STADO Í-.



Sistema Bancario Mexicano, pasó a ser una subsidiaria de Banco

Internacional, para posteriormente ser fusionada con PdTAL.

El 20 de Enero de 2000 Grupo Financiero Bital (CUBITAL),

firmó una Carta de Intención en la que se establecen las condi-

ciones para que el Grupo Holandés !NG adquiera el 51 por

ciento de las acciones de Afore Bital, S.A. de C.V Esta Afore

es una subsidiaria de Seguros Bital, S.A. de C.V. Como

resultado de esta operación .Sf\<_¡ detentará el 100 por ciento

de las acciones de Afore Bital, S.A. de C.V. dcsincorporando

dicha Administradora de Fondos para el Retiro de Grupo

Financiero Bital, S.A. de C.V.

Los principales accionistas de Grupo Financiero BANORTE

son: el Grupo de Control Mexicano, formado por los socios

fundadores de Grupo Prime, que detenta el 49.5 por ciento

del capital social; .BSGí S, de España, con el 8.3 por ciento, y

BCP, de Portugal, con el 8.3 por ciento. Tanto BSCH como

WCV tienen su posición concentrada en acciones de la serie

"B", representando el 10 por ciento cada uno del capital so-

cial ordinario, es decir, con derecho a voto. Adicionalmente,

el Gobierno Federal mantiene una posición del 7.6 por ciento

del capital en acciones de la serie "L", sin derecho al voto.

Si se remonta a la fundación del Banco Mercantil de

Monterrey en 1899, y a la del Banco Regional del Norte en

1947, ambas con sede en Monterrey, Nuevo León, México.
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BAINCRECER En 1945 se funda en la ciudad de Monterrey. Para 1982 forma

parte de la banca nacionalizada. En 1991 se reprivatiza y forma

parte de un grupo financiero; en 1993 adquiere el Banco

Banoro, representando una adquisición estratégica en términos

de cobertura regional. En 1999 el banco es intervenido por el

Insrituto para la Protección del Ahorro Bancario (1PAB). El

ÍPAB capitaliza al banco y sana su hoja de balance preparándolo

para su reincorporación como una institución líder del sistema

bancario mexicano. Finalmente, en 2000 el 1.PAH publica de

manera oficial la convocatoria para la adquisición de BanCreccr,

mismo que ha sido adquirido por Banortc.

FlJKNTH; Elaboración propia con datos tomados de Internet.

En el cuadro 8 observamos cuál ha sido la evolución del sistema bancario a

nivel empresa, lo que nos permite tener una mayor claridad en cuanto a cómo se ha

rc-ducido la fuente de empleo en el sector.
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EVOLUCIÓN DFX SISTEMA BANCARIO A NIVÍ-.L EMPRESA

Bancos ti lu reprivatilación

Multibanco Mercantil de México

Banpaís

Cremi

Comermcx

Inverlat

Confía

Banco de Oriente

Bancrecer

BCH

Serfín

Somcx

Atlántico

Promex

Banoro

B a norte

Internacional

Banamcx

Bancomer

FÍJENTE: Elaboración propia.

rntisicion

Adquirido por BBV

Intervenido

Intervenido

Fusión con Inverlat

Fusión con Bank of Nova Fscotia

Intervenido > Citibank

Intervenido

Intervenido - • ? •

Banco Unión

Intervenido =••

Mexicano Somcx

Intervenido

Intervenido / Bancomer

Compró Bancomer

Banorte

Se transformó en Bital

Grupo Banamex-Accival

Grupo Financiero Bancomer ; BBVA-

B aneóme r

Banorte

Intervenido

Santander Mexicano

Santander Mexicano
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COM'^XTÍ/- (-T-: ^ : A L DEL EMPLEO
EN EL SECTOR BANCARIO A NIVEL
INTERNACIONAL

Al realizar un balance del empleo en la banca, resulta necesario ubicar en primer

término el contexto que priva en el ámbito internacional. La importancia de ello

radica, en que la internacionalización ha influido en toda la comunidad financiera,

y sus efectos en el empleo también se han dado y, hoy incluso, en países de primer

mundo existe la problemática relacionada con la precarización del trabajo. Esto

obedece a que la reestructuración que acompaña a las fusiones y adquisiciones en

el sector financiero, generalmente se traduce en la desaparición de puestos de trabajo

en las empresas afectadas, a veces en gran escala, así como el empleo tradicional de

tiempo completo se convierte en empleo temporal y ocasional, y en otras formas

atípicas. Aunque las pérdidas de puestos de trabajo afectan a la plantilla en toda su

jerarquía, afectan proporcionalmcnte más a las mujeres y a otros empleados de los

niveles inferiores y, en particular, a las economías más pobres, donde muy proba-

blemente sus lugares de trabajo se verán afectados por la racionalización.

En este sentido, desde hace aproximadamente 10 años, en foros internacionales

comenzó a apreciarse la consecuencia del fenómeno. Tal fue el caso, en 1993, cuando

en una reunión de la OIT denominada "Los fenómenos sociales que ha causado la rees-

tructura de la banca", se reunieron 20 países con representantes de los trabajadores,

de los gobiernos y de los patrones para manifestar la notoria envergadura de la crisis

del empleo, así como la disminución del tiempo ocioso para los trabajadores.

En octubre 1997 se firmó la "Declaración de Tenochtitlan" con motivo del Con-

greso Binacional México-España, en donde los propios dirigentes españoles del tra-

bajo, específicamente Ma. De Jesús Paredes, líder de Comisiones Obreras del sec-



tor, planteaban demandas como la de 8 horas de jornada máxima diaria, ya que aun

cuando sus leyes así lo prevén, los trabajadores llegan a laborar hasta 10 ó 12 horas

diarias. Por esa razón, entre otras, es que los sindicatos españoles se manifestaron a

favor de una sanción para aquel patrón que permitiera ese tipo de irregularidades,

ya que como producto de los problemas económicos, los trabajadores accedían a

esas modalidades del trabajo para no perder el empleo.

Las expresiones más recientes de esta situación, las encontramos en el Congreso

de la APIHT en Australia en el año 2001, en donde se dejaron escuchar voces de

todas partes del mundo como Alemania, Inglaterra, España, África y América Latina,

entre otros, que expresaron su preocupación por la problemática, que en materia

de empleo y condiciones de trabajo, se vive en el sector de sus respectivos lugares

de origen.

Cabe mencionar que los trabajadores del sector bancario en todo el mundo

ascendía, en 1989, a 12 millones, mientras que hoy sólo llegan a 8 millones de em-

pleados.

Asimismo, en mayo de 2001, tuvo lugar en Madrid un encuentro entre

delegaciones de la CNB-CUT (Brasil) y Confia, para tratar el conflicto generado

por la reducción de plantilla planteada por el BSCH en Banespa. Las Comisiones

Obreras (CC OO), sindicato mayoritario en el BSOi \ y en el sector bancario español,

solicitaron al BSCH que respetara los derechos laborales de los trabajadores de

América Latina, 'igual que hace en España1. Para este sindicato, el caso más claro

que demuestra el distinto rasero del BSCH han sido las últimas medidas tomadas

en Banespa, en las que ofrecieron bajas voluntarias a 18.000 empleados, el 80 por

ciento de la plantilla, 'sin una negociación previa con los sindicatos'.
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Las CC í.K) pidieron que se designara un interlocutor internacional en mate-

ria laboral con suficiente autoridad interna. Según María Jeús Paredes (Secretaria

General de la Federación de Servicios Financieros de las CC OO), el banco debe

llevar a cabo una reestructuración de su cúpula, una vez completada la fusión, para

poner orden y evitar fricciones. Paredes explicó que el recorte de empleo propuesto

por el BSCH, responde a la gran suma pagada por Banespa, que asciende a 900 mil

millones de pesetas.

Agregó que el HSCH no es la única entidad que reduce su plantilla, puesto

que íos grandes bancos brasileños están llevando a cabo programas similares, aunque

menos traumáticos. De hecho, Banespa ya había eliminado 13,000 empleos antes

de la compra por el banco español.

