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P R E S E N T A C I O N 



El querer analizar en M6xico, algGn fen6meno social de actual.!_ 

dad, requiere fijar la mirada hacia los procesos sociales, ec2 

n6micos y políticos que mayor incidencia tienen en la probl!!_ 

m!tica actual, sobre todo en un pa!s que vive una "situaci6n -

de crisis". 

Ante tal situaci6n, en el comportamiento de las principales -

protagonistas de nuestra sociedad, donde las relaciones socia

les de producci6n capitalista son dominantes, adquieren un - -

gran interés los conflictos laborales que surgen del enfrent~ 

miento entre el capital y el trabajo. 

En este contexto, es preciso afirmar que las particularidades

del capitalismo en nuestro pats ha condicionado las formas con 

cretas de producci6n, el comportamiento de las clases sociales 

y la relaci6n de éstas en el Estado. 

Ante esta situaci6n, el Estado Mexicano Moderno ha fungido co

mo "!rbitro" en las relaciones obrero-patronales y m!s espectf.!_ 

carnente en el conflicto laboral, situaci6n por la cual se atr.!_ 

buye el logro de un "consensus• legitim!ndose ante las clases

sociales. 

El comportamiento del conflicto laboral y sus diferentes "sol~ 

ciones" parecen estar !ntimamente relacionados con las estruc-



turas sociales y de poder que el proceso de producci6n capita

lista ha generado en nuestro pa1s. 

En este sentido el anSlisis del conflicto laboral en diferen-

res ~pocas es una condici6n para explicar loa antecedentes que 

moldearon la estructura econ6mica, social y pol1tica del Esta

do Mexicano Moderno, quien, bajo una ideolog1a basada en la 

econom1a mixta, la conciliaci6n de las clases sociales y la 

unidad nacional, ha mediatizado la confrontaci6n capital y tra 

bajo para garantizar la producci6n y reproducci6n de la socie

dad capitalista. 

La ideolog1a de la defensa de los "mSs d~biles• o de la "neu-

tralidad" en la creaci6n y aplicaci6n de las leyes laborales,

ha permitido al Estado controlar y someter al movimiento obre

ro en la 16gica capitalista. Sin embargo el comportamiento -

del conflicto laboral en nuestro pa1s ha adquirido, hist6rica

mente modalidades que estSn 1ntimamente vinculadas con las di

ferentes fases del desarrollo del capitalismo y el proceso de

formaci6n del Estado Mexicano. 

En este sentido, el presente trabajo se propone desarrollar un 

rastreo hist6rico que rescate aquellos elementos que sirvan c2 

mo marco de referencia para caracterizar el conflicto laboral

en sus diferentes contextos. 



Para ello en el primer capitulo se desarrollan los anteceden-

tes hist6ricos de la forrnaci6n de las organizaciones obreras y 

la politica de la conciliaci6n de las clases sociales que irn-

plernenta el Estado en un marco de desarrollo capitalista. 

En el capitulo segundo se analiza el proceso de intervenci6n -

del Estado en los conflictos laborales mediante la legislaci6n 

laboral y la creaci6n de instituciones afines, ante la confli,5: 

tividad de la fuerza de trabajo. 

En el tercer capitulo se muestran los efectos de la decadencia 

del modelo de desarrollo sobre la intensificaci6n del conf lic

to laboral y su agudizaci6n a partir de la crisis econ6rnica de 

la filtirna d~cada. Asimismo, se plantean las posibles relacio

nes causales entre la p~rdida del poder adquisitivo y conflic

to laboral, as1 como las perspectivas de transformaci6n en las 

relaciones capital-trabajo-Estado. 

Sobre las fuentes de informaci6n, se puede considerar que, si -

bien no son del todo completas, s1 muestran las relaciones y -

tendencias que el trabajo se propone. Sin embargo, la inexis

tencia de informaci6n y la restricci6n al acceso de la disponi 

ble, han sido factores que obstaculizan un an!lisis m!s profun 

do y completo del terna. 



Cons!derese al presente trabajo, como un primer intento de an! 

lisis del conflicto laboral en M~xico bajo una.visi6n de con-

junto. 
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I N T R o D u e e I o N 



En las sociedades industriales modernas el conflicto laboral -

sigue siendo uno de los problemas m~s sensibles para mantener 

e introducir modelos de relaciones productivas que conlleven -

a una mayor productividad. Las tendencias actuales de recomp2 

sici6n del capitalismo manifiestan gran inter6s en lograr un -

nuevo consenso que posibilite una mayor identificaci6n de los 

trabajadores con la empresa. 

La constante preocupaci6n sobre el conflicto laboral ha lleva

do a algunos patses a implementar una serie de medidas consid~ 

radas como "aportes", que tienen como objetivo "suprimir" los 

conflictos obrero-patronales. 

Pa1ses n6rdicos como Suecia y Noruega han iniciado cambios im

portantes que llevan a pensar la posibilidad de suprimir los -

conflictos laborales, tal es el caso de la rotaci6n en el tra

bajo, donde los trabajadores tienen puestos y tareas diferen-

tes en el transcurso del proceso productivo, contrarrestando -

de esta manera la alienaci6n del trabajo. 

La figura de la cogesti6n plantea la participaci6n de los tra

bajadores en las decisiones de la empresa donde se determina -

en las !reas de personal los despidos y aumentos, entre otras 

cosas; en el Srea t6cnica se definen turnos, ritmos de trabajo, 

etc.; en el !rea financiera y de mercado se. establecen los t6E 



minos de funcionamiento y distribuci6n de la producci6n. De -

esta forma se busca una correspondencia entre la eficiencia y 

productividad • .!/ 

En Yugoslavia, con la direcci6n del Mariscal Tito, se inicia -

la autogesti6n como -forma organizativa del, trabajo, en la cual 

la concepci6n y ejecuci6n de~ trabajo esta superada, ya que en 

manos de los trabajadores se encuentra la gerencia y ejecuci6n 

del trabajo a trav~s de la "cooperativa de trabajo", y el ado~ 

tado posteriormente sistema de "colectividad comunal•. 

En este sistema los directores de empresa son nombrados por el 

comit~ popular de la comuna. Las elecciones fundamentales de 

la actividad econ6mica pertenecen entonces al Estado y a los -

organismos representativos de los obreros. El sistema Yugosl~ 

vo, permaneciendo colectivista concede a las empresas una li--

bertad de iniciativa bastante considerable en el marco de un -

Con la instauraci6n del de5?)tisro ilimita&> en los centtos de traba
jo, los obreros cponen a la clase capitalista su prqiio cbjetivo de -
clase: la liberaci6n del "hanbr:e trabaj!d::lr" y la oon:¡uista de dere
chos de o:igesti6n del trabajador en la "cmunidad de trabajo". tos -
trabaja<i:l..'"eS han alcanzado un derecho de oogesti6n en la oonfigura- -
ci6n de las oondicioms de trabajo en su calidad de prcpietarios y -
vendedores de la rrercanc!a fuerza de trabajo y en cuanto a miaWros -
de la a:m.midad de trabajo. Este proceso ha alcanzado gran in¡iortan
cia solo en el siglo XX, a partir del periodo que se inicia con la -
prin-era guerra nunllal, aun:¡ue en J\lerania, sus prilreros canienzos -
pueden situarse a prin:ipios de la d!lcada ele 1880. Karl l(orch. IAl
c:ha de clases y derecOOs del trabajo. pp. 29-33. --



verdadero mercado competitivo. Aunque el capital fijo de la -

empresa sea propiedad del pueblo, la direcci6n determina su -

·plan de producci6n, sus fuentes de aprovisionamiento y busca -

mercados. La empresa decide libremente el tipo y la calidad -

de su fabricaci6n, es pues enteramente responsable de su ~xito 

o fracaso. 

Cabe señalar que Yugoslavia pertenece al grupo de los pa!ses -· 

del bloque socialista, no obstante las similitudes en el fun--

cionarniento de su empresa, dista mucho de.ser id~ntica a la ªfil 

presa capitalista, aan cuando los ide6logos burgueses le atri

buyan cualidades de beneficio social a esta Gltima.1/ 

En Yugoslavia "si los medios de producci6n no son propiedad de 

la comunidad de trabajadores, sino propiedad social confiada a 

II En cuanto a los antecedentes de la enpresa caro unidad de servicios -
y producci6n se dioe que la Elll'resa "naci6 para aterder las reoesida
des de la sociedad crearoo satisfactores a cani>io de una retrib.lci6n
que cat¡Jensar4 el riesgo, los esfuenos y las iJMorsiones de los em
presarios. En la actualidad las funciones de la B!llresa ya ro se li
mitan a las mencionadas antes. Al estar faenada por canitl!s, la em
presa alcanza la categoda de un ente social con caracter!sticas y -
vida prq>ia, que favorece al progreso 11\:naro -catD finalidad princi
pal- al pennitir en su sero la auto-realizaci6n de sus integrantes, -
y al influir di.recta?Ente en el avance ecorónioo del iredio social en 
el que acttla ( ••• ) , es un 9r:uPO social en el que a tra~s de la adrni
nistraci6n del capital y el trabajo se producen bienes y/o servicios
tendientes a la satisfacci6n de las necesidades de la carunidad". - -
(Conaepci6n de la administraci6n de enpresas). Guillemc G6rez Ceja. 
P.lamaci6n y organizaci6n de E!IJ?!!?saB. p. 25 



su gesti6n obrera, entonces el excedente (el beneficio) reali

zado representa un excedente social obtenido por el empleo de 

medios sociales. Por consiguiente la comunidad debe tener una 
\ 

influencia decisiva sobre la distribuciOn del excedente del -

trabajo•)./ 

El afán de "suprimir" los conflictos laborales no solo por los 

paises capitalistas sino tambi~n por los paises llamados soci~ 

listas sigue siendo materia de discusiOn, aunque en estos dlti 

mos, el conflicto laboral se presenta en condiciones y con ca

racter1sticas diferentes. 

Las tendencias actuales de recomposiciOn del capitalismo a ni-

vel mundial han consistido en introducir nuevos modelos de re-

laciones productivas, toda vez que ha entrado en crisis la es-

tructura de control de la empresa. El "neofordismo• o "posfo~ 

dismo• es quiz! el caso que mayor trascendencia ha manifestado 

desde sus inicios (finales de los años setenta) y que ha hecho 

eco al ser retomados varios de sus elementos, para la adopci6n 

de una nueva actitud ante la caducidad de las anteriores for--

mas de control del capital sobre el trabajo. 

Yuvarovidi, ()Jestions actualles du eocialime, citatlo por Maurice Ni
veau en Historia de los recros eCii'6ííicxis ~· p. 429. 



El modelo inovador "neofordista" introducido particularmente -

en algunas empresas japonesas bajo el plan de la ·"reconver- - -

si6n", supone la supresi6n de definici6n de tareas (la empresa 

ejerce el derecho de mover al trabajador de una tarea a otra)

y el despido de tr<:J::ajadores activistas y ex-activistas. Todo

ello, con el prop6sito de producir un cambio de actitud en la 

fuerza de trabajo para asegurar un nuevo consenso, un exceden

te tivo de lealtades y solidaridad e identificaci6n con la 

empresa como factor econ6mico decisivo para elevar el nivel de 

ganancia media y extraordinaria. 

Los procedimiento~ "neofordistas" incluyen la participaci6n f~ 

miliar y el cani:>io de imagen que dicho modelo supone: ausencia

de huelgas, pero tambiGn de despidos; supresión (aparente) de 

las anteriores jerarquias laborales; democratización funcional 

o productiva, consistente en reuniones diarias de la gerencia

con los trabajadores para lograr juntos mayor .eficiencia. 

Esta imagen idealizada de la empresa en la que se han limado

las asperezas y suprimido los conflictos, da la impresi6n de -

que las contradicciones que motivan la lucha de los trabajado

res han dejado de tener raz6n de ser y, este es precisamnete -

el sentido y objetivo de la actual modalidad de "revolución p~ 

siva" que se presenta tras la reestructuraci6n del capitalismo, 

a trav~s de una reorganizaci6n completa de las relaciones de 

control originados en base a un nuevo nivel tecnol6gico. Es -



claro que esta •revoluci6n pasiva•, no depende del voluntari.e_ 

mo del capital o el genio empresarial, sino que, principalmen-

te corresponde a una adecuaci6n particular entre el tipo de 

fuerza de trabajo y una tecnolog1a dada. 

Este nuevo modelo de relaciones entre capital y trabajo quizá

en sus comienzos ha dsdo resultados satisfactorios para •supr! 

mir• o mermar el conflicto laboral en algunas empresas de los

pa1ses tecnol6gicamente m!s avanzados como el Jap6n. Sin em-

bargo en algunos paises como Mdxico las modalidades del capit~ 

lis!llO y su anhelada reestructuraci6n ha imprimido caracter1st! 

cas especificas, que la relaci6n capital y trabajo por s1 mi~ 

ma parece no proporcionar los elementos suficientes para dar -

explicaci6n del fen6meno del conflicto laboral. 

~ 

Para el estudio del conflicto laboral en nuestro pa1s, serta -

in¡ii:ec.isoadoptar como unidad de an!lisis y/o totalidad a la em

presa, ya que implica apoyarse en la teor1a que explica las r~ 

laciones laborales como un ap,ndice de una estructura determi

nada y en este sentido los conflictos que se derivan de ello.-

Este enfoque plantear1a el conflicto laboral como un problema

de relaciones humanas, como un problema t'cnico que suprime el 

conflicto o con posibilidad de soluci6n en la empresa. 

En consecuencia, segdn esta perspectiva el equivalente de un -

estudio sociol6gico serta la presencia de un sistema indifere~ 



te de relaciones entre agentes sociales aut6nomos, una social~ 

g!a que ignora las diferentes articulaciones de los procesos -

sociales, al proponer el análisis en la limitada aposici6n en 

tre el individuo y las estructuras colectivas, sin interpretar 

su acci6n reciproca. Es precisamente en las fronteras de la -

investigaci6n misma donde se presentan las dificultades para -

la interpretaci6n que se propone del fen6meno de la actividad· 

productiva, del trabajo y de la empresa.!/ 

La empresa es considerada dentro del ensamble de las relacio-

nes de cambio,~/ es comprendida por los "ecoocmistas clásicos" 

~./ Pierre Rolle. Introducti6n a la sociologi~ du travail. pp. 26-28 

?../ En la sociedad capitalista la relaci6n capital-trabajo, se oonsidera
caro aquellas relaciores jur!dicas que recooocen la igualdad de los -
inilviduos dentro de la libre concurrencia. " ••• El poseedor de la -
fuerza de trabajo y el poseedor del direro se enfrentan en el mercado 
y contratan de igual a igual caro poseedores de mercanc!a, sin más -
distinci6n ni diferencia que la que uro es cai¡>rador y el otro verde
dor ambos son por tanto, personas jur!dicazrente igual.es ... • Carlos -
Marx El capital. T.I., p. 121. Pero esa fazrcsa lil:ertad e igualdad
de derechos en la realidad capitalista existe relatiV<ITSllte y " ••• 56-
lo en una ~ de la vida eootónica, en la circulaci6n ecorónica - -
( ... l ; en la producci6n de bieres en la e<Ipresa, no existe ya dentro
de la sociedad l:iurgu=sa aquella lfrertad e igualdad de todos, se basa 
por el oontrario en el saretimiento y explotaci6n ilimitada del pro
ductor que trabaja por parte del propietario que no trabaja ( ••• ) , li 
bertades con que se en]alana la sociedad burguesa no sirven de nada :: 
a la clase de los asalariados despose!dos. Por lo que las relaciores 
de producci6n iraterial determinan en tiltima instancia tedas las otras 
relaciores de la sociedad hunana ••• • Karl Korch Lucha de clases y de
recho de trabajo. p. 10. lldE:!tás • ••• las sociedades son con frecuen
cia GñicatEnte reros CXJll'raniSOs entre intereses en pugna, los cuales 
solo descartan (o preterden hacerlo) una parte de los objetivos o rre
dios de la lucha pero dejamo en pie la contraposici6n de intereses :
misros y la <:XJll>etencia por las distintas probabilidades. Lucha y -



como los factores neutrales de producci6n exteriores y anteri2 

res a ella. Por ello, retomar finicamente a la empresa como --

unidad de an~lisis obstaculiza la visualizaci6n de otras co- -

nexiones sociol6gicas. La formulaci6n debe suponer necesaria-

mente la relaci6n capital y trabajo en el marco de las relaci2 

nes sociales de producci6n. 

En este sentido el problema de las relaciones obrero-patrona-

les es, un problema social y global que no escapa a la lucha -

de clases. Las relaciones de desigualdad econ6mica, política-

y social tienen una consecuencia inevitable: el conflicto de 

trabajo. 

En las sociedad_es en las que domina el modo de producci6n capi 

talista, el conflicto laboral se presenta como una manifesta-

ci6n concreta de la contradicci6n fundamental del capitalismo, 

el conflicto entre el capital y el trabajo se convierte en la 

expresi6n social y política del choque econ6mico de las fuer--

camnidad son conceptos relatiws ... • Ha%X Weber. Ecoran!a y -=!e
dad. Teor!a de la organizacitln social. T.I., p. 41. No hay que ol
vidar que • ••• Nuestras. sociedades ro ac:tl!an sabre si miS!laS cuamo -
desa.lbren la esencia de lo poUtico, o desencadena la energ!a encerr~ 
da en la tierra, siro ante tccD cuarU> m:ñifican unas relaciores so
ciales y uros rlDlkls de o:m.ini.caci6n, cuardo adcptan unas decisiones -
y vi ven uros conflictos ••• " Alain Touraine. IntmcllccilSn a la socio
~. p.14 



/zas productivas y de las relaciones de produccilSn,.~./ 

La contradiccilSn fundamental del capitalismo se proyecta a ni

vel de la lucha de clases. Sin embargo esta contradiccilSn pu~ 

de adoptar mÚchas formas posibles: puede desembocar por ejem

plo en una impotencia comdn de las clases en lucha para contr~ 

lar el devenir de la sociedad, Sin embargo la contradiccilSn -

econlSmica fundamental no se traduce -y ésta es nuestra primera 

consideracilSn telSrica para el caso de Ml!xico- punto por punto

en el campo de la lucha de clases, sino que es preciso admitir, 

que las contradicciones capital-trabajo y fuerzas productivas

relacionea de produccilSn son contradicciones que se manifies-

tan en diferentes esferas que no se superponen, afinque son par 

te de un mismo proceso, a pesar de sus interferencias son dos 

planos diferentes. La primera opone los componentes sociales-

§./ EBJels en el Anti-Dlhrin -tiene que "la contradicci& entre produc
ci.6n social y aprcpiacitm capitalista se manifiesta a:sn:> el ant:agoni!!. 
iro del proletariado y la blrqlEaía". Luis Altnusser aklpta una inter 
pretaci& similar: la oontradicci6n en gereral de un z:6¡imen social
es "la oontradicci& entre las fuerzas de procbcci&I, en:amllda eaen
cialnent.e enb:e dos clases antagonistas". Citados par Fooderic Bon y 
icrel Blll:nier en Clase obtern y revoluci6n., p. 21-22. 



del sistema" -burgues!a y proletariado-¡ la segunda se refiere 

al modo de funcionamiento y a la 16gica del propio sistema.** 

En El Capital Marx ya no habla simplemente de la lucha de el~ 

ses como de un motor de la historia; el principio evolutivo lo 

situa en la din:lmica del capitalismo, no en la del enfrenta- -

miento de sus componentes. No se explica ni podr!a haber un -

paso autom!tico de la dial4ctica de los elementos constituti-

vos -burguesta y proletariado- a la dial4ctica misma del sist~ 

ma (econ6mico) • En este sentido el CHOQUE ENTRE EL CAPITAL Y 

EL TRABAJO TRADUCE UN CONFLICTO ECONOMICO: el antagonismo de -

la burguesta y el proletariado no es otra cosa, que como se 

concretan las contradicciones sociales de las relaciones de 

producci6n capitalista. 

• cuando se rrenc:iona el t:!onino "sistana" ro se hace referencia al sis
t.Olla social seg(in lo oona!pt1la Parsons, quien presenta a la sociedad
OCl1D un talo esUtioo, en perfecto equilibrio e i.ntenelaclonado a -
perfecci6n, en el que cualquier disturbio o ccriflicto se considera oo 
mo una desviaci6n del sistata que ti.eJde a blscar la normalidad, el :; 
"statu quo"; tal sistsra es irreal. LoS sistanas sociales están cam
biando y se definen por el l!lldo de proó.lccl6n chninante. 

** 1'brx en El Capital m.iestra que la noci6n fuerzas productivas en;¡loba
a la vez a los trabajadores -el trabajo vivo-, a los madi.os produc
ci6n -el trabajo nuerto- y a la forma OCl1D los elen!ntos se oarbinan
~ca y sociabrente. La lucha de clases oo.;>a enter<m!Ilte el canpo 
de las relaciores sociales; pero desde el pmto de vista de la 16gica 
eoon&ii.ca gereral del capitalisll:l, ro constituye por el contrario~ 
que un elslento en los otros, subordinada ella mist1a a esta 16gica. 



Las dos contradicciones: capital-trabajo; relaciones de produs 

ci6n-fuerzas productivas, tocan a la estructura del capitalis

mo. La primera se desarrolla en el interior del "sistema asa-

lariado" (mecanismos econ6micos); la segunda es una contradic

ci6n interna de la estructura global del sistema (devenir y a~ 

tores hist6ricos) ,21 

Siguiendo el mismo hilo conductor, tal como se expresa esen- -

cialmente en ¿Qu6 hacer? la teor1a leninista distingue desde -

el principio dos tipos de lucha obrera: la lucha •tradeunio-

nista• y la lucha revolucionaria. La clase obrera participa -

en el proceso de producci6n capitalista a trav6s del "sistema

asalariado". El empresario se aplica a negociar el objeto ma

nufacturado al mejor precio; el obrero trata de vender lo mas

caro posible la Qnica mercanc1a que posee, su trabajo. Expon-

taneamente se opone al explotador. ESTE CONFLICTO MANIFIESTA~ 

21 ID que esta en juego en un <UlflictD que enfrenta a las ~ en lu
cha, es la orientaci& de la proclucci6n de la sociedad. Es un tipo -
de relaciorl!s sociales que se haya unido a la acci&I de la soaiedad -
que ejerce sobEe si misml, es decir por su "historicidad". Alain - -
Touraine. Int:roducci6n a la socioloq1a. ¡;p. 43-45. Sin E!ITbargo, se 
dJserva un grave vado te&"ioo explicativo: •no existe la articula
cilln que pemú.tir1a pasar de una descripcien de los ni!caniSIDS ~ 
mioos al devenir y a los actrxes hist6rioos" la exposicilln de una dia 
lktica que ligue los diversos niveles de la realidad eo:irónica y SO:: 
cial aan ro se encuentra desarrollada. Frederic Bon y Midlel Burnier 
Clase obrera y revoluci6n. p. 29. 



LA SOLARIDAD ECONOMICA DE LA CLASE OBRERA, muestra al empresa

rio como una fuerza antagOnica del trabajador y revela el pe-

pel represivo de un gobierno cOmplice del capitalismo. El CCJ!!! 

bate se desarrolla en el cuadro de las relaciones sociales de 

producciOn capitalista: cualquiera que sea su violencia se s~ 

jeta a las reglas. As1 se forma la conciencia "tradeunionista•, 

conciencia de grupos mSs que conciencia de clase.!!/ 

La lucha "tra~eunionista" desempeña por lo tanto una doble fun 

ci6n -y, esta es nuestra segunda consideraciOn te6rica-: his

tOricamente, constituye la primera fase de la organizaciOn - -

* obrera, prácticamente, sin embargo puede servir de •auxiliar• 

a la acciOn revolucionaria. Pero teorizada como fundamento e~ 

trat~gico del movimiento proletario, conduce directamente a la 

integraciOn de los partidos y sindicatos al sistema capitalis

ta. "La pol1tica tradeunionista de la clase obrera no es otra 

cosa que la pol!tica burguesa de la clase obrera•. Esto signi 

Estairos lejos de afinnar que las tradeuniones sean infitiles -decla En 
qels- "Al cxintrario son instrurentos que la clase obrera necesita eñ 
su ludia a:intra el aipitalista ( ... ) un gran ll'kito de las tradeu- -
niOll!S, en su ludia por mantener a cierto nivel la cuant!a del sala
rio y por ~ la jornada, es que tratan de elevar y l!lm\tener el -
nivel de vida". Federicxi Erqels. El sistena de trabajo asalariaOO.
p. 10. 

l\unqUe en el caso de ~ex> aparecieron crganizaci.ore¡ nutualistas, -
los cuales se oonsideran CCll10 antecedentes de las organizaciores obre 
ras, &tas ro son ocmiiderads en este trabajo CXllD la prinera fase d'ii 
organizaci!ln cl:rera en l'l.leStro pa!s, pcr razooes que m&s adelante se 
exporen. 



fica que las reivindicaciones obreras no son automlticamente -

revolucionarias por ser obreras, incluso si son seleccionadas

y llevadas a cabo por un partido socialista.!/ 

Del hecho de que los intereses econ&nicos representan un papel 

decisivo no se desprende en modo alguno la conclusi6n de que -

la lucha econ6mica (sindica11 1º1 tenga una importancia primor

dial1 mas bien los intereses esenciales y "decisivo•" de la• -

clases sociales pueden ser sati•fechos dnicamente por medio de 

una revoluci6n social y pol1tica, es decir por la transforma-

ci6n de las relaciones sociales de producci6n. 

Esta observaci6n es b!sica. Los conflictos de clase nacen en-

las relaciones de producci6n, pero se dirimen en el terreno P2 

11tico, la preeminencia de la lucha revolucionaria se funda en 

Frederic Bon y Midlel Blrnier. Op. Cit., p. 53 

Si bien loa aildioatos son los ~ que el proletariado forj6 
para deferder su salario y sus rondiciones de trabajo, al misnD tian
po son "palancas de apo}O" para que el proletariaó:> se <XX\Stituya en 
clase. Mane aeñal.6 (al igual que En¡¡ellil el lugar que correspcrde a -
la "lucha eair6nioa" en el novimiento general del proletariado: En -
11.1 lucha contra el poder unido de las cl..es posesloras, el proleta
riado no puede actuar CC1TC clase, n6s que comtit.u}6dcse 61 mimD a> 
nD partido polltioo distinto y opuesto a tabl los antiguos partidos-:: 
polltia>a creados por las cla.s posesloras ( ••• ) La ooalic:il!n de -
las fuerzas de la clase obrera, lograda ya por la ludia ea>n6nica, d!_ 
ten servirle asimiSl!D de palanca en su lucha contra el poder pol!tia> 
de sus explotadores (Resoluci6n del CDnJreSO de la A.I.T. de la Haya). 



una concepci6n de conjunto del proceso hist6rico • .!.!./ 

De las consideraciones anteriores podemos decir que existen 

m!s bien dos "situaciones" de la clase obrera: la clase obre-

ra posee una conciencia y un comportamiento particular, como -

agente de la producci6n capitalista, es el agente del proceso-

econ6mico, pero en tanto que ocupa un lugar definido en el con 

junto de la din!mica social se define como sujeto del proceso

hist6rico. Ahora bien, la clase obrera concreta, compuesta de 

hombres y mujeres abrumados por su trabajo y principalmente d~ 

dicados a satisfacer sus necesidades primarias se ubica en la

primera situaci6nl1.1 y este es el punto de convergencia y de -

11/ 

12/ 

Quiz! esta distinci6n Marx y En;iels la explican cua00o se refieren a 
"las a:mtradicciones de clase y a la lucha de clases". Las oontradiE 
ciores de clase en el capitalistD se interpreta cierro las a:mtradiccio 
nes intr1nsecas del sistana; el obrero que pertenece a una "clase eñ 
si• careoe de una organi.zaci6n que le permita sostener una lucha pro
longada y estrat!giamente transfotmada del r6]inen social que lo - -
q:irine. AurqlJe se manifiestan oonflictos laborales dispersos cxin !:>a;! 
tante frecuencia, por lo general el cxmflicto de clase queda latente. 
Por otro lado la ~uctia de el.ases" puede ocurrir cuard:> hay una ludla
por el poder pol!tioo, es decir, por la taM del poder para oorducir
el pxooeso hist6rioo. Ross Garoy D. Introdu=ii5n a la sociología -
hist6rica lllll:Xista. pp. 186-193. 

"La.s oonliciones eoor6nicas crean para una masa dada una situaci6n, -
una cultura caftin e intereses cx:nunes. Esta nwia es sol.amente una -
clase -en-si ( ••• 1 ro tiene organizaci6n pol! ti ca. Sus miE!lilroS es
tk dispersos ( ••• ) • SOlo a tra~s de la ludia con otra clase puede
<DIM!rtirse en clase-para-si, wtl.ficada, organizada, consciente de -
SUB intereses. 

Olando una clase-en-si se oonvi.ert:e en una clase-para-si, dice Maix -
en Miseria de la filosof1a "se ha oonstitu!do cierro clase", es decir -



partida para el caso de M«!!xico. 

En nuestro pa!s el choque entre el capital y el trabajo trad.!!_ 

ce un conflicto econ6mico que se manifiesta en el interior del 

sistema e involucra a tres entes sociales: el trabajador, el 

patr6n y al Estado. El conflicto laboral en M~xico, como ver~ 

mos adelante, en las diferentes fases del proceso hist6rico se 

ha desarrollado principalroente en el cuadro de las relaciones

sociales de producci6n capitalista, cualquiera que haya sido -

su grado de conflictividad se ha sujetado a las reglas y ha s! 

do objeto de corporativizaci6n por parte del Estado, quien ha 

creado estructuras, instrumentos y mecanismos para su control: 

sin embargo no podemos soslayar el papel que juegan los patro-

nes y trabajadores a trav~s de sus organizaciones. Si bien 

el Estado es un ente que aparentemente "se levanta sobre las -

clases sociales" para orientar a la sociedad: tiene entre 

otras cualidades una fortna y un carScter de clase. 

En este trabajo, por Estado se entiende a la organizaci6n so-

cial bajo la hegemon1a del capital, que es forma y producto de 

usa iWistintarrente el ~ "clase" para :referirse a la el.ase-en
si, 'generallrente hay solo una ludia de clases velada que estS siem
pre presente y que se expresa en cxmflictos parciales y fu;aoes, en 
hechos sueltos de cadcter subersivo. Ross Ga!'dy o. Op. Cit., pp. 
188-189. 



la lucha de clases. En M~xico la forma de Estado ha determin! 

do las formas concretas de desarrollo de la lucha de clase - -

obrera, la forma de Estado comprende hasta.ahora la organiza-

ci6n de la clase obrera, ~sta no es "exterior" al Estado, ni -

est& simplemente enfrentado a 61, su organizaci6n es constitu

tiva del Estado. 

El Estado es un Estado de clase y constituye una forma de org! 

nizaci6n de la sociedad en su conjunto, la organizaci6n del P2 

der de la clase dominante se realiza mediante la conformaci6n

de todas las clases y en primer lugar de la clase obrera. La 

relaci6n estatal es constitutiva de la relaci6n de clase: la -

burgues1a no existe sin el proletariado y ambas solo existen -

en su relaci6n, que es relaci6n de lucha socialmente organiza

da. La relaci6n es unidad de contrarios y la organizaci6n de 

los contrarios es constitutiva de la relaci6n misma. A fin de 

que los antagonismos de las clases sociales con intereses eco

n6micos en P.ugna no consuman a· la sociedad en una lucha est6-

ril, se hace necesario un poder situado aparentemente, por en

cima de la sociedad para mantener los limites del orden. 