Por su parte la í.HT en el marco de su Programa de Actividades Sectoriales,

dedicado al diálogo tripartito de gobiernos, empresas y sindicatos, organizó una

"Reunión tripartita para el debate sobre la incidencia en el empleo de las fusiones y

adquisiciones en el sector de los servicios financieros y de la banca", que tuvo lugar en

Ginebra, del 5 al 9 de febrero de 2001. En esta reunión, estuvieron representados

los gobiernos de Argentina, Bélgica, Canadá, Chile, Ecuador, Francia, Ghana, In-

dia, Japón, República de Corea, Líbano, Luxemburgo, Mauritania, Marruecos, Ni-

geria, España (con dos consejeros técnicos de la Embajada en Suiza), Tailandia,

Venezuela y la propia Suiza.

Los empresarios contaron con representantes de patronales y grupos bancarios

de Malasia, Canadá, Nueva Zelanda, Mongolia, Italia, México (representado por

Alfredo Gisholt, Director General de Recursos Humanos del Bancomer, per-

teneciente al Grupo UHVA), Indonesia, Camerún, África del Sur, Costa Rica, Hon-

duras, Sri Lanka, Pakistán y Ghana.



Por el grupo de trabajadores, los sindicatos participantes en este proyecto,

fueron Fenasib (México), La Bancada (Argentina), CiNB-CUT (Brasil), Fctrabanca

(Venezuela) y Confia-CC < >(> (España), representada por el redactor de este informe.

En esta reunión se manifiesta la evolución en todo el mundo, tanto a nivel

macroeconómico como sectorial, que se caracteriza en particular por la liberaliza-

ción, la eliminación de restricciones y la privatización, las cuales están vinculadas a

los procesos de mundialización y han generado un aumento de la presión de la

competencia, empujando al sector hacia una mayor concentración a través de fusio-

nes y adquisiciones. Dicha presión se ha visto intensificada por la desreglamenta-

ción del sistema financiero internacional, la creciente inestabilidad de los flujos

financieros, y el gran número de crisis financieras ocurridas en los últimos años. Por

lo general, se acepta que la fase siguiente al proceso de consolidación puede traer

consigo fusiones y adquisiciones transnacionales. Los rápidos cambios tecnológicos

actuales, las tendencias en materia de elaboración de productos, los nuevos siste-

mas de entrega de servicios al cliente, los cambios operados en los canales de dis-

tribución y una convergencia con otros sectores, han complicado los desafíos

competitivos a los que se enfrentan los operadores de servicios financieros. Esta

evolución ha dado lugar a grandes cambios en lo concerniente a la organización del

trabajo y las capacidades exigidas, así como en la cantidad, calidad y condiciones

del empleo en el sector.

No obstante ello, manifestaron que los gobiernos tienen la responsabilidad

fundamental de asegurar unos, servicios financieros accesibles y eficientes, que

garanticen la estabilidad financiera, y de ofrecer condiciones de trabajo decentes.

Esta responsabilidad se aplica también a los efectos de las fusiones y adquisiciones

en el sector. Los gobiernos tienen el papel de anticipar y ocuparse de los efectos



negativos en la sociedad y en el empleo, que las fusiones y adquisiciones puedan

causar, y de brindar su apoyo a los interlocutores sociales para que encuentren

soluciones de común acuerdo, con el fin de mitigar las consecuencias negativas de

las fusiones y adquisiciones. En este marco, los interlocutores sociales tienen un

papel que desempeñar para asegurar un diálogo social efectivo.

Por su parte la OH', se comprometió a promover la aplicación del conjunto de

las normas internacionales del trabajo pertinentes y, en concreto, el Convenio sobre

la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), el Convenio

sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98), el Convenio

sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982 (núm. 158), y su correspondiente

Recomendación (núm. 166), el total de los cuales son de gran pertinencia para

tratar los temas relacionados con las fusiones y adquisiciones en el sector financiero.

Los derechos y principios plasmados en la Declaración de la OÍT, relativa a los

principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento de 1998, así

como los principios contenidos en la Declaración tripartita de principios sobre las

empresas multinacionales y la política social, de 1977, son aplicables al sector de los

servicios financieros.

DE LA BANCA Y
LOS CAMBIOS EN LA RELACIÓN
LABORAL

La nacionalización de la banca, su reprivatización y reciente proceso de extran-

jerización, han sido etapas cruciales para el sector financiero mexicano, ya que forman

parte del proceso de "Reforma de! Estado", el cual ha llevado a la práctica nuevas

políticas de mercado, apertura comercial y dcsregulación-privatización financiera.

Es decir, la desaparición de las fronteras en un sentido amplio entre sector público

y privado y entre países.
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En este punto de la desrcgulación económica, podríamos apuntar que una de

las facetas más importantes del nuevo papel del Estado se expresó en la dcsin-

corporación de las empresas públicas, ya que de 1,155 en 1982, quedaron 438 en

1988 y 256 actualmente

El punto de partida de la desincorporación se inició con las modificaciones

constitucionales hechas en 1983, año en que se le otorgó al Estado el carácter de

rector de la economía. De acuerdo con los artículos 25 y 28 de la Constitución, el Es-

tado debía limitar su participación en materia económica al manejo exclusivo de las

áreas estratégicas y su participación, por sí o conjuntamente con los sectores social

y privado, en el impulso y organización de las áreas prioritarias del desarrollo nacional.

En este sentido, los cambios en el sistema bancario se expresan de la siguiente

manera:

En 1983, de un total de 60 instituciones se liquidaron 11 y se fusionaron 20, para

quedar 29 en total. Se aprueba además un nuevo marco regulatorio que les permite

operar como sociedades nacionales de crédito.

En un segundo momento, en 1985 el número de instituciones se redujo a 19,

quedando para 1988 sólo 18 bancos, debido a la fusión de Banco Serfín con ci

Banco de Crédito Mexicano. En función de su cobertura geográfica y el tamaño

de sus activos, la estructura bancada mexicana quedó conformada por los bancos

nacionales multiregionalcs y los regionales (.•>':j-i-'-y\Y:-.'.i~',;2Q0Q).

Previo a la reprivatización (1991) podemos señalar, que la rentabilidad finan-

ciera descansaba en bancos como Banortc, Confía, Banoro y Multibanco Mercantil

de México, aunque por su cobertura e infraestructura Banamcx y Bancomer eran

los más fuertes. Por su parte Comermex, Internacional y Somex mantenían la

situación financiera más delicada.

LAS



Durante el periodo de la banca estatizada, podernos hablar de un atraso tec-

nológico importante que hizo, de una u otro manera, que la banca se burocratizara

y fuera poco eficiente, así mismo, se observa la utilización de recursos humanos

excesivos, en comparación con bancos extranjeros. Por ejemplo, en España el pro-

medio de empleados que trabajaban en una sucursal era de siete; en México de 34.

Bancomer utili/.aba 49 personas promedio en cada una de sus entonces 762 sucursales,

mientras que Banamex contaba con 42. Incluso, las sucursales menos pobladas como

Promex con 26 empleados y Somex con 23, se encontraban muy por arriba de los

porcentajes internacionales, lo cual reflejaba desde el punto de vista de los analistas,

el rezago tecnológico en que se encontraba la banca mexicana (=•,>. •• V\. !S-; :- ''.• !;1991).

Este periodo se caracteriza también por el reclutamiento de funcionarios espe-

cializados en los diversos productos y servicios de la banca múltiple. La necesidad

del recurso humano fue indiscutiblemente un reflejo del ambiente de competencia.

No obstante, el número total de personal bancario mostró un crecimiento muy

moderado; la principal variación en este sentido se dio en los niveles de funcionarios.

CRECIMIENTO DE PERSONAS, (i982-mi)

19 8 2 | 19 8 5

151,430 153,881

9 8 8 199

159,066 165,600

FlJENTlí: Peñaloza Webb Miguel,1995 p.77.

A partir de este momento la situación del empleo y las relaciones laborales

del sector, han atravesado por diversas etapas que tienen como características fun-

damentales la crítica situación para los trabajadores, ya que, sin duda alguna, el

problema del empleo en el sector responde a los problemas emanados de la fuen-

te de trabajo, es decir, del sistema bancario que para el 2002 no ha resuelto la



problemática que desde finales de 1994 viene arrastrando y, que lejos de hacerlo,

profundiza sus problemas de capitalización y carteras vencidas que hacen todavía

más difícil la «salvaje competencia» por el mercado que, además de haberse reduci-

do, se encuentra invadido por capital y bancos extranjeros, gracias al T¡,G y a la

desregulación económica. El problema de la banca comercial es de tal magnitud,

que sus pasivos para principios del 2000 representaban en el mejor de los casos

(Banamex y Bancomer) el 25 por ciento de su capital y si consideramos que conforme

a la reglas aceptadas internacionalmente, un banco no debe sobrepasar el 10 o como

máximo el 14 por ciento, la situación en la mayoría de los bancos rebasa el doble.