El carlcter del Estado Mexicano y por ende el de cada una de -

sus funciones que desempeña depende en lo fundamental de la -

cla•e que est4 en el poder, es decir, sus funciones administr! 

tivas ideol6gicas, represivas y econ6micas, tienen un car&cter 

"burgu6s". 



Las .. clases se conciben aquí corno categor!as sociol6gicas de 

"estratificaci6n", constituídas corno tales a nivel econ6rnico 

que posteriormente entran en lucha. Para ello se organizan en 

distintas formas: sindical, político-partidaria, pol!tico-es

tatal, etc.: las clases solo existen en su relaci~n de lucha.

la cual solo existe en sus formas de organizaci6n. La sindi-

cal es la forma por excelencia de la clase obrera en M4xico,-

rnisma que sigue teniendo un papel primordial no solo en el con 
flicto laboral sino en la sociedad en su conjunto. 

Los sindicatos parecen responder a los intereses de los traba

jadores en su lucha contra el capital. Asumen una forma de 1!! 

cha, la proletaria que si en "primera instancia" expresa los -

intereses irunediatos (econ6micos, organizativos, etc.), de la 

clase obrera, en Gltima instancia se haya dominada por la ide2 

logia "burguesa•. Los sindicatos en M6xico por razones estru~ 

turales cumplen una funci6n integradora, el sistema sindical -

en su conjunto, juega un papel de cohesionador del frente asa

lariado en su negociaci6n burguesa con la burgues!a. En nues-

tro país incluso los sindicatos supuestamente independientes -

desempeñan un rol similar. Los sindicatos (tanto los "charros• 

como los "independientes") en lo fundamental no hacen peligrar 

los intereses del sistema, sino que mas bien lo apuntalan. Los 

sindicatos no se oponen realmente (revolucionariamente) al Es

tado y a la burguesía como clase, sino mas bien son parte del 



Estado. Conforman las corporaciones laborales instrumentadas~ 

o asimiladas por el Estado para controlar a la "masa' trabajad~ 

ra. Sin embargo, en nuestro pa1s, en los Oltimos años las or

ganizaciones laborales han experimentado cambios importantes -

que abren la posibilidad de convertirse en factores d.e cambio; 

principalmente en situaciones coyunturales como la que actual-; 

mente vivimos. 



CAPITULO 1 

., DESARROLLO DEL CAPITALISMO Y CONFLICTO LABORAL 

•• 



1.1. AntEcedentes. 

El proceso de formaci6n de los trabajadores en nuestro pa!s 

" parte de las caracter1sticas del trabajo en el Ml!xico prehisp! 

nico, pasando por la conquista, la organizaci6n laboral indtg~ 

na y la evoluci6n posterior en la encomienda. La organiza- -

ci6n obligada del sistema tributario y de la fuerza de trabajo, 

caracterizaron la esclavitud ind1gena. 

Las formas de repartimiento forzado de los trabajadores y el -

peonaje fueron determinadas por los sitemas de trabajo que me-

jor se acomodaron a las nuevas empresas surgidas de la con- -

quista, y a las actividades y posibilidades de explotaci6n de

las zonas geogr&ficas: las tierras del altiplano, las del cen 

tro (Baj1o) y las tierras bajas y c&lidas. De esta manera el 

trabajo de los mineros, el taller artesanal y el obraje presen 

taren nuevas modalidades de la supeditaci6n y control de la m~ 

no de obra • .!./ 

!/ Para un !l'ejor aimc:imiento del periodo vease "Las bases del sistena -
a>lonial en A. Reo(; BarlJosa. La estructura eCDr6nica de la !bi!Va Es
paña 1519-1810. Mf!xia> Ed., siglo XXI. pp. 37-104 y Enrique FiOiéS
cano y otros. "De la CX>lonia al iJTperio" en Pablo Gcnz&lez casamva
ICXX>Zdl. La clase obrera en la historia de Mlbd.oo. Vol. I. Mlbci.oo
IIS, UIM - SiglO XXI. 
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En la historia de MAxico podemos encontrar como el primer ant~ 

cedente importante de intervenci6n del Estado en materia de -

trabajo, en los primeros ordenamientos y leyes que se dictaron 

durante la colonia. 

Estas leyes ya contemplan aspectos significativos, tales como: 

el establecimiento de una jornada de trabajo, de salarios, de~ 

cansos semanales, aat como protecci6n ante loa trabajos peli-

groaoa e insalubres.!/ Sin embargo, la voluntad de loa monar

cas y de la iglesia no fue suficiente para su aplicaci6n. Al 

parecer el prop6sito perseguido por la Corona Española era bu~

car en los naturales de .llmArica aGbditoa para la monarquta.!/_ 

Ademas, los incipientes encalves capitalistas, como las minas

y loa obrajes no conoct~n m&s leyes que las de la acumulaci6n

capitalista .!1 En general, durante la colonia las relaciones

de producci6n mercantilista introdujeron nuevos elementos como 

la expropiaci6n, la concentraci~n de la tierra y la pauperiza

ci6n de la mano de obra. 

~/ 

!/ 

Eatoe ~ y leym 11e enwentran registrados en la LegU1-
cl.6n de irdias. Nktor del Buen L., Derecho del trabajo. T.I. pp. -
261-285. 

Enrique Sa!D, cap. V. "La ~lica de los españoles (el trabajo)•, -
en Historia del capitalisnD en Ml!odoo. Los ortcpnes 1521-1763. pp. -
188-229. 

Carlos Marx, "La llanada aOl!UlacMn originaria", en El capital. T.I; 
oap. lOUV. ¡:p. 605-649. 
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Para 1821 la "independencia" del pats no introdujo un nuevo ºE 

den estructural. La pugna por el control polttico de la soci~ 

dad -consolidaci6n del Estado Nacional- entre los liberales y 

conservadores imped1a impulsar el programa econ6mico-polttico

de la clase dominante. Las luchas internas del pa1s y el ex-

pansionismo de los vecinos del norte, en el siglo XIX, determ! 

maron en buena medida la formaci6n de la estructura econ6mica

dependiente y subde1ar5pllada del pata.~/ 

Al triunfo del liberalismo en 1867, la pol1tica de la libre ~ 

preaa hizo un gran ••fuerzo por illpul•ar y con•olidar las re-

formas econ6micaa: el deslinde de tierras bald1aa, el despla

zamiento de la fuerza de trabajo, la deaamortizaci6n de loa -

bienes de la iglesia y las reformas al C6digo Civil producto -

de la separaci6n del Estado y la Iglesia. Sin embargo la "paz 

social" no lleg6 con JuArez debido a au breve estancia en el -

poder y a su muerte repentina¡ adem!s, las pugnas de las pote~ 

cias colonialistas retrasaron la pacif icaci6n del pata hasta -

la llegada de Porfirio D1az en 1876. Mientras tanto, los tra-

bajadores de las principales manufacturas -las textiles- se -

comportaban mis disciplinados que rebeldes contra el capital,

aunque no hay que soslayar la acci6n pol1tica de los mineros,-

~/ A. Aguilar lb\teverde. "El capitalilm:> del subdesarrollo", en ~ 
tic:a de la ea:>ranta mexicana. pp. 83-109' 
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ferrocarrileros y artesanos urbanos.~/ Ya para entonces se 

iniciaba el reconocimiento pol1tico de los trabajadores hacia 

el Estado para intervenir en los conflictos de trabajo.2/ 

El incipiente proletariado industrial, producto de las relaci2 

nes de producción •atrasadas• del pa1s, es un hecho determinan 

te.para que los trabajadores no pudieran msa· que organizarse -

en forma mutualista.!/ 

El auge econ&lico de la Gltima dGcada del siglo XIX trajo con

sigo un importante crecimiento en la proletarizaci6n de la ma

no de obra. La revolución de los medios de comunicación y de 

las industrias b!sicas,~/ la influencia de los revolucionarios 

~/ 

11 

~/ 

Para una visión ITb anplia de este hecho ve&ie Juan Feli¡ie Leal y Jo
si! Wo~ "Del estado liberal a los inicioe de la dictadura" en -
Pablo GcnzUez casamva. ~· Vol. l. 

Gutdn Gllrc1a Cantt'.I., "El paSs y sus trabajadores", en El socialill!D 
en 16tiCX>. p. 27. El a1tor señala que en 1868 a ra1z de un paro de 
lOS arpresarios textiles, los trabajackres ae dirigen a JuSn!z para -
que intervenga y dicte las medidas oonYenientes para abrir las manu
facturas. El presidente 110 interviene en el cmflicto. 

La finalidad principal. de las organizaciones l!llttlalistas es la ~ 
da de la CX>fraternidad entre los OOreroll para ocntrarrestar la miae-= . 
ria de les mi111m. En todo caso en sus cbjeti'llC8 llO inclU}Wl la lu
cha de claaes. Entre 1861, aiio en que se furDa la Gran Familia Art!s 
tic::a y 1872 el c1rculo de ctreros de ~ex>, se corostitu~n infini'.:' 
dad de grt.qlOS lllltUaliatas y surque &te Gltjlll) no inclu1a danandas P2 
11tic::as, !legl.da mantenierdo el carActer 11Utualista. 

JQr91! Basurto, "Las organizaciores cbreras, en El proletariado irdus
trial en MIW.ex> (1850-1930). W· 57-86. 
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europeos iruni9rados101 y el contacto con los trabajadores nor-

teamericanos imprimieron en los obreros mexicanos una nueva v!_ 

si6n del mundo. 

En t~rminos 9enerales, los trabajadores en los 9obierno• libe

rales!~./ enfrentaron condiciones hist6ricas parecidas a las -

condiciones embrionarias de la acumulaci6n capitalista. Al9u

na& de ellas eran las siguientes: 

10/ 

Jornada de trabajo entre 12 y 18 hr&. diarias. 

Ias derrotas de las revoluciones proletarias eurqieas de 1848 y de la 
CQllma de Parta en 1871, fueron de truoendencia para los patees lati 
nDlllBriauai. De le& nn.olucicnllrios eurcpeos que se aitJarcaron ha-= 
cia Wrica, al!JUO! de elloa Ueqaron a Ml!>cico y tuvieron ~ .parti
cipaci&I in¡x:rtante en la amfa:mllci6n de las ~ otreras: 
Roberto OWen en 1828 fracasa en '1'exZls al crear \ltla colonia para "Pttm:> 
ver la felicidad del halltn", vtcmr Cmsiderat, aequidcc Fcurierist:A 
influ;ie <Xlll sus ideas aob:e lo& cinl'o9 a llll!di.acbl del si9lo; en 1888 
llega el alemln Pablo Sierold, quien funda en 1911 el partido aocia- · 
lista ob:ero; Platin:> c. IUlcdakanaty, de oriqen qriego y con ideas -
cristianas participa en la prcpagaci& de la prensa obrera y al.gunca
otros que oo xegistra la hist.oria. 

c. Marx, Opi Cft., en el c:apttul.o VIII, soU1! la jornada de trahajo,
noe expore a ucha que lilz"a la clase ctrera eurq>ea durante el si
glo XlX por reducir la j<rnllda de trabajo. Ias leqislaciores fabri
les establecieren ciertas prdU.biciOIES. Sin ~ la jamada de
trabajo ro era unifame. Lo& patrones alaxqaban la misna de diversas 
maneras. El Estado no tenta suficientes inspectores para vi9ilar el 
Clllt'limiento de la jomada de 10 hora en Inglaterra. 
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Salarios diferentes en los Estados de la Repliblica. 

La forma de pago no siempre era en moneda de curso legal1-

generalmente se hacia por medio de "vales" de tienda, de -

raya. 

Los c6digos de trabajo eran dictados por las empresas. 

Algunas empresas contaban con c&rceles para castigar las -

faltas al r6gimen del trabajo. 

Los niños y mujeres sin ningdn reglamento. 

La huelga era perseguida por el c&sigo Pena1,lll 

Prohibici6n de las organizaciones obreras con fines pol!ti 

coa y solamente se aceptaban con fines culturales. 

Las empresas pod!an parar en cualquier momento y despedir

ª sus trabajadores. 

El capitalismo del periodo porfirista posibilit6 hist6ricamen

te la constituci6n de grupos obreros mis ilustrados. La con--

g/ u:is paros y ll'Ol:.ims de los trabajld::lre11 ae cutigaban ocn nultu de -
25 a 500 peaos (tEntre 139 y 200 YeOeS el salario diario!) o de e - -
ellas a 3 meaes de arresto OJant:> lllflleuan la violencia ftaics o no
ral. G. Garc!a cantti., ~ pp. 25. 
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centraci6n de los centros fabriles en determinadas regiones 

del pa1s trajo aparejada la concentraci6n de los obreros y en

consecuencia una interrelaci6n mayor, que en t'rminos geogrSf! 

cos y pol1ticos abr1a mayores posibilida~es para la organiza-

ci6n obrera. 

Los obreros que participaron en las huelgas del R1o Blanco y -

cananea no eran los mismos que participaron en las huelgas te~ 

tiles o tabacaleras del siglo pasado, aunque pueden considera~ 

se eslabones de lasma cadena, Gatos no solamente impulsaron 

demandas econ6micas sino tambiGn pol1ticas. Esta corriente 

mSs radical perdi6 terreno durante el movimiento armado, deja!!. 

do su lugar a la corriehte conciliadora y reformista que acude 

masivamente a formar parte del nuevo Estado que surgi6 de la -

Revoluci6n Mexicana. 131 

El presidente Porfirio D!az, con motivo de la huelga textil de 

1907 emiti6 un laudo!!/ que en t•rminos generales, contenta -

13/ La oorriente radical de los a:xistitu~tes prcpu<Jii5 porque al Estalb
se le dieran ¡q>lias facultades extraordinarias y pennanentes par oon 
dueto del presidente de la Reptjbliai, para asegurar las refOil!laS ten= 
dientes a nejorar la situaci6n de las masas populares. l\rnaldo C6rdo 
va. La ideología de la revoluci6n 11EXicana. La formaci6n del rUNO = 
~ "" 27-28. 

14/ La gaceta l.abcral. LegislaciLln juri.sprn:lencia y precedentes de la -
Junta Fíldiiial ae Conciliaci6n y Arbitraje, No. 24, ocblbre, rov.i.attire, 
dicieml:re, 1980. W• 59-60. 
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los siguientes puntos: todas las f&bricas de los Estados de -

Puebla, Veracruz, Jalisco, Querétaro, Oaxaca y Distrito Fede-

ral se abrir&n de acuerdo con los reglamentos vigentes dicta-

dos por los propietarios y con las costumbres establecidas; -

los empresarios se comprometlan a hacer todos los estudios pe~ 

tinentes para uniformar las tarifas salariales; se controlarla 

a los obreros al entrar y salir de las f4bricas; los ezppresa-

rios se comprometlan a mejorar econ6micamente "hasta donde sea 

posible" a los obreros, se establecla descuento al salario del 

trabajador por materiales que se destruyeran por "su culpa"; -

se despedirla al trabajador que ingresara con armas o ceri- - -

los a las f&bricas; no se admitirla a menores de 7 años a la~ 

rar en las f&bricas y los mayores hasta de 16 años solamente -· 

con el consentimiento de los padres; se prohib1a lanzar inju-

rias as1 como doctrinas subversivas en los peri6dicos que "ex

traviaran" a los obreros, y dnicamente podrlan escribir con el 

objeto de "levantar el nivel cultural de las clases trabajado

ras para inspirarles h!bitos de honorabilidad, de orden y de -

ahorro"; los obreros deb1an comprometerse a no promover huel-

gas intempestivas, aunque si tendrlan derecho a quejarse para

que fueran satisfechas sus demandas "hasta donde sea justo•. -

Asimismo, el gobierno trat6 de homogeneizar y elevar loa sala-

rios a las diferentes zonas del pa1s, intento que personifica

r&, también sin éxito. el presidente Abelardo L. Rodr1guez.!2./ 

15/ Jorge Basurto Op.AÍ!t. p. 44. Arnaldo c6rdava "En una época de cri 
sis" en Pablo Gonz z casamva ~ Vol. 9. p. 175-184. -
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El paternalismo porfirista m&s que ser el justificante de •ma

sas iletradas y desorganizadas• de los trabajadores, en el fon 

do lo que pretend1a era justificar el apoye;}!/ de las inversi2 

nes del capital ante la viabilidad hist6rica del desarrollo c~ 

pitalista y la forma de penetraci6n del illperialiamo • .!1/ El -

positivismo es el manto ideol69ico que envuelve esta actitud -

de apoyo del Estado ante la carencia de recursos apropiados p~ 

ra sumir el papel de rector de la econom1a nacional, 

Las fricciones entre las facciones de la clase dD111inante por -

controlar la •maquina pol1tica• se convirti& en puqna abierta-

16/ Si la idea de la libertad había sido para el llberal:iaa:> eocn6ui.co de 
los sigloa XVIII Y XIX el amtent:o ideoU5qico de las m1aciorlea mate
rial.es de la aociedlld de amClldo aepsrada del Estado, loe ideologoe -
que prepararon y amuvieron la dictadura porfirista i:ealizaron adap
tacu-a y Jllldalidedes del~ de Spencer y Cante reapecto al 
Eatado y la Sociedad Civil. PGr ejmpl.o.el ideal liberal de Spencer 
que rregcna la mis ai.urda separacitn y abatenci6\ del Estado y Soc~ 
dad, adquiere Wlll .lnpartante JOOdalidad con Justo Sierra para quien -
el liheralillll> y la .interwnci6n del Estado 800 la aoluci&n del pro
greso. Am:Jldo Cfmava. Ideologta de la .. • pp. 46-86. 