En los últimos siete años, la plantilla de trabajadores bancarios, en el país,

disminuyó poco más de 41 por ciento, de 120 a 70 mil sindicalizados, la cual seguirá

decreciendo debido a las continuas ventas, quiebras y fusiones de instituciones de

crédito. En entrevista realizada como parte de la investigación, al Secretario Gene-

ral de la Fundación Nacional de Sindicatos Bancarios (FKNASIE), enfatizó que

este fenómeno generalizado es producto de los cambios tecnológicos, la sustitución

de mano de obra por máquinas y múltiples intermediarios financieros. Apuntó que

en Brasil, uno de los bastiones del sector en América Latina, había 800 mil empleados

bancarios y hoy no llegan a 300 mil. En México, la cifra se había mantenido

más o menos constante hasta antes de la crisis de 1995 en unos 120 mil trabajadores

de base, pero a partir de entonces -año en que "técnicamente quebraron todos"-

ese sector no ha logrado despegar. Señala: "Los trabajadores bancarios simple y

sencillamente corremos la misma suerte que la banca y, en el caso de nuestro país,

es posible que al final de este año toda la banca quede en manos de extranjeros.

Actualmente, sólo quedan tres bancos propiedad de mexicanos (Bancrcccr, en poder

del iPAB, Bital y Banorte). Ante los cierres los sindicatos no podemos hacer nada.

Imagínese, es como si por un avance de la tecnología se cambiara la telefonía por



otro método; ahí los telefonistas irían a la calle aun cuando se pararan de manos y

realizaran toda clase de protestas". Tras el colapso económico-financiero de 1994-

1995 han desaparecido 20 instituciones, entre las que destacan, por el número de

empleados, Banca Cremi, Banpaís, Raneen, Promex, Oriente, Obrero, Unión,

Banpeco y Finasa. Ahora se prevé la venta de Bancrecer, en poder del IPA.B, el cual

se sostiene gracias a los contribuyentes.

Estos ejemplos, nos llevan a considerar que lejos de alcanzar una recupera-

ción en su conjunto, la banca tiende a la conformación de un grupo de grandes

bancos ligados íntimamente al capital extranjero. Paralelamente, coexistirá la banca

de desarrollo en virtud de la importancia que representa tanto para el país, como

para el empleo del sector, ya que es fuente de empleo para 20,000 trabajadores.

Cabe resaltar que esta se encuentra encabezada por Bancomext.

Sólo como punto de comparación, en la banca de desarrollo, la pérdida del em-

pleo ha contado con diferentes etapas, por ejemplo, Bancomext, a diferencia de otros

bancos, no ha tenido dramáticos reajustes, salvo en octubre de 1992, cuando salió

un 4.3 por ciento de la plantilla, que equivale a 78 puestos. En contraposición, te-

nemos que Banrural, de 1982 a 1997, pasó de 32 mil a 7 mil empleados, Nafin perdió

en el mismo periodo un tercio de su personal y Banco Nacional de Comercio Inte-

rior (BNC1) cerró sus operaciones, con la consecuente liquidación de su personal.

Por último, no está por demás señalar que Bancomext tiene pendiente una

reestructuración que implicará, entre otras cosas, mecanismos corno el de integrar

la totalidad de sus áreas internas en función a un servicio de mejor calidad. La nue-

va estructura de la banca nos habla de una fuerte amenaza sobre el empleo, ejer-

ciendo presión primordialmentc sobre aquellos trabajadores considerados como no

calificados para las nuevas funciones.
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En el caso de la banca comercial, el empleo se ha visto mermado esencialmente

desde la reprivatización y posterior quiebra. En el proceso se han presentado com-

pras, fusiones y desaparición de bancos que significan pérdida de empleo en una

gran magnitud, si tomamos en cuenta que la compra de un banco representa una

pérdida del empleo de alrededor del 30 por ciento; la fusión implica una pérdida

del 40 y hasta el 50 por ciento y por lo que se refiere a la desaparición, está por de-

más hablar de porcentajes.

Bancos como Serfin, Bancomcr y Santander contaron con recortes de personal

en 1998 de 2,000, 2,500 y 300 respectivamente. Aunado a esto, Bancomer presentó,

para 1999, una liquidación de 1,500 empleados, y a partir de la fusión con ííBV una

cancelación de aproximadamente 7, 000 puestos. Como podemos observar la pérdida

del empleo en la banca no ha concluido y seguramente causará aún más estragos.

Cabe mencionar el caso de Bancrecer, que fue adquirido recientemente por Banorte,

lo cual se traducirá en una nueva rcingeniería de procesos.

El cuadro 10 nos muestra la forma en la que el empleo ha continuado su

camino decreciente, teniendo una pérdida de 65,000 puestos, de la reprivatiza-

ción a la fecha, y aunque de 1996 a 2001 no se muestra numéricamente un drástico

descenso, sí observamos el crecimiento en el número de sucursales, que se traducen

en los cambios que se han gestado en la forma del trabajo.

FN LA I.-:S HUICTURA
OPfcHACIONAL

1996

2001

limpíennos

101,559

100, 843

Sucursales

4,245

6,421

FUENTE: Elaboración propia.
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COMPORTAMIENTO DHL KMPEEO EN LA BANCA, EN LAS

HTAPAS DE RECONVERSIÓN

Bancos

B.ANCOMER

BAMAMEX

SERFIN

BíTAL

SANTANDER

MERCANTIL DEL NORTE

ESCOTIABANK INVERLAT

[NBURSA

INTERACCIONES

BAMK OF AIVÍERICA

AFIRME

!XE
DEL BA,ÜO

BANK BOSTÓN

MIFEL

HSBC BANK

QUAORUM

ING ¡3AMK

BANREG¡O

INVFX
CENTRO

DEUTSCHE BANK

COMERCIA BANK

J.P. MORGAN

DRESDNER RANK

TOKIO MITSUBISHI

BANSI

G.E. CAPITAL

AMERICAN FXPRESS

ABN AMBRO RANK

BANK ONE

BNP

Sucursales
1996

969

1,323

578

1,085

169

«.d
5

2

1

7

18
9

1

3

n.d
1

1

3
1

68

n.d.

1
•¡

1

i

1

n.d.
1

n.d.
n.d.

n.d.

Personal

1996

30,597

29,933
16,313

15,574

4,698

n.d.

261

173
S45

94

293

1fi2
35

275

n.d

246

61
103

15

1,537'

n.d

14*
83

34

25

75

n.d

8

n.cl.

n.d
n.d

Sucursales
1999

1,274

1.356

560

1.527

359

240
n.d.

5
4

I

33

16
16

1

7
n.t!

1
1

8
1

70

n.cl.

1

1
1

1

1

n.d.

i

n.d.
n.d.

n.d.

P e r s o n a l
1999

29,916
24,950

12,206
17.469

5,226

5,7 f 8
n.d.

283
171

111

634

555

282
84

359

n.d
220

61
246

14

1,289

n.d.
32

91

51

31

103

n.d.

11

n.d.

nd .

n.d.

Sucursales
2001

1803

1365

567

1 359

358
462

361
5

10
1

40
19

26

1
8

1

1

1

19
1

0

1

3
2

"i

1

1

1

1
1

0

Persona
2001

27,934

27,605

6,618

14.917

4,460

8,497
6,317

574
241

111

702

543
443

96

433

96
230

64

393

15
0

32

43

120

35

37

133

62

1
66

25

0

FUENTli: Elaboración propia con daros del boletín estadístico del CNBV.

* Los datos corresponden a marzo de 1998 ya que no se consideraban en 1996.

NOTA: En el listado se dejan de considerar bancos que existían en 1996 como:
Confía con 304 sucursales y 4476
Promex con 389 y 5721
Atlántico con 194 y 4229
Mexicano Somcx con 245 y 6918. ~*..-.™.™
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En el cuadro 11 también se observa el comportamiento del empleo en ía banca,

el cual ha tendido hacia la baja durante los últimas etapas de reconversión:

En ía mayoría de los casos la tendencia es a la baja, sin embargo, los números

presentados en las estadísticas no son tan "dramáticos" como la realidad, ya que hay

que considerar las fusiones y compras que no están claramente representadas y que

aunque aparentemente la plantilla ha descendido gradualmente, la pérdida del

empleo ha sido mucho mayor.