El dalwinisno social predminante en loe intelectuales positivistas -
afi.zmll que, el prQOeSO de aeleoci6n natural entre lc6 inlividoos indu
ce a alcanzar fa:mas supariams, Ollt:urales, pol1tiaul y aociales. -
En el mism sentido el "orden y pror;¡reso• cantian> repn!9enta la jus
tificaci.en ideol6gica del Estado Parfirista autoritario. A. c&dova. 
et>. Cit •. W• 45-62. 
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que desemboc6 en la primera "revoluci6n" del presente siglo, -

cuya magnitud nunca fue imaginada por los protagonistas que le 

dieron inicio. 

La revoluci6n iniciada en 1910,l!!/ abrla la contienda para 

darle·curso acelerado a la lucha de clases abiertas donde las-

diferentes fracciones de la burguesla y el proletariado demue! 

tran de alguna manera el grado de desarrollo y organizaci6n c2 

mo clases fundamentales emergentes, 

La clase obrera habla crecido junto con la induatria bajo el r~ 

gimen porfiriano, habla intensificado el nOmero y la frecuen--

cía de sus movimientos de huelga desde principios del siglo. -

Sin embargo habla una ausencia de intervenci6n y de or'ganiza-

ci6n política independientes del proletariado con relaci6n a 

la'burguesla,a pesar de que por ejemplo, el programa del Parti

do Liberal Mexicano de 1906 abrazaba las concepcione• del anar 

quismo y proclamaba los ideales de la revoluci6n social. Los 

movimientos de la clase obrera, por resueltos que pudieran ha

ber sido sus m~todos de lucha frente a la represi6n estatal, -

18/ La revoluci6n JTl!Xicana oficial, la de Madero, la del Plan de San Luis, 
mpez6 el 20 de IDViadlre quien!& la ocnt.U61n son los Clllp!&inc9, C!!. 
yo fcx::o de cxmtiruaci& esta en el zapatisnD. 
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nunca pasaron del nivel econ6mico • .!i/ El proletariado mexicano; 

en ninguna de las fraccioocs importantes se propon1a cambiar el -

sistema de trabajo asalariado y luchar por el socialismo.~/ -

Quiz! esta situaciOn, en parte explique el papel politice secu~ 

dario desempeñado por la clase obrera durante el curso de la -

lucha de clases en el interior de la Revoluci6n Mexicana, en -

la cual la fracciOn m!s numerosa y radical se localiza en el -

campesinado, principalmente con el zapatismo. 

La ausencia de la alianza obrero-campesina como dispositivo de 

clase para inclinar la correlaci6n de fuerzas contra las frac

ciones burguesas, as! como la falta de un programa político -- , 

)!}_/ No se puede soslayar que la Junta Organizadora del PU! es la llnica or 
ganizaci.6n que, serianente vinwlada al proletariado, esboza una pla::
tafozma polltica otrera antes y durante la lucha ai:mada, aurque la -
conciencia proletaria de ~ta es erdeble e incipiente por la i.madU-
ruz propia y de las circunstancias sociales que la en;¡endran, hay que 
colocar los anteQldentes cont.mpi~s de Wla oonciencia socialista
prq>ia, nacional, de la clase obrera llEXicana en las actividades ~ 
lucionarias de Flores ~n y los magoni.stas. Josti Revueltas, ~ 
:¡o sobra un proletariad:J sin cabeza. p. 201. 

A pesar de que los lazon entre el PU! y el zapatisro siai¡¡re fueron -
estredlos, y el magoniSID ~ e inpil.s6 en todo l!D!eJlto al ll'CVimi.e!l 
to del sur, lo hizo cat0 Wla fuerza externa. Zapata insisti6 reiter~ 
damente en que la Junta Organiza:lcra del PUi se trasladara a fotlrelos, 
pero Flores Mllg6n se regl5. Para el ool'Dcimiento de la relaci6n PU! y 
zapatislD ve!ee Ricardo Flores Mag6n, "A los proletarios", en Arman:lo 
Bartra, Regereraci6n 1900-1918, ~oo Ediciones Era, 1977. 
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que posibilitar! a las clases dominadas apoderarse del antiguo 

Estado y/o construir uno diferente, perrniti6 a la corriente c~ 

rrancista-obregonista, utilizar corno arriete social parte del 

proletariado y carnpesinado211 en la contienda armada e imponer 

el programa de las fracciones burguesa~ con la asirnilaci6n pr~ 

grarn!tica e ideol6gica de las reivindica~iones de los campesi

nos y al mismo tiempo, ponerse a la cabeza del propio rnovirnien 

to campesino. Una vez derrotado el villisrno, sigui6 el enfren 

tarniento abierto de Carranza con el movimiento obrero y la de-

rrota de la Casa de Obrero Mundial en la fracasada huelga gen!!_ 

ral de julio de 1916. Las fracciones burguesas en el poder -

preocupadas por reorganizar al Estado dictan la Constituci6n -

de Quedtaro. 

La "revoluci6n" declinante, al parecer, terminaba corno habta -

comenzado: corno una lucha entre dos fracciones de la burgue--

El proletariado fue arrastrado y atm mas, enfrentaó:> al 11DVimiento -
mipesim irdepenliente a travds de los batallones rojos, organizados
en 1a Casa de otirero fllndia1. En SO!Ua Calles inici6 la represi6n -
aJntra los yaquis, c¡uiems en 1913 habtan apoyado al llDVirniento de -
Obreg6n, esperardo ~ar sus tierras. A final de cuentas indtge
nas, canpesi.nos y et.ceros son saretidos a la vieja guerra del Estado, 
al qwu:er hacer efectivas las praresas que los llevaron a tallar las --· 
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s1a, en la cual el sector que intenta apoderarse del Eatad~/ 

acude a la movilizaci6n de las masas~/ en su apoyo, Esta ma-

nera de "hacer pol1tica" ser! característica del Estado poste

riormente, adapt!ndole modalidades segtln lo amerite la situa-·· 

ci6n. 

De las luchas de clases y coaliciones que se produjeron en la 

fase armada de la Revoluci6n Hexicana,surgi6 la Conatituci6n -

de 1917, y de la forma en que se insert6 ésta a la lucha de -

clases posterior, surgi6 el Estado Mexicano. El primer gobie~ 

no constitucional, comandado por Carranza, oacil6 entre el in

tento de imponer una autoridad p·arecida a la del régimen derr,9. 

cado, un proyecto de naci6n independiente y soberana; y un po

der arbitral que regular! los cambios sociales a modo de mant~ 

22/ Alvaro Obreg6n, apoyado por el ejkclto y pa: el principal jefe Clll¡>E! 
siro sobreviviente, as\111! el poder cuamo las masas fatigadas se re-= 
pliegan, y entran a la capital, !ha vez asesinado carranza, se separa la 
pugna armada entre l!stas dos alas de 'la burguesía. 

"( ... ) en Hl!xioo caro en el resto de ~ica Latina, la socio!dad de -
masas es el producto natural de la evoluci&l del capitali11111> en las -
a:inliciones del si.stl!ma naudiAl del illperialilllll>, y ella mi- rwela 
una rearganizaci6n de las relaciones 90Ciales, clasistas, de ac:uetdo
cxm las ll!Ol!Siclades y cxmliciaies de la eooranta deperdiente { ••• ) la 
sociedad de masas apuece deade su nacimiento catD una sociedad ~ 
lentaient:e ex>ntradictoria en cu~ 111!11:> se elll!nifioa un CIX!flicto per
marente entre los l'l.IE!MlS sectores sociales (las masas asalariadas) y 
las estructuras e<:a61U.caa de las sociedades nacionales.• Arrm1do -
C6rdava ~ex>. Revoluci6n burguesa y polttica de masas en l\dclfo -
Gilly y otros. Interpretad.ores de la Revoluci6n Mexicana. p. 60. 
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ner una clase empresarial necesaria y, por encina de todos "el 

poder supremo de la Repablica". 

Las organizaciones obreras y artesanales por su parte, se deb~ 

ttan en agudas discusiones acerca de si se apoyaba o rechazaba 

a gobiernos surgidos indirectamente del proletariado. Imposible 

la revoluci6n, ideada por los anarquistas y fracasado el pro-

yecto de un sindicalismo aut6nomo con polttica propia, entre -

1915 y 1917, sectores de la clase obrera empiezan a participar

en la pol!tica de Carranza; los ltderes y grupos m&s decididos 

se apoderaron de la escena poU.tica y empezaron a difundir una 

visi6n laborista y sindicalista. Entre 1917 y 1920 la Consti

tuci6n Polttica se convirti6 en Constituci6n Social. 

Los debates se iniciaron en noviembre de 1916 con el, finalmen 

te, proyecto reformista del jefe mSximo del ejdrcito constitu

cionalista, aunque algunos generales como Francisco J. Mdjica, 

Alvaro Obreg6n, CSndido Aguilar, Heriberto Jara, habtan impul

sado reformas importantes en los momentos que se libraban las 

principales batallas contra el ejdrcito villista para ganarse

el apoyo de las masas. 

Venustiano Carranza present6 una propuesta de Constituci6n en

base a la de 1857, la cual observaba una solo enmienda en su -

articulo s• en lo referente al contrato del trabajo, fste no-



podr!a exceder de un año ni ser extendido en ningún caso para

"hipotecar" los derechos poHticos y ci\•iles de los trabajado

res .1!1 La correlaci6n de fuerzas creada por el movimiento ªE 

mado, independientemente de la minorta o inexistencia del pro

letariado mexicano en el constituyente, habta permitido ganar

terreno a la clase trabajadora. 

Las disertaciones de los diputados constituyentes en defensa -

de los trabajadores mexicanos y del derecho burgués~! loqra-

ron en materia laboral un cuerpo jur!dico avanzado y no muy -

alejado de la Declaraci6n de los Derechos del Hombre de la Re

voluci6n Francesa, as! como de las Constituciones europeas y -

de la norteamericana. Esta "reforma burguesa" dictada desde -

"arriba" ponta en manos del Estado un poder sin 11mites, jamS.s 

pensado por los ltderes constitucionalistas. 261 

El Estado, por fin asume la "defensa" de las clases explotadas

Y mS.s débiles, cumpliendo la petici6n hecha por algunos secto-

W Nl!star del Buen Op. Cit., p. 276. Alberto Troeba Urbina. Trat:aclo -
de l.eqislaci6n laboral. p. 120 • 

W Paatac RC!Vaix, Gl!nesis de los art!culos 27 y 123 de la Constituci6n
PoUtica de 1917. pp. 87-124. 

W Arnaldo Cb:dava. Ia ideologta ... , p. 27 
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res obreros desde el siglo pasado y refrendada por el mismo 

diputado obrero H!!ctor Victoria, representante de Yucatán: d~ 

mandaba corno una necesidad hist6rica la intervenci6n del Esta

do mediante el arbitraje forzoso. 27 1 

La propuesta del diputado Victoria se refer1a al ensayo const! 

tucionalista de "reforma integral" del general Salvador Alvar!_ 

do, basado en las "cinco hermanas" ,lll que eran leyes sobre m!_ 

teria agraria, de hacienda, del catastro, del municipio libre-

y del trabajo. Esta última contemplaba la creaci6n de las Jun 

tas de Conciliaci6n del Tribunal de Arbitraje y del Departamen 

to del Trabajo. 

En el constituyente no hab1a programa alternativo de los obre

ros, agrupados la mayor parte en la Casa del Obrero Mundial -

desde 1912. La corriente anarcosindicalista, de hecho negaba

la participaci6n pol1tica y ped1a de sus miembros la •acci6n -

J. Francisco Rocha Ban:lala y Jos6 F, Franal, La carp!tencia en mate
ria laboral. p. 17. Ios autores señalan la influencia que ejercen -
las legislaciores de Nueva 7.el.an'la, l\Ustralia y Suiza que presentan -
el arbitraje obligatorio. En otros pa!ses caro Bl!lgica, Estados Uni
dos y España se practica el arbitraje voluntario. 

Es el n::l!dlre con que se conoc!an las cinco le}es que se pranul.garon -
en 1915 en Yucatán. En otros Estados se dictan le}eS sobre el traba
jo caro la de Jalisco en 1914, la de Coahuila en 1916 y la de Vera- -
cruz en 1919. J. Francisco Rocha Ban:!ala y J~ F. Fi:anoo, Op. Cit., 
p. 21. y A. C6rdova. La ideol.og!a •• ., R'" 209-210 
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directa." 

Los obreros que pertenec1an a corrientes pol1ticas contrapues

tas al Estado, fueron perseguidos o reprimidos¡ alqunos queda

ron marginados en el exilio y otroa fueron rebasados por las -

mismas masas que buscaron la apropiaci6n de loa aparatos ideo-

16gico-pol1ticos de los obreros (sindicatos) , y la participa-

ci6n en los puestos de elecci6n popular.~/ 

La presentaci6n del articulo 123 para ser discutido en la S7a. 

Sesi6n Ordinaria del 23 de enero de 1917, tuvo las siguientes

caracter1sticas: dispensa del trSmite para el dictamen¡ el -

debate serta breve por el cansancio que producen las discusio

nes prolonqadas, y una mas por falta de tiempo.2º.1 

Con la aprobaci6n del articulo 123, por primera vez en el pa1s, 

y quiz& del mundo, los derechos del obrero a mejores condicio

nes de trabajo quedan inscritos en un texto constitucional. P~ 

ro la institucionalizaci6n de los problemas y demandas de loa

trabajadores no implicaba su soluci6n, pues el que una ley sea 

eficaz no depende de su autom&tica aplicaci6n, sino como propi 

.'1:2.1 J. Baaurto. 9>· Cit., A>· 293-296. 

30/ J. F. Rodla B. y J. F. FrlllllX> G. S. 9>. Cit., p. 74. 
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cia determinados manejos y el momento de aplicaci6n. Por ello, 

m!s que una soluci6n a los problemas laborales, serta parte -

del patrimonio estatal que m!s tarde se convetirta en arma po-

11tica en manos de los dirigentes del Estado, la cual permiti

rJa movilizar a las masas con holgura para los m!s diversos fi 

nes, electoreros con Obreg6n y hasta nacionalistas con C!rde--

nas. 

El articulo 123 dotaba al Estado para reglamentar las relacio

nes laborales y los conflictos que de ellas surgieran, al señ.! 

lar que son los Estados de la Repdblica y el Congreso de la -

Uni6n los encargados de legislar en materia de trabajo, aten-

diendo a "las necesidades de cada regi6n". En las treinta - -

fracciones que conforman el mismo articulo, en términos gener,! 

le~ se establece: Las formas de "repartici6n" de la riqueza -

producida, la reglarnentaci6n de los centros de trabajo, las -

formas legales de organizaci6n de trabajadores y patrones ast

como las formas de defensa de los intereses de cada uno. Pe-

ro lo m!s importante, es la intervenci6n inicial y directa -

del Estado para controlar los conflictos laborales por medio

de la conciliaci6n y el arbitraje.111 En este articulo se iE 

cluy6 una clausula transitoria para liberar a la fuerza de 

E_/ Para una rrejor CXJlllrenBi6n de este articulo, revisar el Titulo VI - -
"Del trabajo y la previsi6n social n en Ccnstitucl6n Polttic:a l5e loa -
Estados Unidos !Edcanos., W• 81-86. 
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trabajo,~/ donde "quedan extinguidas dé pleno derecho las de~ 

das que por raz6n de trabajo, hayan contratdo los trabajadores 

hasta la fecha de esta Constituci6n, con los patrones, sus fa

miliares o intermediarios" )1/ 

Los constitucionalistas, que durante la contienda armada ha- -

bían arrebatado a los movimientos populares independientes to

das sus banderas, preconizaban la reforma agraria y el mejora

miento de las masas trabajadoras urbanas. A final de cuentas

los constitucionalistas establecieron un régimen fundado en un 

sistema P'\ternalista y autoritario, dotando al Ejecutivo el d2 

minio sobre las relaciones de propiedad, en el Artículo Const! 

En la nata 41 de capítulo lV •cnro se oonviete el dinero en ospital,
aec:ci6n aegwda", Marx amsidera que "( ••• ) en los pueblos en que rei 
m el trabajo lilxe todos los ctdigos reglmentan las <X>nliciones · cié 
denmc:ia al oontrato. En algunJS patses, sobre todo en tl!xioo (y, "!l 
tes de la guerra rortemnerlcana de Secesi6n en los territorica demSi\ 
llradce de !l!xia> ••• J, la esclavitud aparece disfrazada bajo la fonra= 
de peon1je. 

Mediante anticipes que han de rescatarse trabajanb y que se transni
t.en de qeneraci6n en gereraci6n, el pe6n, y Bl solo él, siro tami.6n
su fanilia, pasa a ser, de hedX) propiedad de otras personas y de· sus 
fanilias ( ••• )" carlos "'1nc ~l.!;. p. 121-122. AsimiSllD, Turrer 
inli01: "El servicio por dE!ldas eiifCiina mSs iroderna que en \\icat!n, -
existe en todo !olixioo y se ll!IM peonaje. Bajo este sis tena, las au
toridades policiacas de todas partes recorooen el deredlo de un pro
pietario para apcderarse a>rporalnente de un trabajador que es~ en -
deuda con fil y obligarlo a trabajar hasta que salde la deuda ( ••• ) • -
Tal es el peonaje en todo !l!xico. En Gl.t:inD anSlisis es esclavitud -
( ••• ) • Jdln Kenneth Turrer, M!xioo bkbaro. Ensa;<? socio-poUtioo, 
capítulo I, "Ios esclavos de Yucatlií", p. 17-18. 

33/ Pastor llcNaix, ~· Cit., p. 110. 
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tucional 27 que junto con el articulo 123, principalmente, im-

pusieron su proyecto de desarrollo capitalista, con la defensa 

de la propiedad privada, la instituci6n de un Estado de dere-

cho independiente de los intereses privados y un sistema jur!

dico de libertades pOblicas. Sin embargo, los carrancistas di 

jeron en aquel tiempo que "la Revoluci6n Mexicana hab1a sido -

una revoluci6n social"; posteriormente Salvador Alvarado y Al

varo Obreg6n la concibieron corno "el modo,de mejorar" la situ~ 

ci6n de las clases trabajadoras, haciendo el equilibrio "mlis -

justo" entre los dos factores de la producci6n: el capital y 

el trabaj~.l!/ 

La legislaci6n "obrerista" aseguraba de entrada el concenso de 

las masas trabajadoras y la legitimaci6n del Estado rector de 

la econom!a y de la vida social. Este carlicter del Estado~/

le permit1a convertirse en una palanca de la acumulaci6n capi-

lY A. C6rdova. La fOI111aci6n del peder pol1tioo en Ml!xico. ¡:p. 29-31. -
Quizli m§s explicito fue el General Pablo Gonzilez que durante la hue.! 
ga del mineral del Oro en el Estado de Hl!xioo en 1916, dijo a los - -
obreros "que la Revl:)].uci6n w se hizo solanente para los obreros, si
ro t:ait>ihl para las arpresas que piden apoyo para haoor respetar sus
prqiied<D?s. Estaban equivocados los abreros, dec!a, si pensaban que 
se trataba de wia revoluci6n proletaria". J. Basurto. ~· p. 76. 

Ca1D se ha rot:a:So en este trabajo dejillll>S a un lado la discusi6n so
me la concepci6n del Est:.slo por rotivos de seguimiento. Sin attiarcp 
ro podqros dejar de ll'encionar el "carácter de clase" que ha asunido -
el Estado y la lleqml:Jnia de la burgues!a y la oligarqu!a en Ml!xioo. -
"La oli~a, en fin es fruto a la wz del desarrollo del pa1s, de 
lo que l!ste tiene de de deperdiente e irdepen:liente, ¡:(iblioo y de pri
vado, de influencias nacionales y extranjeras. No es una isla en el 
mar de los mgociantes privados: es el estrato principal de la b.ir
gues1a lll!ltlcana y por lo tanto el que ejerce realnente el poder desde 
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talista, pues junto con el "pacto·· del movimiento obrero y su

subordinaci6n garantizaban el desarrollo capitalista. 

Por su parte algunos sectores obreros realizaban intentos org~ 

nizativos para elaborar una estrategia de clase para diferen-

ciarse del gobierno constitucionalista, tal es el caso de la -

Confederaci6n del Trabajo de la Regi6n Mexicana (CTRM) de ten

dencia anarcosindicalista creada en 1916 en el Estado de Vera-

cruz. Sin embargo, es poco después de la promulgaci6n de la -

Constituci6n de 1917 cuando hacen su aparici6n las organizaci2 

nes obreras. 

Con la inclusi6n de la reglamentaci6n de las relaciones entre-

el capital y trabajo, el Estado daba el primer paso para perf! 

larse como Srbitro obligado con un carScter de conciliador de 

dentro y fuera del gobierm¡ es adelnas un cueEpO C<ri:>ianl:e cuya CDp:> 
sici6n y peso relativo de SJS carponenetes van respordierdo al nivel:; 
del desarrollo, a los desplazauientos y Clllbios de r\l!tio que éste ex
per:ilrenta y a la creciente diferenciaci& social y ea:>nllmica que los 
a<Xllpllña". J. carri&I y Alol180 Aguilar McnteW!rde., La ~ia, -
la oli=a y el Esta:., pp. 113-114. Asilllitm> • ••• er~ ro -
es de · Jrodo un poder inplesto desde fuera de la aociedad 1 Ullt>2 
oo ea la realidad de la idea m.:iral: ni la ill8gl!JI y la realidad de la 
raz6n, <D1D afima Hegel.. Es nds bien un pralx:to de la sociaSad - -
cua?l!o llega a un graib de desarrollo ~1 en la a:infesi6n de 
que esa sociedad se ha enredai5o en una i?Til!Ediable oontradiccil5n c:cn 
siCJ) mi!l!lil y esta dividida por antagonisna¡ iITeoonccibles, que es i!!, 
portante para conjurar. Pero a fin de que estce aritagolliSl'm, estaa
clases ccn intere9e eainl!mi.008 en pugn11 oo se devan!n a 1i lli9lll9 y -
ro OOllS\ZMZI a la sociedad oon una ludia est!ril ae hace rmoeurio un 
poder situado aparentanente por encillla de la socied.s y 11-..k> a - -
am:irtiguar el ~. a mantenerlo en loe Umites del orden, y - ~ 
der nacido de la sociedad, pero que ae pone por enciJna de ella y • 
divorcia de ella mSs y mls ea el Estalb". F. !nJe]., El odp de la
familia, la propiedad privada y el est.wb. p. 96. 
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las clases sociales fundamentales, que por •u misma naturaleza 

presentan intereses antag6niCJ)S e irreconciliables. Sin embar

go el Estado fungir& como garante de la •convivencia aocial",

creando instrumentos y mecanismos de control y prevenci6n ante 

el surgimiento del conflicto laboral, y mAs adn de loa confliE 

tos sociales. 

El Estado·que aparece cOlllo resultado de un proceso violento de 

masas, sustentar& su ulterior desarrollo en organizaciones - -

obreras y campesinas. Entre los organismos que conformaran el 

espectro del 1istema pol1tico mexicano, el sector mAa amplio -

y con mayor reconocimiento cano fuerza polf tica es el Sindica

lismo Obrero. 

l.2 La conciliaci6n de clases ante el conflicto laboral 

Una vez creado el instrumento jur1dico-pol1tico (Conatituci6n) 

el Estado, surgido de la Revoluci6n Mexicana, tiene el concen

so y la legitimidad de orientar a la •nueva• sociedad con una 

pol1tica conciliadora de las clases sociales y su intervenci6n 

cada vez mayor en los conflicto• entre el capital y el traba-

jo. El arbitraje forzoso es el mecanismo por el cual el E•ta

do garantiza el control sobre el conflicto laboral, y por ende 

la "paz social", necesaria para el de•arrollo capitaliata, 
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Los gobiernos de Obreg6n y Calles ser!n paso obligado del pro

ceso de intervenci6n del Estado en los conflictos laborales --

que, con la llegada de clrdenas a la presidencia, adquiere una 

nueva modalidad. 

La conciliaci6n de clases, ya contenida de alguna manera en la 

Carta Magna, es la direcci6n y sentido de la polttica de Obre

g6n. Es el proyecto de organizaci6n social sometido a la aut2 

ridad del Estado y·colocado por •encima de la sociedad", en el 

que el propio Estado aparece, ideol69icamente hablando, como -

benefactor y protector de los desposeídos, ast como el garante . 
imparcial de la existencia y de los derechos de los poseedores, 

proyecto que se impone "como el mls sagrado deber revoluciona

rio". En este sentido Obreg6n afirma en marzo de 1928 que: 

"( ••• ) El periodo de reconstrucci6n nacional es el que te

nemoR enfrente y en pleno desarrollo, y 61 exige que todos 

y cada uno de los que nos enrolamos en este gran movimien

to evolutivo ponga1110s a su servicio el contingente m&ximo

de nuestro mGsculo y nuestra inteligencia, que organicemos 

a los campesinos, a los trabajadores del taller, a los em

pleados, a todas las clases que trabajan, para que puedan

mutuamente defenderse y ayudarse, cooperando mls eficazmeE 

te con el Estado en la resoluci6n de sus problemas·. Las -

clases adineradas, por las facilidades que su posici6n ec2 

n6mica les brinda, no necesitan de ese apoyo del Estado: -
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ellas tienen bastantes elementos para proteger y defender-

sus intereses y s6lo deben exigir el amparo que a sus int~ 

reses y a sus personas les otorgan nuestras leyes•.l§./ 

Algunos meses despu~s de la catda de Carranza, Obreg6n conti-

nuaba pregonando la ideologta de la conciliaci6n de clases, -

apoy!ndose en esta ocasi6n del socialismo que en aquellos años 

estaba muy en boga: 

"El socialismo es un ideal supremo, que en estos momentos-

agita a toda la humanidad. El socialismo es un ideal que-. 
debemos alentar todos los hombres que subordinamos nues~-

tros intereses personales a los intereses de las colectivi 

dades. El socialismo lleva como mira principal tender la 

mano a los de abajo para buscar un mejor equilibrio entre

el capital y el trabajo, para buscar una distribuci6n m!s

equitativa entre los bienes con que la naturaleza dota a -

la humanidad ( ••• )•. 371 

Con esta.visi6n ideologizada, Obreg6n asumta el tutelaje del -

Estado ante.los •excesos del capital" pero con miras a conti--

36/ A. Cheg6n, Discursos, Biblioteca de la Direoci6n General de a!ucaci6n 
Militar, Hlbcicx:>, 1932, t. II. p. 328, cit<Klo en A. CISrdOva, ~
lO!Jta de la ••• , p. 268. 

37/ ~· ·p. 271. 
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nuar su proyecto de conciliaci6n de clases, donde el "mejora-

miento" de las masas populares serta el elemento pacificador -

de los conflictos laborales. Sin embargo el propio Obreg6n -

afirmaba que·-"El problema del capital y el trabajo no va a solu

cionarse mientras una clmara honrada no.dicte la reglamenta- -

ci6n de la Ley del Trabajo•, 381 ·tarea· ardua que amprendera Po!. 

tes Gil y que culminara en el régimen de Pascual Orttz Rubio.

Mientras tanto, en un marco de inestabilidad social en loB años 

veintel2.1 , las corrientes comunistas y anarcosindicalistas - -

apresuraban el paso para crear sus propias organizaciones • .!Q./_ 

De esta manera, de la Convenci6n Radical Roja promovida por el 

recien creado Partido Comunista Mexicano en 1921, surgi6 la 

CGT que diferta de los planteamientos de la CROM y el acerca-

miento de ésta al aparato estatal. Lo mismo ocurri6 con la c~ 

38/ ~· p. 276 

39/ 

40/ 

En este sentido destaca el levantamiento delatulrtista en Veracruz el 
S de dicimt:ire 1923, en ~ apasigusdento influ~ el reoorocimien
to en las "Q:>nferencias de Bucareli • la ayuda oon la venta de 11D11111,
llllniciones y cierre de la frcriera a loll rebaldell por parte de loa E!. 
tados Uni.OOs. El oosto de eate "trata• fue la peretraci& eocr6ni
ca extranjera que oobro un ruevo ÍJll'Ul80• A. C!Srdova, La ideologta
de la ... , p. 305 

Cabe señalar que el inicio de los intentoll organizatiws ~ da -
la revoluci6n, los da el Estado, al perfilar au polltica QllEPORtiYi!, 
ta con la perspectiva ele controlar al llDllimi.ento cmero deade au ~ 
ci& a tra~s de ain:.¡reaoa otreroa. En el primer ClClllJR80 Gustavo E!, 
pinaza Mireles, 11.sna a las organizaciones ob:eraa a unifie5rlle ta~ 
el tutelaje del Estado (1918) con la asistencia de 166 organizaciore11 
obreras. 
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rriente sindicalista cat6lica que realizarla diverso& congre-

sos pára agrupar a sus organizaciones afines. Esta corriente

estar1a condenada al fracaso por la polttica antireligioaa del 

Estado. debido al comportamiento de la iglesia, principalmente

durante el movimiento cristero en el gobierno de Callea. 

Por su parte el sector m!s organizado del movimiento obrero ya 

alineado al aparato estatal, asumta un comportamiento colabor! 

cionista. El reconocimiento gubernamental de las organizacio-

nes cromistas durante los años veinte, se expres6 a trav~s de

prebendas y subsidios. La dependencia de este sector y loa -

obreros poltticamente contrarios a esta posici6n determin6 en

gran parte el comportamiento del conflicto laboral. A los pri 

meros se les reconocto principalmente sus movimientos huelgut~ 

ticos: en el periodo presidencial de Obreg6n se di6 un prome

dio de 197 huelgas por año con la participaci6n de 69,601 hue! 

guistas41 ~ de los cuales la mayor parte pertenectan a la CROM. 

Mientras que los segundos, caracterizados por luchas por el r~ 

conocimiento de sus organizaciones sindicales, contra el dese~ 

nacimiento de las huelgas y esquirolaje oficial de la CROM, 

adem&s de las reivindicaciones econ6micas, fueron objeto de la 

represi6n y persecusi6n. 