TECNOLÓGICA Y
REINGENIERÍA DE PROCESOS:
REORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

Los cambios que ha experimentado la banca se orientan hacia todas las áreas de su

funcionamiento, éstos abarcan aspectos tales como, equipos de cómputo hardware,

lenguajes de programación software, equipo de Conmuto, Canales de Distribución,

Rcingeniería y la optimización de gastos de operación, que en su conjunto han bus-

cado hacer más eficiente eí funcionamiento bancario y la cantidad de servicio que

se ofrece.

Como consecuencia de ello, en el sector se ha dado una reconversión del tra-

bajo, que coloca al antiguo esquema de operación y servicio como disfuncional ante

los nuevos cambios. A continuación se toman una serie de consideraciones en torno

a la reconversión que el trabajo bancario ha sufrido:

X De forma generalizada en el sector, el cuadro de remuneraciones se compone

por el salario escalafonario y una diversidad de prestaciones económicas y sociales

fijas o variables

U-:V>O7.,\ \ÍÜN íV¡i -;• ;e¡]--.



Actualmente la estrategia empresarial pretende colocar al salario, en su con-

junto, en relación directa al desempeño individual que requiere del estable-

cimiento de una serie de mecanismos de evaluación del desempeño y definición

de metas específicas que caracterizan el rendimiento personal del trabajador.

La organización de los nuevos proceso de trabajo se caracterizan por líneas de

mando muy cortas, con controles inmediatos y estructuras cada vez más

horizontales, dejando atrás el orden jerárquico de pocos jefes con muchos

subordinados, para sustituirlo por muchos jefes y pocos subordinados.

Las formas de trabajo actuales requieren de nuevos horarios y jornadas con

mayor flexibilidad, en función de las necesidades empresariales.

Definitivamente la innovación en los servicios de cómputo ha venido a trastocar

la organización del trabajo de la banca tradicional. Las específicas y regla-

mentadas cadenas jerárquicas pierden su función frente a ¡a formación de

equipos de trabajo que organizados por cuadros de objetivos y metas preesta-

blecidas, se autocontrolan.

De igual forma, la innovación tecnológica ha simplificado una serie de tareas y

procedimientos que requerían de una cultura de trabajo diferente, que como

punto de partida ha implicado una simplificación de los recursos humanos y

una generalizada concepción del trabajador polivalente, que exige una alta

capacidad y capacitación para funcionar satisfactoriamente en los equipos de

trabajo, permitiendo con ello la explotación del trabajador y el abuso de poder

por parte de los mandos medios, debido al mal entendimiento del concepto.

Constantemente se requiere de actualización en el conocimiento de los nuevos

equipos que evolucionan a diario.

RjTOUM.A O¡\¡. ASTADO EN Í\M .XíCO, V.



X El binomio base-confianza, frente a la conformación de equipos de trabajo ha

perdido paulatinamente sentido, debido a que la nueva forma de trabajo se

basa en la coparticipación, y manejo de la información en el logro de objetivos

preestablecidos por la empresa

X El incremento y singular concepción del trabajo de confianza, ha tenido como

finalidad obstaculizar, desde el punto de vista jurídico-administrativo, el

desarrollo de sindicatos sólidos y organizados que cuenten con una represen-

tatividad importante, que permita ejercer fuerza suficiente en las negociacio-

nes bilaterales.

X Se observa una tendencia generalizada, por parte de la política empresarial, a

desaparecer o nulificar la efímera existencia de los sindicatos para dar paso a la

contratación generalizadamente individual y directa, dejando atrás el valor de

la contratación colectiva. (^ I N i. M >'i.T;1998).

El cuadro 12 nos habla de los cambios de las relaciones laborales, y de la

importancia que éstos han tenido en el trabajador bancario.

LAS R



CONDICIONES LABORALES ANTERIORES A LA

REPRIVATIZACIÓN DEL SECTOR BANCARIO

Condiciones laborales anteriores a la
reprivatización del sector baneario

>estructura de carrera determinada por el emplee

¡•empleo de 40 años

> planificación centralizada

> reclutamiento general

Formación

>e,n el lugar de trabajo mediante traslado y rotación

s-calificaciones profesionales auspiciadas por el banco

t> prestaciones

>créditos; favorables para alojamiento, financiación

personal

> política médica general gratuita

¡>derecho de pensión basada en la carrera

Horario de trabajo

> siete y medía u ocho horas

¡> semana de cinco días

> horario de apertura de ias sucursales, limitado

!> horas extraordinarias

Comunicaciones

!• paternalistas

> comunicaciones formales de arriba hacia abajo, por
conducto del sindicato

| Condiciones laborales actuales del
sector bancario

^cambio del empleo permanente a temporal
(trabajo periférico y externaiización)

> mayor preparación para los puestos

introducción de tecnologías duras y blandas
> reducción de prestaciones sociales para los
permanentes

¡•polivalencia de (unciones

¡•mueva militancia dei empleador en la
negociación colectiva

¡> contratos de empleo individuales

>supresión de los arreglos tradicionales en
materia de derechos sindicales.

>se busca cambiar ¡a función de los
sindicatos en cuanto a: terminar con los
convenios colectivos y estructuras de
negociación colectiva, remplazándolos por
sistemas de negociación individué?! o
contratos individuales.

> anular y excluir a los sindicatos de la
participación normal en e¡ proceso
decisorio.(II SEMINARIO; 1997)

Sindicatos

¡> relaciones armoniosas con el empleador

> conservadores, bien organizados y con recursos

> convenios profesionales nacionales, con condicionen
y salarios uniformes para todos los bancos

FUKNTK: Elaboración propia.
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SINDICALISMO BANCARIO POR
ETAPAS Y TIPOS DE SINDICATOS

El importante saldo que tuvo la banca estatizada para los trabajadores, consiste en

el reconocimiento de su derecho a organizarse sindicalmcnte, derecho que se les

había negado siempre y que los obligó a manejarse durante un largo periodo en la

clandestinidad. En este sentido, vale recordarse que en 1959 durante el gobierno

del presidente Adolfo López Mateos, se modifica el Artículo 123 Constitucional, al

quedar integrado por 2 apartados: el "A" y el "B". Rigiendo éste último las relaciones

entre los poderes de la unión, los gobiernos del Distrito Federal y de los territorios

federales y sus trabajadores.

En la fracción X del Apartado "B", relativa al derecho de asociación y de

huelga queda dispuesto: "ios trabajadores tendrán el derecho de asociaciones para

la defensa de sus intereses comunes. Podrán asimismo, hacer uso del derecho de

huelga previo el cumplimiento de los requisitos que determine la Ley, respecto

de una o varias dependencias de los poderes públicos cuando se violen, de manera

sistemática y general, los derechos que este artículo les consagra".

De esta manera, los trabajadores del Estado y los bancarios quedan sujetos a

un régimen de excepción, particularmente con el establecimiento de reglas no

formales de la relación laboral que restringió sus derechos colectivos de asociación

y huelga, a cambio de una mejoría en los individuales.

Posteriormente, en 1967, durante la presidencia del Lie. Díaz Ordáz se crea

una comisión para preparar un proyecto de Ley Laboral en donde participaron

diputados y senadores. Sin embargo, tanto trabajadores como patrones presentaron

sus objeciones, ya que muchos consideraban esta acción como una forma de

reivindicación del gobierno después de los acontecimientos de 1968.

L A S R£'t_Acio\rrs Í.AS>O.¡UÍ.!;S...



A pesar de las intenciones, las disposiciones asentadas en la Ley quedaron por

debajo de lo que pretendía el proyecto, ya que, por ejemplo, en lo que se refiere a

la figura del "registro automático" en materia de registro de sindicatos, donde la

iniciativa disponía que si la autoridad no respondía en un plazo de 60 días, el registro

se entendía automáticamente concedido, sin embargo, en el dictamen se establece

que si, vencido dicho plazo, la autoridad no emite resolución, debe ser requerida

nuevamente y si en un término de tres días la autoridad no responde, sólo entonces

se tendrá por hecho el registro (.Vf U ¡\! • >'-. í- ; /A¡-. ' ,'í ÍÍVM ,; - ;1997).