_!!/ Pablo Gonz!lez Casanova, La democracia en H6xico, p. 233. 
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Las divergencias entre las organizaciones sindicales indepen-

dientes y las colaboracionistas indicaron al Estado que no ba~ 

taba el pacto t!cito entre el gobierno y los cromistas para -

controlar los conflictos laborales, sino que aparte de los pa~ 

tos directos, tenia que centralizar la pol1tica laboral en ma

nos del Ejecutivo Federal, restando de esta manera, a los Est~ 

dos politices del pats, la posibilidad de legislar en materia-.. 

laboral como lo estipulaba la Constituci6n de 1917. 

El 6 de septiembre de 1929 es reformado el articulo 123 en la

fracci6n ~· para qui~arles definitivamente a los Estados de la 

R.eptlblica la posibilidad de legislar en materia laboral facul

tando exclusivamente, al Congreso de la Uni6n como el tlnico -

legislador al respecto. De hecho el gobierno central, desde -

los años veinte, venta preparando el camino para centralizar 

el control de los conflictos y homogeneizar las relaciones - -

obrero-patronales por la vta de la conciliaci6n de clases. 

La colaboraci6n de clases impulsada por Obreg6n y seguida por 

calles favorecto por supuesto a los patrones y no a los traba

jadores: no fueron pocos los casos en que una huelga era ne-

gociada o incluso conjurada a expensas de los trabajadores: -

los lideres, evidentemente, preferlan el arreglo o el convenio 

previo. Ademas, el que una huelga pudiera ser declarada ile-

gal constitula siempre el supremo recurso, para cualquier movi

miento de los obreros que amenazara en la huelga, cayera de --

57 



una u otra forma, bajo el franco control gubernamental. 

No es casual que tanto el nGmero como la intensidad de las - -

huelgas decrecieran en el tiempo en que Morones fue Secretario 

del Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo, ni que el De.

partamento del Trabajo registrara y tabulara anicamente aque-

llas huelgas que fueron declaradas legales. Sin embargo, las 

huelgas ilegales fueron con mucho, las mlis importantes que oc!:!_ 

rrieron, especialmente durante los años 1924 a 1928, cuando c~ 

da huelga que no estaba dirigida por la CROM era considerada -

ilegal. 

El dominio casi absoluto sobre las masas trabajadoras formaba

parte e incluso era un reflejo de la meclinica autoritaria: que 

paso a paso se iba forjando para asegurar el control total por 

parte del nuevo Estado.~/ 

De hecho con la manipulaci6n del movimiento obrero y la pol1ti 

ca conciliadora entre las clases sociales, se norman los nexos 

con Obreg6n y Calles, a pesar de la lucha por el poder entre -

ambos. Pero Calles fue ml~ all& de lo que Obreg6n estuvo dis-

puesto a hacer, pues no se limit6 con extender promesas a los

dirigentes de los sectores sociales que le hab!an prestado ªY!:! 

42/ A. c&dava., La ideol991a ••• , pp. 305-314. 
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da, sino que los hac1a participes de su propio poder. 

Con el programa de reestructurac.i6n callista43 / se da especial 

atenci6n al problema laboral. Por un lado, se concede priori

dad a los convenios obrero-patronales; y por otro, se decreta-

la creaci6n de la Junta Federal de Conciliaci6n y Arbitraje -

(JFCA) en septiembre de 1927 con el objeto de uniformar el cr.k 

terio de las disposiciones laborales de 1917 y en con•ecuencia 

centralizar -a pesar de la vulneraci6n geogr!fica social y po-

11tica de las legislaciones estatales- la mediaci6n de los 

conflictos de las rama econ6micaa federalizadas (ver cuadro 

l.l). 

La creaci6n de la JFCA tiene su origen en un conflicto laboral 

de la rama ferrocarrilera. En septiembre de 1927 la Uni6n de 

Mec!nicos Mexicana, declar6 la huelga a la empresa Ferrocarri

les Nacionales y como los agremiados no pertenectan a la CROM, 

la huelga fue declarada ilegal. El fallo emitido por Morones

como Secretario de Industria, Comercio y Trabajo no fue acata-

do, lo cual aumento la magnitud del conflicto. Los trabajado

res recurrieron al amparo, pero 6ste, le• fue negado. De esta 

manera tenemos que el primer fallo que emite la JFCA e• por un 

dirigente sindical y contra una organizaci6n sindical. 

lldem!s, la mestructuraci6n i.J1clu1a las r:efOl'lllU Fiacal y Militar. -
Maruel l!eyna lllñoz, "La federalizaci& de las Juntu de~ 
y Arbitraje", en Revista de la divisi6n de Ci.encia8 Social.ea y lb!BN:
dades de AzCi!fJOtZala>, No. S. pp. 137-152. 
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CUADRO 1.1 

PROCESO DE FEDERALIZACION DE LA MEDIACION DE LOS 

CONFLICTOS OBRERO-PATRONALES 

Antecedentes: 1925-1931 

Ley dtl Ram> de l'etr6leo 

Publicado: 31 de dicianlre. 
de 1925. 

Diario Oficial 

lrdustria Petrolera 

Se reqlaienta que es de exclu 
si va CD1P>tencia de los Pode:: 
res de la Unilln para leqialar 
en tOOo lo relativo a la in
dustria petrolera. 

Primera Parte 

Ley acbrc Fert:ccarriles 

P\bli"4do1 26 de atril 
de 1926. 

Diario Oficial 

Ferrocarriles Nacionalcs 

Se reglmrenta la f>cul tad 
de Gobiern:> Federal para 
a::nx:er y resolver en t;o.. 
dos los axiflictos de tra 
b\jo que se presentan eñ 
los ferrocarriles depen
dientes de la federaci&i. 

Ley de Inilstrias Mine 
ralea. -

Public.d>: 3 de mayo 
de 1926. 

Diario Oficial 

Irdustri.a Minera 

Se rec¡l.mrenta que es de -
exclusiva aJTp!lltecia de 
los Poderes de la Uni& -
para legislar en todo lo
relativo a la irWstria -
mirera de las sustancias
mirerales naturales que -
a>nsti tll'.l"Jl el suelo y el 
subsuelo. 

!UllllZ: Seaetarfa del Trabajo y Previsilln SOCial. Reseña !.abara!. Vol. 1, !lo. 5, 
Scptimtre de 1973. ~s. ~ll!xia>, 1973. p. 44 
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CUADRO 1.2 
PROCESO DE FEDERALIZACION DE LA HEDIACION DE LOS 

CONFLICTOS OBRERO-PATRONALES 
Antecedentes: 1925-1931 

Fimado1 18 de marzo de 1927. 

lrduatria Textil. 

caiunicaci6n enviada a loe Go
bernüxes de los Ellt:adoe par -
la Secretada de Ird.lstria, Q>

mercio y Trabojo, f~ el 18 
de marzo de 1927, irdicanlo que 
oon la finM de un IXl<MlJÚO a>
lectiw de trabajo, en la que -
participaron la llla)'X!a de l.oe
n!pre&entant:es de los trabaja!!! 
res e ird.lstriales de la r""" -
r.extil de la Rep:iblica, llsta -
~ bajo jurUdiccllin fede- -
ral. 

RENIES: 

Sequnda Parte 

E>cpedi<k>: 17 de septillli>re de 
1927. 

P1j¡licado1 23 de aeptilllt>re de 
1927. 

Diario Oficial. 

Cl:lmiderardo que las refarnas y 
reql.llnentaciores de las iJdls- -
trias petrolera, ferrocarrilera, 
mirera y ell!ctrioa habtan cleter
ll!Mdo su fecleralizaci&, el Go
bierno ~al decreta la crea
ci6n de la Junta -al de Qln
ciliacl6n y Arbitraje para CX>rr:>
cer y reaol""" loe pn:blaMS de
relaciones de trabajo que surgen 
en; 

Publiaodo: 6 ele aep-

~~de 

Diario Ofi 
cial. -

A iniciativa presiden 
cial se refaima la --= 
fracción X del art!cu 
lo 123 Constitucional; 
o~ la faailtad 
exclusiva al O>n¡reso 
de la Uni6n para le
gislar en materia del 
trabajo y especifican 
do que la aplicac16n-= 
de las lC'.>"S del tra
bajo arrespormn a -
las autoridades fOO..
ralcs en: 

CDnflictos y probloMs de traba- Ferrocarriles y demls 
jo que abuquen - o nds Esta- mpresas ele transpor
ó:Js, o un Estado y las Zcaas Fe- te anparadas por am-
derales. oesi6n federal. 

CCnflicta. y prci>laftu que se ~ Hirer!a e llidroeatbu
rivan de contrates de trabajo - roe. 
que ten;an por ct>jeto la presta-
cl6n de trabojos aintilU>S y de- Trabajos ejecutado& -
la millM naturaleza, ~ susci- en el mar y zonas ma
ten en un Estado o m&s de la Re- dtUMs, 
(lClblica. 

En loe """°" en que por ocrwoenio 
e9<%i to la l1ll}Or1a de lQ8 repre
sentantes de una industria y los 
trabajadores del ramo se haya -
aaoptado la juriadieci& ""P"'"! 
del ~ Federal. 

l. De la C>eva, Mario. Dereclv llexicaro del trabljo. Lillreda Porrlla HB>s, y Cia., !IOJ<! 
°'• 1938. p. 136. 

2. Secretaria del Trablljo y Pn!Vi.si& Social. Re8oila Lllxlral. vol. l, !l>. s, ~ 
J. ~~~~;.;. ~,..¡.,~~~~~&. t:ó~tuca ""'1cana. Re!aimas y Miciore• al Dta. To-

rro I, ~cima cuarta F.dicitin. M!xio:>, 1977, en l\¡ll!n:Uoe. A>• 130 y 131. 
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La creaci6n y evoluci6n de la JFCA constituye, por un lado, el 

centro medular del proceso de centralizaci6n y conciliaci6n de 

los conflictos laborales en M~xico, y por otro, el inicio del

proceso de institucionalizaci6n de las relaciones obrero-patr~ 

nales, ambos, claro estS con la intervenci6n del Estado. 

De hecho, desde entonces, a excepci6n de la alternativa demo-

cr!tica que se vislumbr6 en el Movimiento Vasconcelista en - -

1929, el pa1s fue moldeando y reforzando el sistema pol1tico -

social surgido de la revoluci6n. No en balde se consideran a 

Obreg6n y .calles, junto con CSrdenas,como los grandes construc

tores del Estado Mexicano. Los m~todos utilizados hasta enco~ 

ces se debilitaban, por lo que el proceso de institucionaliza

ci6n, no solo en materia laboral, sino en otros &mbitos de la 

vida nacional, era una necesidad cada vez m&s urgente.~/ 

~/A. C6rdova., La ideologta ••• , p. 313. 
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CAPITULO 2 

PROCESO DE INSTITUCIONALIZACION Y CONTROL 
DEL CONFLICTO LABORAL 



Con la creaci6n de la JFCA el Estado garantiz6 lo que la Cons

ti tuci6n de 1917 ya contamplaba: su intervenci6n en los con-

flictos laborales y con ello la posibilidad de manejarlos; de 

tal manera que las modalidades del arbitraje estatal quedaban 

abiertas y aplicables seg6n las relaciones de "colaboraci6n" o 

de enfrentamiento con las diferentes organizaciones sindicales. 

Ya no bastaba con el •pacto• entre el gobierno y los cromistas, 

pues la corrupci6n en la c6pula y los problemas enfrentados -

por ésta durante la sucesi6n'presidencial en 1927, hab1a ini-

ciado el rompimiento entre ambos, por lo que el Estado se daba 

a la tarea de crear instituciones y mecanismos que le permiti~ 

ran controlar los conflictos laborales, y porque no, también -

al movimiento obrero. 

La muerte de Obreg6n y el nombramiento como presidente provi-

sional de Emilio Portes Gil, signific6 un clima adverso para -

la CROM, que hasta entonces comandaba casi en su totalidad al 

movimiento obrero • 

. El enfrentamiento entre el nuevo presidente y la dirigencia de 

la CROM, ocasion6 que de ésta saliera un considerable n6mero -

de organizaciones sindicales que aprovech6 muy bien la CGT p~ 

ra adherirlas a sus filas. 

64 



Por su parte el Partido Comunista, en 1929 crea la Confedera-

ci6n Sindical Unitaria de México (CSU~:) con auspicio del Esta-

do, quien persigue y elimina a muchos de sus miembros, una vez 

utilizada para golpear a los cromistas.11 

El cuasirompimiento del Estado con los. cromistas y las postu--

ras no colaboracionistas de las otras organizaciones sindica-

les planteaban un serio peligro para mantener el control sind! 

cal. 

La pol!t\ca de la conciliaci6n de clases hab!a que institucio

nalizarla. Bajo esta visi6n los conflictos obrero-patronales-

solucionados por medio de la organizaci6n de los intereses con 

trapuestos era el mecanismo id6neo y objeto de las REFORMAS A 

LOS ARTICULOS 73 Y 123 DE LA CONSTITUCION (Ver cuadro 1.2). 

2.1 La Ley Federal del Trabajo ante la conflictividad de la -

fuerza de trabajo. 

Portes Gil siendo Secretario de Gobernaci6n,durante los dlti-

mos meses del gobierno de Calles, elabor6 un proyecto del C6d! 

!f J. Basurto, c.p. Cit., p. 269 
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CUADRO 2,1 

PROCESO DE FEDERALIZACION DE LA MEDIACION DE LOS CONFLICTOS OBRERO-PATRONALES 

Consolidacilln y Ampliacilln: 1931-1987 

Ley Federal del Trabiljo arta. 358, 359 y 361. 

Publicado: 28 de agoeto de 1981 
Diario Oficial. 

Las E111>resaa de trans¡iarte en goreral que actGcn 
en virtud de W\ aJntrato o de una CX>rla!&i6n fe
deral ltramporte o aminicaciorcs terrestres, -
marUt.inm, mvialea, a6roos, telefllni<Xlll y tel!!_ 
91"AfiCXlSI. 

A 1aa U1Presas que ae dediquen a la extracci6n -
de ma-iaa lllinerales que a:rreapondon al dmi
nio directo de la Nacl6n, de aaierdo """ el Art. 
27 Constitucional y sus le¡ea req1-ntarias, y 
a las industrias axl!X4ll oon aquellas. 

A las U1Preaas que inprten o expal"ten erergl• -
elktrioa o c:uallJlier• otra fuerza Usica, por -
virtul de W1ll ooncesilln fulera!, 

A la CJl!reraci&I y tr...Uailln de fuerus Usicas 
por Ell1're ... de juriadiccilln o oonaesilln federal, 
ruando sus acti viclades ab.1rquen do& o maa entid:! 
dea federativas. • 
A ird.latriaa de juriadicci&i federal o loe.al, -
Clllllio el CX>nflicto afecte a dos o mis entidades 
federativas. 
Al cxmtrato ex>lectivo que haya sido declarado -
obligataio en aila de W>a entidad federativa. 

Lu _re... o irdustriaa estal>lecidaa total o -
parcialmente en zonas federales, 

Primera Parto 

Reforma Fraccilln X, Art. 73 Consti
tucional. 

Publicado: 27 de alril de 1933. 
Diario Oficial. 

Tmctil 

Ferrocorriles y dmlls UIPI'esa& de -
tranoporte _,.adaa por aincesilln
federal. 

Mih!da e HidrccarWroe. 

Trabaja¡ ejecutados en el mar y zo
nas mar{ timos. 

Reforma Fracci6n X, Art. 73 cons
titucional. 

Publicado: 14 de dicimbre de --
1940. 

Diario Oficial. 

Tmctil 

Ell!ctrica 

Ferrocarriles y dan&s S!presas de 
trllMpOlrte anparadas por canee- -
silln federal, 

Mih!r{a e llidrocarlluro& 

Trabejoa ejecutados en el mar y -
zonas marttimu. 
<bligaciores que en ma-ia educa 
tiva oottespolden a loa patrOIEs:; 
en la formo y t&ml..-.. qoo fijen
las dillpo6iciores reglll!entariaa. 

FUJ:llTS: F.dkiO<Ea Anlrade. Constitucilln PoUtica Hexiamo. P.efonnas y Adiciores al Ola, Taro 1, oedma cuarta F.dicilln, -
Ml!xiex>, 1977. En l\pl!rdioe. l'l'• 131-133, 150 bis y 151-152. 
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go Federal del Trabajo~/ que someti6 a discusi6n primero en -

una convenci6n obrero-patronal¿/ en 1928 y posteriormente en -

el Congreso. 

En la convenci6n Portes Gil que presidi6 la asamblea!/ manife!. 

t6 el objetivo del proyecto:• ... conciliar, dentro de los prin-

cipios de la humanidad, los intereses de los trabajadores; pe-

ro sin lesionar hasta donde sea posible los intereses del cap,! 

tal•, por su parte Ricardo Treviño, representante de la CROM, -

aseguraba "Esta ser! una lucha de caballerosi podemos llegar, -

acaso, a la vehemencia: pero de antemano sabed, señores capita-

listas, que nuestras palabras, no deben interpretarse como ma

nifestaciones de hostilidad": consecuentemente en la misma con 

venci6n Vicente Lombardo Toledano, todavt.a gobiernista, afirma 

que "Los obreros pueden tener confianza en el gobierno, porque 

!/ 

El anteaodente de este proyecto fue el aS:li'J'l del Trabajo que se im
plment6 en el Estado de Tamaulipas, sieró> GoberM:lor anillo Portes
Gil. A. Cllrdova, "En una !!paca ••• " ~· W• 45-46 

Estas <Dt111erciones \'en!an presenUrdose de- 1912¡ ae trata de aaier 
dos de car!cter ccor6nico entre trabajadores y enpl.eadores. El papel" 
del Estado se reduda a declararlos casi simpre CDTt> obligatorios. -
Al igual que en l.& Estados Unidos, Suecia y Gran Bretaiia, la <DtM!n
ci!!n o:>lectiva, que nace de w» o:mfrontacilln de las fuenas en pre-
!Ellcia, aparece a:m:> una nolalidad esencial del derecho aocial 1 la i¡¡ 
tarvcncilln del Estado tiere por ctijeto asequrar la regularidad de esa 
0Jnfrontaci6nª Treaton I., Reilé., Tratt! de sociolCXJi~ du Travail, - -
p. 9. 

Es inp:>rtante señalar que todas las organizaciores obreras, a ex-
ci6n de la =, tanar6n parte en los debates: tambil!n participaron -
los a:m.mistas organizados en el canitA de Defensa Proletaria, OJ)O -
repreoentante fue el pintor David Al faro Siqueiz:os. 
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~ste representa los intereses de la revoluci6n. El arbitraje

obligatorio es necesario. No es un simple Juez quien falla en 

~l, es un int~rprete de la equidad en cuestiones de trabajo•.

en cambio David Alfare Siqueiros, vocero de los comunistas or

ganizados en el Comit6 de Defensa Proletaria, calific6 de fas

cista el r6gimen sindical que el proyecto pretend1a imponer y 

manifest6 que "La causa de las divisiones de los trabajadores

ha ·sido la injerencia de las autoridades en la organizaci6n i!! 

terior de los sindicatos. Permitir la intervenci6n del Estado 

en los asuntos interiores de los sindicatos seria tanto como -

permitir la destrucci6n de 6stos". 

A final de cuentas el "ensayo de democracia fu_ncional" que, s~ 

glin Por'tes Gil, manifest6 la asamblea de la convenci6n, di6 Pª!!. 

ta a que, una vez dado el proceso de legitimizaci6n, los art1-

culos 73 y 123 de la Constituci6n fueran refor~ados en agosto

de 1929, concediendo a los poderes federales la facultad excl!!. 

siva de legislar en materia de trabajo (ver cuadro 1.2). No -

obstante realizadas las reformas, el proyecto de Portes Gil -

era mSs ambicioso, pues seglin la exposiciOn de motivos que en

vi6 a la Cllmara de Diputados el 2 de septiembre, enfatizaba s~ 

bre la necesidad urgente de una legislaci6n laboral federal P! 

ra garantizar, por un lado el desarrollo del capitalismo, y 

por otro el control de los conflictos surgidos de la confront! 

ci6n de intereses entre las dos clases fundamentales de la so-
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ciedad rnexicana1 el presidente claramente afirmaba que "Cada 

dta es rn&s urgente y se siente rnfis palpable la necesidad de 

una Ley del Trabajo Nacional, que defina de una vez por todas

los derechos y obligaciones de los trabajadores y de los patr~ 

nes, ast corno el papel y el funcionamiento coordinador del Es

tado. La estabilidad de la producci6n y el conocimiento de --

las condiciones de trabajo en M~xico, son otras tantas garan--

ttas que necesita el capital nacional y el extranjero, asimis

mo, otras tantas garanttas ast para el trabajador mexicano co

rno para el extranjero".~/ 

A pesar de que el proyecto del C6digo del Trabajo fue promovi

do por el presidente de la RepGblica, las discusiones en torno 

a ~ste en las asambleas de la convenci6n y las manifestaciones 

de apoyo promovidas, el proyecto del C6digo de Trabajo no lle

g6 a discutirse siquiera en la c&rnara de Diputados y tiempo -

despuAs el propio presidente lo retir6. En realidad el proye~ 

to no procedi6 debido a que Portes Gil desponta de un periodo-

demasiado breve corno para poder lograr el convencimiento y con 

censo con los diferentes grupos poltticos y sociales. Adern&s

de que el presidente no contaba con un movimiento obrero unif! 

cado bajo su direcci6n o sirnpatta, como lo tuvo Calles con la 

CROH1 por el contrario Portes Gil siempre vi6 corno enemiga del 

'!/ A. c&dova, En una~ ... , pp. 46-48 
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Estado a esta fuerte organizaci6n obrera, por lo que no hizo -

m!s que contribuir a su desintegraci6n; sin embargo, finalmen

te el "proyecto Portes Gil" seria retomado en 1931. 

Por su parte el movimiento obrero mexicano a finales de los -

veinte se caracteriz6 por las grandes pugnas y divisiones in-

tergremiales, que muchas de las veces ten1an como objeto el -

disputarse los despojos de la CROM, la lucha por la membres1a

parec1a ser m~s importante que la lucha reivindicativa de los 

trabajadores, Pese a su desmembramiento la CROM segu1a siendo 

la fuerza.mayor de las organizaciones sindicales, no obstante

que la "CGT se benefici6 con la adopci6n de algunos sindica-

tos que salieron de aquella. Los m!s golpeados por el gobier

no de Portes Gil, fueron los comunistas, principalmente por h~ 

ber apcyado la rebeli6n escobaristai sin embargo, lograron so-

brevivir. La CSUM, operando en la clandestinidad, en pocos 

años volvi6 a imponer su presencia en el movimiento obrero, 

La politica laboral de Portes Gil, fue pra:laninantstente, represiva, 

pues no pocas veces utiliz6 la fuerza policiaca y del ej~rcito 

para destruir la organizaci6n sindical o someter los movimien

tos de huelga, que terminaban con la imposici6n del arbitraje 

del Estado. Sin embargo, es· importante señalar un hecho que -

aprendieron e hicieron conciente los trabajadores ante el con

flicto laboral: la importancia que tiene la amplitud de la s~ 
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lidaridad ante un Estado impositivo y represivo. Paralelamen

te, por su parte, el Estado también ampliaba m~s su apreciaci6n

y perspectiva para intervenir y tratar los conflictos labora-

les espec1ficos que rebazaban la esfera laboral y se traslada

ban al plano social¡ de tal manera que el manejo de éstos sir

vieron para ganar credibilidad y simpat1a no solo de los trab~ 

jadores, sino de otros sectores sociales. 

El hecho referente es la huelga ocurrida en 1929 en el Ferroc~ 

rril Mexicano, fallada por laudo del propio Portes Gil, a fa-

vor de los trabajadores. 

"El motivo de la huelga hab!a sido la arbi-

traria sustituci6n del contrato de trabajo -

por convenio que pon!a a los trabajadores a 

merced de la empresa. Lo verdaderamente in

s6lito en este caso, como señala Mario Gill, 

lo fue la extraordinaria amplitud del movi-

miento de solidaridad que rodeo a los ferro

carrileros del Mexicano y en el que partici

paron organizaciones tan dis!mbolas como la 

Federaci6n Sindical de Trabajadores del Dis

trito Federal y la CSUM ( ••• 1. El propio 

_Congreso de la Uni6n, el mismo d!a en que e~ 

tall6 la huelga, aprobó un voto de simpat!a-
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para el movimiento y pidi6 al Ejecutivo ha--

cer respetar la Constituci6n, que garantiza

ra el derecho de huelga, nombrando, ademls,

una comisi6n de Diputados, encabezada por el 

licenciado Prlxedis Balboa, para que auxili~ 

ra a los huelguistas. En el laudo de Portes 

Gil, cuyo arbitraje hab1an solicitado los --

trabajadores el d1a 9, se fallaba: 'Se con-

dena a la empresa"del Ferrocarril Mexicano,-

a pagar a los trabajadores que fueron al mo-

vimiento de huelga ••• los salarios correspo~ 

dientes a los d1as que holgaron hasta la fe-

cha en que el presente laudo dispone la rea

nudaci6n de los trabajos'. Pero aquella fue, 

realmente una de muy pocas excepciones en 

una situaci6n general de opresi6n para la 

clase obrera ( ••• ) " .É.I 

El manejo social y politice de la huelga ferrocarrilera de -

1929, ha sido considerada como una de las m!s significativas -

que, sociol6gica e hist6ricamente hablando, obligaron al Esta-

§./ ~. pp. 78 
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do, a distinguir aquellos conflictos que por su naturaleza y -

magnitud requieren no de la aplicabilidad de la pol!tica labo-

ral del momento, sino que exigen soluci6n por diferentes cau-

ses para que, como ha venido sucediendo, el Estado se fortale~ 

ca y reconozca cada vez m!s como el regulador de la sociedad, 

Las repercusiones de la crisis mundial de 1929 en M~xico,cues-

tion6 aan m!s la vulnerabilidad del Estado que,por lo menos m~ 

ment!neamente, se vi6 desbalanceado por el peso del estanca- -

miento econ6mico casi general, donde algunas ramas econ6micas

sufrieron verdaderos desplomes.21 

Como es sabido, los procesos econ6micos se encuentran articula-

dos a los sociales y pol!ticos,por lo que la situaci6n econ6mi 

ca ocasion6 que se dieran en cadena otras manifestaciones de -

desbalance, tal es el caso de la clase trabajadora,que fue du

ramente golpeada y quien pag6 los costos de la recesi6n econ6-

mica, pues en lo que se refiere al problema del desempleo se -

agrav6 de 1929 a 1933, mostrando una tendencia decreciente se

gGn cifras oficiales, respecto a los sin trabajo.~/ As! tam--

21 Para un conocimiento m!s anplio de este hecho ver Clark Reynolds, La 
ecmanS'.a rnexicara, su estructura y crecimiento en el siglo XX. ¡:p. = 
32-50. 

·Secretaria de la Econan!a Nacional-Direcci6n General de Estad!stica, -
Aruario estadl:stioo de los Estados Unióos Mexicaros, 1939. pp. 302 -
303. 
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biEn la clase obrera mexicana en este periodo fue objeto de --

considerables despidos en masa, reajustes, suspensiones, cong~ 

!amientos y rebajas de salarios. 

Por su parte los conflictos laborales aumentaron notoriamente-

de un año a otro; solamente por reclamaciones obreras contra -

despidos o reajustes en 1929 hubo 13 4051 en 1930 fueron -

20 702, para aumentar a 29 087 en 1931 y alcanzar la cifra de 

36 781 en 1932.2/ 

Por lo qae se refiere a las huelgas, si bien Estas no muestran 

una tendencia creciente regular en este periodo, 101 no por - -

ello dejar6n de ocurrir, situaci6n explicable si consideramos-

que éstas son calificadas ya por el Estado y por lo tanto - - -

-principalmente en este tipo de coyunturas- es conveniente, -

desde. la perspectiva estatal, declararlas "il!citas" o "ilega-

les" y en consecuencia, 11 no existentes". 

Por lo anterio~ si analizamos las estad!sticas laborales repo~ 

21 Vicente Fuentes Diaz "Desarrollo y evoluci6n del m:wimiento obrero -
a partir de 1929", en Revista de ciencias poltticas y sociales, N(in.-
68, p. 331. 

10/ De 1929 a 1933 se registraron !lnicarente 109 lulelgas. Pablo Gonz!Uez 
Qlsall)Va. La dEloocracia en Ml!xioo., p. 233. 
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tadas por las autoridades respectivas entre 1927, año de cons

tituci6n de la JFCA, y 1931 se observa la proporci6n diametral 

mente opuesta que existe entre politica laboral gubernamental

y conflictividad de la fuerza de trabajo, es decir, que en es

te periodo hay una disminuci6n de huelgas y huelguistas. Cabe 

señalar que adem!s de los factores anteriores, la lucha de los 

obreros independientes y de los desidentes cromianos por cons

tituir nuevas organizaciones obreras refleja su tncidencia en 

los mismos datos. 

AdemSs de que en "situaciones de crisis• el comportamiento de

las huelgas no parece ser directamente proporcional al grado -

de conflictividad de la fuerza de trabajo, pues a pesar de que 

la huelga se considera la mayor manifestaci6n del conflicto l~ 

boral, por parte de los trabajadores en situaciones coyuntura

les como las de ~ste periodo, se le da un manejo especial ya -

que la clase obrera tambi~n mide las espectativas de su lucha. 

No cabe duda que resultaba peligrosa una lucha sin cuartel, no 

tanto para el capital, sino para el Estado, cuya sistemStica -

represi6n en las huelgas obligaba a los trabajadores a desis-

tir de ellas. 

Por su parte el Estado a pesar de la inestabilidad en el Poder 

Ejecutivo, segu!a dirigido por lo que se ha dado en llamar "el 
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•~to·, •in embar90 laa ••114•• encontrad•• ante la •attua- -

ci6n de criaia" eran mer..ente adaini•trativaa en loa proble-

aaa econ8aicoe1 loa conflicto• laboralea ae eliminaban conge-

lando la lucha polttica y •• reacataban loa lllÍaladoe de antaño 

•obre. la conciliaci6n de loa int.ereaea aocialea en puqna bajo• 

la bandera de la reconatrucci6n nacional.!.!/ 

La viai6n de Paacual Ort!z Rubio ante la criaia, mostraba el -

carlcter de cla•e del Betado,considerando que sol~ loa empres~ 

rioa, y el capital, podr!an ayudar a auperarla, por lo ~e se 

daba illportancia adn ala al mantenimiento de la estabilidad 

que pudiera garantizar la inverai&n de capitales. Bra almo-

.. nto prop~cio para cumplir el viejo objetivo planteado deade

loa dltilloa tie111>oa de Calles y que Ortlz Rubio no titube6 en· 

illpl-ntar: la prcaul9aci6n de la Ley Federal del Trabajo -

que darla al Batado el principal inatrwaento jurldico inatitu

cional para aometer a au control a lo• trabajadorea ... xicanos. 

La falta de uniforaidad de criterio• quedarte salvada con la -

federalizaci6n de diversa• r ... • indu•triale• y la generaliza• 

ci6n de la• diapo•icione• laboral•• ante los conflicto• entre• 

el capital y el trabajo ale alll de los lfmitea de un solo B•· 

Y/ A. C&:dolla, "lrl - llxx:a ••• • ~·• PP• 81-92. 
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tado ·del pa1s i la legislaci6n ·obrera daría · pol1ticamente al , -

Estado, la fuerza legai pára intervenir en cualquier conflicto 

que rebasara las instituciones laborales del momento. 