En 1970, el presidente Luis Echeverría promulga una nueva Ley Federal del

Trabajo, abrogándose la de 1931. En esta ocasión también se suprimió el Artículo

237 de la Ley de 1931, que permitía que ciertos sectores regulados por reglamen-

tos especiales fueran privados de sus derechos sindicales, lo cual marcó la desaparición

del único apoyo jurídico del reglamento de los trabajadores bancarios.

Por tal motivo, en 1972, los trabajadores del Banco de Industria y Comercio,

los del Banco de Comercio, Continental, De Londres y México, Nacional de Mé-

xico, Comercio Mexicano, Internacional y Monte de Piedad apoyados por la GTM,

se organizaron y pidieron el registro de sus Sindicatos, constituyendo en forma

conjunta el Sindicato Nacional de Empleados de Instituciones de Crédito y Organi-

z a c i o n e s A u x i l i a r e s {['-I'•••', \ \ { j ) / ' • • . ) .

En resolución dictada el 15 de julio de 1972 se manifestó: "En esta situación

al ser examinado el contenido del reglamento1 del que se trata, se encontró que en

los artículos 2" y 4" se establece que la contratación de los empleados de este tipo

de instituciones debe ser individual y libre, razón por la cual ninguna organización

1 El reglamento expedido en 1937 es inconstitucional, ya que se opone a la norma ti vid a d del Artículo 123
Constitucional.
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puede fijar condiciones de contratación y realizar las finalidades previstas en el

Artículo 356 de la Ley Federal del Trabajo. A mayor abundamiento el susodicho

reglamento que regula las relaciones de trabajo entre las instituciones de crédito y

organizaciones auxiliares y sus empleados, al imponer el trato individual en las

reacciones laborales, excluye la posibilidad de constituir sindicatos en los términos

de la Ley Federal de Trabajo. Por las anteriores razones es de negarse el registro

solicitado" 0;n^:v.V;",H

Aunado a éste, existen algunos otros fundamentos en los que se basó la Se-

cretaría del Trabajo para regular las nuevas relaciones laborales de los empleados

bancarios:

a) Que estos trabajadores serán de confianza, (Artículo 9 de la Ley Federal del

Trabajo). Olvidando que la categoría de confianza se le otorga de acuerdo a las

funciones desempeñadas y no a la designación que se le de al puesto. Además

de que los empleados de confianza no están sujetos a un procedimiento esca-

lafonario, en tanto que el Reglamento Bancario sí lo contempla,

b) Que los trabajadores de confianza no podrán sindicalizarse, (Artículo 363 de la

Ley Federal del Trabajo), ya que no pueden ingresar a los sindicatos de los

demás trabajadores. Sin embargo, no se menciona nada con respecto a que

entre ellos no puedan sindicalizarse.

c) Que el reglamento bancario prohibía la sindicación. Lo cual significa apoyarse

en una norma inferior a la Ley Federal del Trabajo y de la misma Constitución,

sin mencionar que dicho reglamento bancario ya no existía por disposición

expresa del Congreso de la Unión, que al abrogarse la LFT de 1931, automá-

ticamente quedan eliminados los reglamentos apoyados en ella.

LAS Ri;i/



Posteriormente, en 1978, el Congreso del Trabajo solicitó nuevamente los

derechos de los trabajadores bancarios y, en julio de 1980, el grupo parlamentario

comunista presentó al Congreso de la Unión una iniciativa de Ley proponiendo el

reconocimiento pleno de los derechos laborales de este sector.

En 1982, bajo la presidencia de José López Portillo, se emitieron dos decretos:

Ei primero que modificó el Artículo 28 para atribuirse al Estado el Monopolio

de la Banca y Crédito y el Artículo 73 que otorgaría al Congreso de la Unión

facultades para legislar sobre servicios de Banca y Crédito y para dictar reglas

para determinar el valor de la moneda extranjera. En el segundo se modifica el

Artículo 123 apartado "B" incorporando la fracción XIII-I31S que dispone: " Las

instituciones a las que se refiere el artículo 28 regirán sus relaciones laborales

con sus trabajadores por lo dispuesto en el presente artículo".

Por lo anterior, el presidente López Portillo manifestó ante el Congreso: "Los

derechos de los trabajadores del sistema bancario serán respetados, el viejo anhelo

de crear un sindicato bancario podrá fructificar, como ocurre en la mayor parte de

los países del mundo".

A partir de este momento, el Estado ejerce un rígido control sobre el sector,

que permitió, incluso, la intervención del Estado en la organización de los sindicatos.

El sindicalismo bancario cuenta con 17 años de estar legalmentc constituido,

ya que de manera paralela a la nacionalización, a las 24 horas de esta, para ser mas

exactos, se constituyeron organizaciones sindicales y a las 72 horas las estaba re-

gistrando como sindicatos del apartado B dei Artículo 123 Constitucional. Este hecho

tiene innumerables consecuencias, es decir, expresa riesgos debido al control y

mediatización empresarial y gubernamental, entre otros, que hasta la fecha han



fracasado en aspectos fundamentales. Sin embargo, podemos hablar de que du-

rante esta etapa y hasta la privatización, se gestó un reconocimiento y cierta con-

solidación de algunos sindicatos bancanos como el de Baneomer, Bancomext y Serfin.

A partir de 1991, este joven sindicalismo dividido como consecuencia de que

la banca de desarrollo se mantuvo regulada por el apartado B del Artículo 123

Constitucional y la banca múltiple pasó al apartado A, los sindicatos existentes en

los bancos vendidos, son reconocidos por el gobierno, ordenado su registro y toma

de nota en el registro federal de sindicatos. Para las organizaciones no deja de ser

un primer golpe el hecho, ya que la Federación de Sindicatos que para entonces

habían formado los sindicatos bancarios, tiene contradicciones importantes en su

existencia por representar dos tipos de organizaciones sindicales, las del apartado

"A"y las del "B". Organizaciones que tienen diferencias en formas de contratar y

aun en formas de lucha legal. Durante esta etapa las organizaciones sindicales de

este sector sufren un retroceso y están sujetas a mayor control.

Posteriormente la entrada al TLCAM y la crisis de 1994, representó para el

sindicalismo bancario una nueva recomposición y mediatización, sujeta a los inte-

reses económicos y necesidad de competitividad del sector.

Con la finalidad de ubicar en términos generales el tipo de sindicatos que

existen en ia banca, podernos hacer una pequeña diferenciación dentro del propio

sector:

Hn un primer grupo ubicamos sindicatos tradicionales del corte de Banamcx,

Baneomer y Serfin, en donde principalmente Baneomer, en el inicio del sin-

dicalismo bancario (1982), se tornó como un sindicato participativo en el pro-

ceso productivo, lo cual le daba cierta fuerza en ia negociación; sin embargo,

durante los últimos dos años ha entrado, por causa de problemas de los líderes
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sindicales, que han permanecido al frente de la dirigencia aproximadamente

tres meses cada uno, en un aletargamiento que los ha llevado a un proceso de

decadencia, en el cual incluso la FRINASíB ha pretendido intervenir.

Por otro lado, el sindicato de Banamex tradicionalmente se había situado como

sindicato blanco con un COT de protección, y últimamente ha tenido algunos

cambios, fundamentalmente en materia de atención a los sindicalizados, que le

ha dado mayor presencia entre los trabajadores.

Por cuanto al sindicalismo de Serfin, que en los primeros años parecía continuar

líneas de conducción semejantes a las de Bancomer, por diversas razones transitó

lentamente por dicho camino y a la fecha por el control que sobre el sindicato se

ejerce y en el contexto de la quiebra técnica que ia empresa vive, es factible que

se dé marcha atrás en más aspectos que en los que hoy podemos apreciar.

En términos generales, este tipo de sindicatos se presentan como los "más par-

ticipativos" de la banca comercial, no obstante, el problema radica en que sus

etapas de "apogeo" se presentan en diferentes momentos, lo que dificulta sobre

manera un consenso sólido y fuerte en el sector, que les permita tener incidencia

sobre la problemática del empleo y las condiciones de trabajo que tienen.

Kn un secundo f»njpo encontramos sindicatos del tipo de Banca Santander,

BRV y Bital, que podemos referir como de la banca comercial moderna, en los

que el sindicalismo se torna en exceso «blanco» y de empresa, ya que presentan,

ante la ñexibilización del trabajo y la reestructura del empleo, una posición de

administradora gerencia! de las decisiones de la institución, logrando mantener

únicamente aquellas negociaciones apoyadas por la I'MíNASIB.

Tan sólo cabe agregar que la poca presencia y participación de los sindicatos de

Bital y Santander, es un sentir general dentro del sindicalismo bancario.
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KM ur, tercer y último grupo tenemos a sindicatos de la banca de desarrollo,

en los que destaca el de Bancomcxt, sindicato que fue fortalecido con la in-

corporación de Komex, lo que facilitó que se incorporaran las ventajas de las

Condiciones Generales de Trabajo del Banco de México a las de Bancomext,

con lo cual colocaron a éste en las mejores condiciones de la banca mexicana.

tSin embargo, las limitaciones impuestas por el Apartado "B" del Artículo 123 no

permitieron al SiNl¡DKT la administración de las relaciones laborales y

prestaciones, quedando con ello en el marco del trato individual, que reduce la

función del sindicato en la institución.

De tal suerte que, una razón estructural de la debilidad de los sindicatos de la

banca de desarrollo la encontramos en la exclusión de los mismos de la negociación

del Contrato Colectivo, puesto que catecen de este instrumento y la adminis-

tración de las prestaciones, ya que éstas limitan al máximo su capacidad de

intermediación, de tal forma que los trabajadores recurren al Sindicato sólo en

caso de un conflicto que ya fue tratado en otras instancias, lo que nulifica la

acción sindical, en un medio en el que las relaciones laborales fueron planeadas

con base en un modelo de eficiencia y trato, que no incluye el trabajo sindical.

La situación que prevalece en el sindicalismo bancario, sin embargo, no implica

que los trabajadores se encuentren contentos o satisfechos, y prueba de ello es la

huelga de hambre que en 1997 sostuvo el ex-secretario general de Banrural Na-

cional.

En resumen, podemos señalar las siguientes características del sindicalismo

bancario:

* Joven, carente de experiencia y tradicional

>í Desvinculado de las bases.



Sí Cuentan con prestaciones divctsas, dentro de las que destacan por su

importancia, los créditos sin intereses o con muy bajos intereses, que gene-

ralmente otorga a sus trabajadores.

Sí Integrado por aparatos sindicales que generan expectativas personales y limi-

tan el Ínteres en la función sindical.

X Que no ha tenido la capacidad de definir las demandas básicas del sector y

menos las formas de lucha factibles y del interés de las bases.

^ A K A C ^ ^ Í L - T ^ C / ^ : DE LA BASE
TRABAJADORA

En primer lugar, resulta importante considerar cuál es el origen y características

generales del sector, ya que esto nos permite entender en un momento dado, por

qué los trabajadores bancarios han presentado históricamente un desarrollo sindical

y laboral diferente al que puedan presentar la mayoría de trabajadores de otros

sectores.

Fundamentalmente las personas que se integran como trabajadores del sec-

tor bancario tienen su origen en la ciudad, lo cual ya nos habla de una forma de

vida y cultura particular; como consecuencia, el sector se encuentra constituido por

trabajadores conocidos como de "cuello blanco" que son generalmente jóvenes con

expectativas diferentes a las del banco que no tienen como meta crear antigüedad

en el mismo, si consideramos que por un lado el trabajo bancario se torna de alta

responsabilidad y presión, y que por otro los salarios que en otra época fueron con-

siderados como privilegiados, hoy están muy lejos de alcanzar dicho rango.

Paralelamente a esto, dichos trabajadores son, en su gran mayoría, mujeres que

obedeciendo a las funciones impuestas, tradicional e históricamente, por razón de
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género y de edad, provocan que la rotación de personal se dé en un nivel más

elevado.

Por otra parce, debido a la normatividad jurídica que privó durante mucho

tiempo y en la que los trabajadores fueron excluidos de las discusiones referentes a

los derechos laborales y sindicales, el sector cuenta con una incipiente cultura sindical

y militante.

Aunado a lo anterior, tenemos que si bien es cierto que actualmente se vive

una flexibili/.ación de las relaciones laborales, no podemos olvidar que las relacio-

nes laborales de los trabajadores bancarios han sido, a lo largo de la historia, flexibles

y no es sino hasta la nacionalización de la banca que se abre paso a la discusión de

las condiciones de trabajo del sector.

Cabe agregar, que dados los cambios tecnológicos y operacionales del sector, la

composición del personal es diferente, es decir, los trabajadores bancarios cada vez

requieren de mayor preparación académica, por lo que durante los últimos años la

plantilla de trabajadores se ha visto incrementada por jóvenes profesionistas, en su

gran mayoría de universidades privadas, relegando con esto a los trabajadores de

mayor edad, lo anterior dificulta aún más el convencimiento hacia la lucha sindical.

Tan solo podemos mencionar que en Bancomext el nivel de escolaridad actualmente

llega al 80 por ciento del personal con estudios universitarios, por el lado de la ban-

ca comercial bancos como Santander cuentan con una planilla del 70 por ciento de

trabajadores técnicos y 30 por ciento administrativos.

Esta selección por escolaridad, no es tan definitoria en el caso de la banca

comercial, ya que durante los últimos años la banca ha dejado de lado la capacitación

orientada a la formación individual del trabajador, dando una mayor importancia a

los cursos orientados hacia el adiestramiento de los trabajadores, con la finalidad de



optimizar el funcionamiento de los nuevos procesos y tecnologías impulsadas por

el banco, un ejemplo de ello lo constituye el Instituto Serfin, que en sus inicios

funcionó como un importante centro de capacitación y que hoy sólo imparte los

cursos necesarios y obligatorios, quedando al nivel de privilegio el poder acceder a

aquellos que contribuyan a la formación del trabajador, ya que finalmente la banca

demanda personal de mediana calificación, como por ejemplo: nociones de econo-

mía y cómputo; administración y cómputo, para realizar funciones tan elementales

como la de vendedores del servicio, coadyuvando con ello a la proletarización de los

trabajadores del sector, en donde su antiguo status de privilegio se ubica en lo que

denominamos el "imaginario social del trabajador bancario".

Por último, debemos señalar que los trabajadores históricamente relegados

de la vida sindical, no sabían que hacer cuando en 1982 finalmente cuentan con la

posibilidad de la sindicalización, por lo que bajo este contexto, el trabajador con-

taba con una nula experiencia al respecto, que aunado a la cultura del trabajo

bancario, basado en sistemas y controles perfectamente especificados, no resulta

fácil para los sindicatos incorporar a los trabajadores de una forma participativa y de

defensa de sus derechos.
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Y NIVEL
DE RELACIONES BASE-SINDICATO/
SINDICATO-EMPRESA

Con el objeto de ilustrar el escenario en el que se desarrolla la relación al interior

de la vida sindical presentamos el siguiente organigrama:

ORGANIGRAMA SÍNDÍCAL-HANCARIO

I FENASTB

Banco
Dirección

Sindicatos Secretarios
Generales

Coordinadores de Delegados

Delegados en Sucursal

Casa
Sindical

FUENTE: Elaboración propia.

El desarrollo de las relaciones de trabajo en el sector, son claramente jerárquicas

y verticales de arriba hacia abajo, de tal forma que la base queda significativamente

distanciada de la cúpula del poder sindical y por supuesto de la toma de decisiones.

Cabe destacar que hablamos de una base de trabajadores crecientemente diver-

sificada, es decir, que cuenta con un porcentaje de trabajadores sindicalizados, que

va del 15 al 50 por ciento en el mejor de los casos; otro tanto, que se incrementa



continuamente, de confianza y otro más de trabajadores subcontratados por empresas

de servicios, lo cual libera a los bancos de compromisos laborales con estos; ejemplo

del decremento de trabajadores sindicalizados lo observamos en el siguiente cuadro:

DECRKAIENTODETRABAJAnORESSINDICAUZADOS Cuadro 1 2

Banca Serfin

Sancader

Bancomext

trabajadores

12,206

5,226

1,747

Smdicnlizados

6,000

1,975

600

f-'oreeiilaje

49%

37.79

34

FUENTE: Elaboración propia con base en información proporcionada directamente
por los dirigentes sindicales, en el 2000.

Los trabajadores en términos generales se encuentran desinformados, debido

básicamente a la línea que los sindicatos bancarios han tomado, principalmente,

desde 1996, lo que no implica olvidar que los sindicatos de este sector son flexibles

desde su origen mismo, pero que a partir de la fecha mencionada, la tendencia se

ubica en minimizar todo vestigio del sindicalismo representativo y democrático,

manteniendo como estructura general de la vida sindical el Consejo Nacional se-

mestral, un Congreso anual, Consejos Regionales, estos últimos consisten en rea-

lizar reuniones en las sucursales para mantener informados a los trabajadores, por

medio de la autorización del gerente de la misma, que en algunos casos obstaculiza

la realización de éstos. Dichas instancias de comunicación base-sindicato, poco han

podido incidir sobre la conciencia y asimilación de los primeros sobre el papel y la

importancia de contar con un sindicato, lo que repercute en una incipiente parti-

cipación c interés de la base hacia la vida sindical, que al no ver resultados positivos
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de la actuación de los sindicatos frente a problemas tan serios como el de los despidos

masivos, no incluyen, dentro de sus opciones para resolver conflictos laborales o de

estabilidad en el empleo, al sindicato.

Por su parte los sindicatos bancarios viven paralelamente dos problemáticas,

por un lado cargan desde su nacimiento con el peso y deficiencias del corporativismo

sindical, que ya de por sí presenta una crisis que les impide nacer con una imagen

positiva que facilite su legitimación y representatívidad frente a los trabajadores.

Por otro lado, se enfrentan a la agresiva política empresarial del sistema bancario

que en pro de la competitividad y calidad en el servicio, han establecido una serie

de proyectos conocidos como de reingenicría de procesos, en los que la figura del

sindicato funciona sólo si contiene las relaciones laborales y se presta a manejarse

como "gerencia de personal".

En el mejor de los casos, los sindicatos, a través de sus comisiones Mixtas

de Escalafón y de Capacitación, negocian "al máximo" las condiciones generales de

trabajo para los empleados y en otros, logran pactar que en el momento que existan

despidos, los afectados sean liquidados en las "mejores condiciones". En cuanto a la

relación de éstos con la dirección del banco, podemos observar que es unilateral, es

decir, el sindicato no puede intervenir en el proyecto económico del banco, pero sí

debe comprometerse a cumplir con las metas establecidas por este.

Otro vínculo importante en la relación de los sujetos mencionados (banco,

sindicato y trabajadores), es el que corresponde a las demandas de estos últimos

que pudimos ubicar de la siguiente manera:

La conservación de si: empleo se ha tornado en una preocupación de tal

magnitud, que podemos considerarla como la razón fundamental por la que la nueva

política empresarial, en el caso de la banca comercial, ha podido flcxibilizar el trabajo



del empicado bancario hasta donde lo ha hecho, ya que dada la amplitud de fa-

cultades que el Estado le ha otorgado a los dueños de la banca, la reingeniería de

procesos a partir de la privatización, no ha contado con en el menor obstáculo y no

ha habido problema que no haya podido resolver a su favor, particularmente para

reducir el costo de operaciones basado en el recurso humano.

De igual forma, este hecho ha contribuido a que el proceder del trabajador,

en muchas ocasiones rebase a los sindicatos, haciéndoles más difícil su tarea de pro-

tección del empleo y condiciones de trabajo, así como su labor para legitimar un

sindicalismo que se encuentra en crisis.

En el caso de la banca de desarrollo, dicha preocupación se torna diferente, ya

que se cuenta con dos lados diametralmente opuestos. En uno encontramos a

Bancomcxt que aún no ha sentido los efectos dramáticos de la reestructura del

banco, lo que hace que el trabajador enfoque como su principal demanda la con-

servación de sus prestaciones económicas y sociales, asumiendo su compromiso con

el empleo en relación directa al carácter público y nacional del banco; en el otro,

encontramos el caso de Banrural el cual definitivamente tiende a la extinción, co-

locando al trabajador ante una amenaza permanente del empleo.

La preservación de ÍÍIS prestaciones económicas, para los trabajadores que

aún conservan el empleo, se ha tornado en su bandera, ya que por diversos oríge-

nes y motivaciones cohesiona al sector. Una de ellas la encontramos en relación con

el tiempo de servicio, toda vez que se crearon prestaciones con la finalidad de

premiar el esfuerzo continuo e individual; otra fue establecida como una com-

pensación ante la notoria pérdida de poder adquisitivo del salario nominal, y otra

más pretenden conservar los cuadros superiores con beneficios especíales en los
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que fueron colocados los trabajadores bancarios durante mucho tiempo por el Estado,

a cambio de cercenar su derecho a sindicalízarse y a manifestarse democráticamente.

En el caso de la banca de desarrollo, se ha dado a partir de la crisis de 1994,

una política de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de reducción del ingreso

de los trabajadores.

Por una parte se está aplicando el criterio de sumar todas las prestaciones para

definir los ingresos incluyendo los llamados fijos; lo que resulta de calcular el costo

que tendría eí acceso a ciertos recursos en condiciones de mercado, menos el cos-

to que se paga por el beneficio que establecen las condiciones generales de tra-

bajo. En ese esquema se consideran hasta prestaciones sociales corno el servicio

médico, que es la prestación más importante en todo el sector (comercial y de de-

sarrollo). De aquí emana la posibilidad de monetizar las prestaciones, es decir,

convertir en dinero, por ejemplo, días de vacaciones y ciertos préstamos.

En el caso de la banca comercial, también ya comienza a existir un conflicto

en el aspecto de las prestaciones, si consideramos que 7 bancos, cuentan con el

otorgamiento del servicio médico a través de una administradora y no de forma

directa como se realizaba anteriormente, lo cual generó inconformidad. Además en

el caso de las dos ramas, una demanda muy importante actualmente es la que

concierne a la derogación del Artículo 78-A del Código Fiscal que grava las presta-

ciones de los trabajadores, lo que les incrementa considerablemente los intereses

que pagan al respecto.

Como se aprecia, el debate está centrado en estabilidad en el empleo y pres-

taciones que complementan el salario, y que en algunos casos como en préstamos

hipotecarios y servicio médico se convierten en complementos más importantes a

veces que la propia prestación principal.
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Y RECOMENDACIONES

Indiscutiblemente la actual función del Estado posmoderno y los mecanismos

que lo vinculan con la sociedad civil, se encuentran en franca transformación.

Esto es, el papel del Estado, así como la relación entre éste y la sociedad civil

se encuentran en pleno proceso de transformación. La apertura de mercados y

la globaÜzación, así como los niveles de competitividad que se requieren para

sobrevivir en este ámbito, están llevando a la necesidad de reestructurar el

aparato productivo en casi todos los sectores. Estos procesos están teniendo

un profundo impacto en el empico, en los ingresos de la población, en la orga-

nización del trabajo y, sobre todo, en el tipo de recursos humanos que los

países como México necesitan para competir con éxito en el escenario mundial

de principios de siglo.

Los cambios en el modelo productivo se mueven en torno de la importancia y

revaloración que se dé al trabajo humano, ya que se basa no sólo en la capa-

cidad física del individuo sino en su potencial, inteligencia, conocimiento y

creatividad, así como en sus capacidades de adaptación a los cambios, de

innovación y de aprendizaje continuo a lo largo de toda su vida productiva.
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Sin embargo, esta revaloración del trabajo humano en nuestro país sufre de

las asimetrías propias de nuestro desarrollo, ya que para empezar no se tiene

una sociedad homogencizada, ni con un nivel académico generalizado y alto;

así mismo, no se cuanta con una cultura laboral y condiciones de trabajo que

permitan tener altos porcentajes de personal capacitado que se adapte fá-

cilmente a los nuevos requerimiento laborales, en donde como ya se dijo la

posesión del conocimiento es fundamental. Prueba fehaciente de ello la ve-

mos reflejada en las transformaciones del sistema bancario que, en materia

laboral, hace uso del trabajo subcontratado por empresas proveedoras, trabajo

que además de no ser prioritario en su rentabilidad como empresa, también lo

exonera de sus responsabilidades laborales con los trabajadores, ya que al no

ser directamente empleados del banco, éste no tiene mayores obligaciones

con el trabajador. Por otro lado, el empleado que aun conserva su empleo

debe esforzarse constantemente, no por tener una mejor remuneración, si no

por no perderlo.

Los procesos de cambio en la economía y la tecnología están reafirmando la

relevancia de la educación integral y permanente del hombre, lo que nos im-

plicaría estudiar a profundidad las estrategias que vienen aplicando los países

que han logrado mayores ventajas competitivas en el mundo, y aprender de

sus experiencias en cuanto a productividad, pero fundamentalmente en la ad-

ministración y formación de sus recursos humanos. La transformación pro-

ductiva nos obliga a construir, en estricto apego a nuestros valores y tradi-

ciones históricas, una nueva cultura laboral y empresarial de competitividad a

través de la formación y desarrollo de recursos humanos, que sienten las bases

para un nuevo consenso libremente alcanzado por los sectores de la producción,

y que al mismo tiempo proporcione al país el nivel de productividad y com-
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pctitividad que le permita iniciar el nuevo milenio con la fortaleza que

demandan el cambio tecnológico y organizacional, y que responda al reto de

alcanzar un mayor desarrollo con más y mejores empleos adecuadamente remu-

nerados y humanamente satisfactorios.

El objetivo a lograr, difícil pero necesario, es cambiar la forma de pensar en

cuanto a ia fuerza laboral y el empleo. Significa lograr el éxito trabajando con

las personas, no reemplazándolas o limitando el alcance de sus funciones, y

considerar a los recursos humanos como una fuente de ventaja competitiva

y no tan sólo como un costo a minimizar o evitar. En ese sentido, como se

planteó en este trabajo, el perfil de calificaciones también está cambiando.

Actualmente, ya no es suficiente que el trabajador domine tareas específicas

de los puestos de trabajo, sino que tenga capacidad para trabajar en equipo y

cuente con los conocimientos, las habilidades y las actitudes necesarias para

desempeñar con calidad diferentes funciones (polivalencia de funciones) dentro

del proceso productivo, c incluso, en distintos centros de trabajo o diferentes

sectores de la actividad económica, así como la creatividad para resolver pro-

blemas, y la capacidad para dominar nuevos lenguajes tecnológicos y de

comunicación, entre otras aptitudes que le permitan ser un trabajador compe-

titivo y desarrollarse en forma permanente.

En la actualidad, en el sector bancario, esto se ve reflejado en el hecho de que

las funciones que antes desempeñaban un promedio de 40 personas, hoy lo

tienen que desempeñar como máximo 10, lo cual indica el número de puestos

que han desaparecido en las sucursales bancarias, tales como secretarias,

ejecutivos de cuenta, y ejecutivos sénior entre otros, para dejar las responsa-

bilidades únicamente sobre un gerente, un cajero principal y dos a tres cajeros

universales.



X En el contexto de las relaciones laborales del sector bancario, no podemos

dejar de concluir con un análisis al respecto de su joven sindicalismo, el cual

nació con los vicios propios del sindicalismo mexicano que, cabe señalar, se

encuentra en crisis debido a varios factores entre ¡os que destaca la nueva

posición que han puesto en práctica los empresarios, que se ha visto fortale-

cida a diferencia de las dirigencias sindicales, que han ganado además en el

ámbito político un espacio importante apoyado por el Estado, y que les per-

mite rentabilizar su capital de la forma más satisfactoria para ellos, dejando de

lado ya no la solidaridad que sale de contexto, sino la mera colaboración con el

país. La que al momento de crisis detienen su producción o retiran sus capitales

del país, contribuyendo al desempleo y al ahondamiento de la misma.

X La nueva cultura empresarial, pretende readecuar los procesos de trabajo en

una esfera separada del sindicato o por lo menos de un sindicato que represen-

te eficazmente a los trabajadores y que los defienda ante las violaciones a los

derechos de los mismos, en una lucha entendida en términos de mecanismos

estudiados, analizados y bien planteados que coadyuven a la defensa y esta-

bilización de la condiciones de trabajo en un nivel positivo. El alcanzar dicho

nivel no ha sido posible, debido a que los sindicatos en México se encuentran

atendiendo cuestiones importantes que han sido pilares de su poder, tales

como los espacios de acción política, los cuales han perdido debido a la diver-

sificación de la sociedad en la que surgen nuevos sectores que pretenden

alcanzar un lugar en esos espacios de participación. De tal suerte que se forman

nuevas agrupaciones que no responden necesariamente a la lógica del sin-

dicalismo corporativo, y que por tal motivo son fuentes de presión política y

representantes de los intereses de los trabajadores de diversos sectores.
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3*= Esto plantea un nuevo marco político en el que los sindicatos en general deben

de buscar nuevas formas de negociación y mantenimiento de la represen-

tatividad y legitimidad, que anteriormente ganaban gracias al estilo burocrático

tradicional del añejo sindicalismo, pero que hoy ya no es funcional y posible

de sostener. Todos estos actores, aunados a numerosos abusos, prácticas de co-

rrupción, actitudes irresponsables por parte de los sindicatos y de conformidad

por parte de los trabajadores, han contribuido al desprestigio social de los sin-

dicatos, colocándolos como una instancia que tiende al desplazamiento y a

la obstaculización de la modernización del país en términos del empleo y las

condiciones de trabajo, pues lejos de contribuir a la defensa de los derechos

de los trabajadores y de que los logros obtenidos caminen paralelamente con

la modernización del proceso productivo, coadyuvan a la desorganización,

desconfianza y apatía por parte de los trabajadores, que de forma individual

poco pueden hacer.

3*£ Finalmente observamos que las relaciones laborales en el sector bancario han

sufrido fuertes transformaciones, ante las cuales el sentir de los trabajadores

es que éstas debieron realizarse a través de un plan que beneficiara tanto a la

empresa, como a los trabajadores, por medio de un diálogo directo empresa-

trabajadores-representantes, que permitiera conocer en qué consistían los

cambios, y buscar así la mejor forma de enfrentarlos por ambas partes, pasando

por un proceso de capacitación del personal, y de un cambio seccionado en

etapas con objetivos determinados, que permitiera observar el grado de cum-

plimiento y eficacia, y la concientización de los trabajadores que los haga

asimilar el nuevo estilo de gestión por convicción y no por imposición. Por su

parte, la relación sindicato-empresa (banco), ha respetado los parámetros

legalmente establecidos, sin embargo, otros temas concretos que pudieran



afectar a los empleados del banco no han pasado de ser únicamente informados

al sindicato, referentes a política salarial, jornadas, política de empleo, política

de formación etcétera.

Desde hace alrededor de 13 años, en el contexto general, se discuten las re-

formas a la Ley Federal del Trabajo y actualmente las discusiones se encuentran

en un importante debate que pretende dejar formalmente establecidas las

condiciones que, en la práctica como ya vimos, se vienen desempeñando, ya

que se contempla incluir por ejemplo el trabajo por horas y por tiempo deter-

minado según lo expuesto por el Congreso del Trabajo. Los trabajadores

bancarios tienen el desafío de descubrir y adoptar estrategias que permitan a

su organización sortear, con menor riesgo, los diversos factores que derivan

del proceso de gíobalización y que están relacionados con la flexibilización de

las relaciones laborales, la competitividad y distribución de los excedentes de

la economía, la privatización de la seguridad social, la ausencia de cláusulas

sociales en los procesos de integración, la solidaridad y el control de la infor-

mación. Las transformaciones que están ocurriendo implican e implicarán

cambios importantes para las personas, tanto en sus oportunidades de empleo,

como en la naturaleza de sus trabajos, en sus formas de vida y en sus expe-

riencias sociales.

Sindicatos, empresarios y partidos políticos deberán hacer una reflexión seria

en torno al nuevo contexto económico-político-social y plantear alternativas

que estén al nivel tanto de la transformación del país como del entorno inter-

nacional, que revaloricen el elemento más importante: las condiciones y

necesidades de los trabajadores. Aun cuando el neoliberalismo se empeñe en

minimizar la importancia de los trabajadores de este sector y, lo que es aún
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peor, que los representantes de éstos se atrevan a respaldar esta posición, afir-

mando que "en México nadie gana el sueldo mínimo". Los trabajadores siguen

siendo el pilar del proceso productivo.

Los cambios presentados en la era industrial que consideraron en un primer

momento, que los recursos estratégicos fundamentales para el desarrollo de

las organizaciones eran el capital y la tecnología, así como el uso eficiente

de estos, deben cambiar su perspectiva, ya que en la actualidad los recursos

estratégicos han trascendido hasta el manejo de la información, la capacidad

de aprendizaje y la creatividad que puedan desarrollarse. De tal forma, que es

imperante revalorar el recurso humano, en virtud de que en éste reside el

recurso estratégico. Esto permitirá construir organizaciones no sólo más

productivas y eficientes sino organizaciones inteligentes, de aprendizaje y de

renovación, que hagan posible el desarrollo integral de la sociedad y un esce-

nario más satisfactorio para los