En este caso el Estado ya no procedi6 a convocar comisiones 

mixtas de trabajadores y patrones, como lo hizo para la elabo-

raci6n del estudio y proyecto de reglamentaci6n del articulo -

123 Constitucional, situaci6n que le permiti6 asegurar el apo

yo de los factores de la producci6n. Ahora el nuevo proyeéto

que estuvo listo a mediados de 1931, despu6s de su r&pida apr2, 

baci6n p~r el presidente y su gabinete, fue enviado a la c&mara 

de Diputados, quien Gnicamente utiliz6 poco m&s de un mes para 

aprobarlo, similar situaci6n ocurri6 con la CSmara de Senado-

res. Finalmente el 27 de agosto, el presidente Ort!z Rubio,-

promulgaba la nueva LEY FEDERAL DEL TRABAJO· (Ver cuadro 2.1). 

La rapidez con que fue elaborada y promulgada mostraba la si--

tuaci6n conflictiva en la cual fue puesta en marcha, aunque se 

declaraba en la Exposici6n de motivos del proyecto de Ley Fed~ 

·ral del Trabajo "que por su or1gen y por convicci6n, no puede

formular la ley que norme la actividad del capital· y del trab~ 

jo, sino en un sentido ampliamente protector para los trabaja

dores ••• •!l./ Las opiniones divergentes y contrapuestas de las 

12/ "Exposici6n de Motivos del Proyecto de ley Federal del Trabajo de 1931 
del Presidente Constitucional, Ingeniero PasOlal Ort1z Rubio", en Re
vista mexicana del trabajo., p 199. --
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or9anisacionea obrera• y patronalea no fueron notable• en el -

debate puea aolo la voz del Estado se hizo escuchar convirti6n 

do•• en ley, el Eatado determin6 cuales eran los intereses del 

capital y cualea loa del trabajo, la raz6n del Estado se i11pu

ao de tal forma que nunca habla aido, tan clara y poderoaa co

mo cuando ae trata de re9ular las relacionesºentre laa clases 

aociales. 

La nueva ley superaba todo lo realizado hasta entonces en mat~. 

ria de trabajo, por haber 109rado aer una ley federal, que uni

ficaba ba~o al control y la coordinaci6n del poder central del 

Estado las relacione• laborales. 

Los capltuloa relativo• a la or9anizaci6n profeaional de patr~ 

ne• y trabajadores, el aindicato, a laa condicione• en que de

bla llevarse a cabo el contrato del trabajo y a la re9ulaci6n

de loa conflicto• laboralea, todo• .. teria de un doble control 

por parte del Eatado1 por un lado,au re9iatro ante laa autor! 

dada• de trabajo (del aindicato del contrato colectivo y del -

conflictol1 por otro lado la creaci6n de un sistema judicial -

eapecial ante el que •e ventilaban y ee reaolvlan loa conflic

to• y en el que se re9ulaban y controlaban las relacione• en-

tre obrero• y patronea. 

Bn lo referente al aindicato el principio rector de la nueva -
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ley es que, las organizaciones de clase, segtin. l.as comis.iones -

dictaminadoras, "son tan dl!biles, tan poco desarrolladas y tan 

minoritarias, que no pueden dejarse a su voluntad y capricho --

las relaciones entre el capital y el trabajo: de ah1 la nece

sidad de que el Estado las controle y las vigile en su funcio-

namiento, claro est!, procurando su futuro desarrollo". Sin -

embargo esta actitud paternalista limitaba desde su constitu-

ci6n la organizaci6n y lucha sindical, pues los propios sindi-

catos no son los encargados de definir el objeto de su asocia-

ci6n, sino la ley "Articulo 232: Sindicato es la asociaci6n -

de trabajadores o patrones de una misma profesi6n, oficio o --

especialidad, o profesiones, oficios y especialidades simila-

res o conexos, constituida para el estudio, mejoramiento y de

fensa de sus interese comunes•.111 

Aunque la vaguedad de algunos articulos como ~ste, dejaba du-

das y el campo abierto al Estado en la interpretaci6n y aplic~ 

ci6n de la nueva ley, se asentaba con mayor claridad lo que -

los sindicatos no tendrian como fin u objeto, es decir, lo que 

no pod1an hacer: "Articulo 249: Queda prohibido a los sindi-

catos: 

I. Intervenir en asuntos religiosos y pol1ticos: 

,!ll Ley Federal del Trabajo., p. 50 
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II. Ejercer la profesi6n de comerciantes con Animo de lucro1 

III. Usar la violencia sobre los trabajadores para obligarlos 

a que se sindicalicen; y 

IV. Fomentar actos delictuosos contra personas o propieda- -

des").!/ 

Aunque los sindicatos no eran considerados como corporaciones-

la ley impone a los sindicatos los requisitos jurtdicos que d~ 

ben ser llenados para existir legalmente: "Articulo 242: Pa

ra que se consideren legalmente constituidos los sindicatos, -

deber!n registrarse ante la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje-

que corres~onda y en los casos de competencia federal, ante el 

Departamento de Trabajo de la Secretaria de Industria, Comer-

cio y Trabajo ( ••• ) •ll/ Estas disposiciones por si solas, nos

llevan a pensar el control de corte casi policiaco por parte -

del Estado, pero eso no es lo m!s importante, ya que la conve_E 

si6n del sindicato a una instituci6n implica que un sindicato

que no se registra, no existe y por lo tanto lo que haga serS-

ilegal. 

14/ ~· p. 53 

15/ q>. Cit., W• 51-52 
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Pero a6n mSs,la nueva ley garantizaba la intervenciOn directa-

del Estado en la organizaciOn interna del sindicato mismo: 

"Art1culo 246: Los estatutos del sindicato deberán expresar: 

I. La denominaciOn del sindicato, que le distinga de los d~ 

más; 

II. Su domicilio; 

III. Su objeto ( ••• ); 

IV. El modo de nombrar la Directiva ( •••. ) í 

XI. Las• reglas para la liquidaci6n del sindicato" .12-1 

Con este art!culo el Estado adquir1a una presencia ipeludible-

y permanente en la vida interna del sindicato. 

Adem!s, lo anterior quedaba establecido por las "obligaciones"

de que se hac1a sujeto al s{ndicato respecto al Estado mismo:

"Art1culo 248: Son obligaciones del Sindicato: 

I. Proporcionar los informes que solicitan las autoridades-

del t;,ra~o, siempre que se refieran exclusivamente a su 
.-:·.-~;~~:. 

actuaciOñ ·como tales sindicatos¡ y 

~/ Op. Cit., p. 52 
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II. Comunicar a la autoridad ante la que están registrados,

dentro de los diez días siguientes a cada elecci6n, los 

cambios de Mesa Directiva, Comit~ Ejecutivo o Miembros -

de ~ste1 ast como las modificaciones de los estatutos, -

acompañando un ejemplar del acta respectiva. La falta -

de esta disposici6n, será penada administrativamente" )J._/ 

Con todas estas obligaciones el sindicato quedaba ligado al E! 

tado en todos y cada uno de sus actos, no solo internamente, -

sino tambi~n en relaci6n a su contraparte el otro "factor de 

la produc~i6n" el empresario o la asociaci6n de empresarios e! 

pecialmente relacionados en la contrataci6n colectiva o el de-

recho de huelga. 

La contrataci6n colectiva, que merece ser tratada aparte, con! 

tituy6 la garantía del orden, la disciplina y la "armonía" de 

las relaciones entre el capital y el trabajo.!!!/ Las experie~ 

cias contractuales en las ramas textil, ferrocarrilera, petr6-

leo, de transportes, el~ctrica y minera le permitieron.al Esta-

do, asumir la política de la negociaci6n como suya y declarar

la base legal de la conciliaci6n laboral del país. 

'}J/ q>. Cit., p. 53. 

M/ "E><posici6n de motivos ••. " en Revista ~~-~-trabajo., p. 205 
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El derecho de huelga que hab1a sido la bandera de lucha cons--

tante del movimiento obrero, quedaba inscrita en la nueva ley

que recogi6 anteriores aspiraciones legislativas; hacer de la 

huelga un verdadero acto jur1dico, previsto enteramente por el 

derecho, a modo de impedir que se convierta en una acci6n - -

subversiva del orden establecido, Los fines de la huelga era,

en parte, garantizar y darle un car!cter legal a la concilia--

ci6n de clases, politica que desde Obreg6n se llevaba a cabo;

ahora qued6 estatuida claramente: "Articulo 260: La huelga -

deber! tener por objeto: 

I. Conseguir el equilibrio entre los diversos factores.de -

la producci6n, armonizando los derechos del trabajo con-

los del capital; 

II. Obtener del patr6n la celebraci6n o el cumplimiento del-

contrato colectivo de trabajo; 

III. Exigir la revisi6n en su caso del contrato colectivo al

terminar el periodo de su vigencia, en los t~rminos y C! 

sos que esta ley establece; y 

IV. .!\poyar una huelga que tenga por objeto alguno de los enum~ 

rados en las fracciones anteriores y que no haya sido d~ 

clarada ilicita•.111 Asimismo, la-ley impone los l!mi--

19/ Ley federal del trabajo., p. 54. 

83 



tes dentro de los cuales puede desarrollarse leqalmente1 "Ar

ticulo 262: La huelqa deber& limitarse al mero acto de la su~ 

pensi6n del trabajo; los actos violentos de los huelquistas 

contra las propiedades o las personas, sujeta a sus autores a 

las responsabilidades penales y ci.viles consiquientes•. 20 t 

La intervenci6n del Estado como arbitro quedaba garantizada a

trav~s de sus 6rganos judiciales, quienes tendrSn la facultad

de calificar la huelga, si es licita o 111cita,~/ y el con- -

trol en el desarrollo de la misma, por lo que de antemano la 

huelga debe ser puesta a su conocimiento y sobretodo, la deci

si6n Gltima que sobre de ella recaiga depende del propio Esta

do. 

20/ Idan. 

Las controversias e interpretaciones temenciosas y mañosas que desde 
la misna elaboracit5n de la rey Federal del Trabajo ocurren, sobre la 
licitud e ilicitui de las hllelgas ha sido una constante, a pesar de -
que el art!culo 123 Oonstitucional., en su fracei&I XVIll defire "Las
huelgas seran licitas aiardo terqan por cbjeto cxmseguir el equili- -
brio entre los diversos factores de la producciOn, annonizardo los~ 
rechos del trabajo con los del capital ( ••• ) • Las huelgas 11e
r4n consideradas iUcitas Gnicanente cuaJño la ma~!a de loa
huelguistas ejercieren actos violentxla contra las personas o las 
p~ie&des o en caso de guerra cwudo S111ellos perterezcan a 
los establecimientos y servicios que depenlan del Gobierno". 
Constitucioo Polttica de loe Estados unidos Hexicams., p. 97. 
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El marco legal de la Ley Federal del Trabajo de 1931 (al igual 

que la de 1970 que abrogar~ a la primera) se refiere a los tr~ 

bajadores del "apartado A", que son principalmente los que 

prestan sus servicios en el sector privado, con algunas excep

ciones del p6blico. Mientras los servidores p6blicos y los -

trabajadores productivos que desempeñan sus actividades en el

sector econ6mico en manos del Estado quedaban fuera. 

Los trabajadores del servicio público, quedaban sujetos a un -

•r~gimen juridico-especial" que el Estado-patr6n modificaria -

siempre e!' consecuencia con el "interés p6blico". La burocra

cia quedaba e1111\arcada en el "apartado B" del articulo 123 y no 

go2aria del derecho de huelga por considerarlo incompatible 

con las funciones del gobierno. 

A pesar de que la nueva ley fue objeto de rechazo e inconform_!. 

dad, no solo por los trabajadores, sino también por empresarios, 

fue un acto consumado al que todos se fueron acostumbrando, 

La oposici6n a la nueva ley, por los acontecimientos ocurridos, 

principalmente a partir de su promulgaci6n, estaba m~s justif _!. 

cada del lado de las organizaciones obreras que del lado de 

los patrones. Lejos de resolver los pro)flemas econ6micos y p~ 

l!ticos de los trabajadores, la ley propici6 que los patrones

(m~s organizados y con el poder econ6mico y politice de su co~ 

dici6n) empezar6n a sacar provecho de la nueva legislaci6n la

boral, disminuyendo las ventajas que sobre lo establecido en -
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la Ley hab1an logrado en sus contratos de trabajo muchas orga

nizaciones sindicales. 

Desde la perspectiva del Estado la nueva Ley garantizaba y le

gitimaba su intervenci6n. El arbitraje forzosr;)]./ se delineO

bajo una pol1tica de fuerza del Estado en una situaciOn de cri 

sis econOmica. El nuevo arquetipo de la pol1tica laboral ten~ 

drl un cause legal que se puede resumir en la calif icaciOn

de la huelga y el paro. 

Con la c'1ificaci6n de la huelga, la legislaciOn burguesa, crea 

para el Estado un mecanismo m:is de control sobre el conflicto-. 

laboral m:is importante, la huelga, mecanismo que aan más ser:i

utilizado para golpear a los grupos obreros independientes y -

disidentes, ya no solamente del sistema, sino tambi~n de las 

mismas burocracias sindicales que posteriormente surgir:in. 

El arbitraje forzoso se ha pregonado caro una panacea en los paises -
dome qiera, a pesar de que tanto los sindicatos caro los patrones le 
tienen desconfianza; sin embargo, el arbitraje obligatorio, puede fa
cilitar la soluciOn de los cxmflictos de derecho de trabajo, aurque -
es incapaz de de&apareQ!r los cxinflic:tos de intereses de las clases -
sociales. Tr6aton J. Renl!. Tratll de socioloqie du travail., T. 2,
p. 201. 
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2.2 La contrataci6n de la fuerza de trabajo. 

La contrataci6n de la fuerza de trabajo en M~xico está intima-

mente relacionada,por un lado, con el proceso industrializador 

y por otro con el proceso de la or9anizaci6n obrera, ambos el~ 

ro estS, forman parte de un proceso paulatinamente cada vez 

mSs generalizado: el.desarrollo del capitalismo en nuestro 

pa!s. 

El antecedente del contrato colectivo se ubica en el porf iris-

mo (1892-1906) donde la contrataci6n de lá fuerza de trabajo -

se da sin aval jur!dico, privando predominantemente la "liber

tar del trabajo•. 23 / 

La "Libertad del trabajo" aparece <Xl10 la "libre cxnpetencia de los -
trabajadores entre si (los que ofrecen su fuerza de trabajo) ". La -
"libertad del trabajo" significa para cada trabajador la presi6n de -
una CCl1p!tencia por la que el precio ofrecido por la enajenaci6n de -
su libertad (el salario se reduce hasta su Umite m.1.s bajo). El no-
rrento en que el trabajador "libre" usa su libertad para celebrar un -
contrato "libre" de trabajo le marca al misro tiE!ll'O su libertad. Por 
medio del contrato "libre" de trabajo ha entregado su liberta3 y se -
ha sanetido al patr6n, ha abardonado el lllibito o "la esfera de la el!: 
culaci6n si.tiple o de interC31t>io de mercaix:!as". Karl Marx "El pr~ 
so de producci6n del capital" en el capital Tcm:> I, Vol. I, ¡:p. 203 -
214 y Karl l<orch Op. Cit., W• 13-14. Para una mejer visualizaci& 
el. este proceso ver en la introducci6n pie de plqina Nllm. 5. 
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El carScter legal sobre la contrataci6n de la fuerza de traba

j~/ se da a partir de la aplicaci6n de la Ley Federal del -

Trabajo de 1931, el cual debido a las inconformidades y opoai-

cienes del movimiento obrero y los patrones empieza a operar -

de forma regular en relaci6n al contrato colectivo de trabajo

en 1936. Este al igual que todas las instituciones del dere-

cho del trabajo, constituye un mecanismo insuperable de con- -

trol para quien ejerce el poder econ6mico y/o P.oU.tico. En e_! 

te tipo de contrato a diferencia de otros simples, no basta el 

simple acuerdo de voluntades para perfeccionar y concluir la -

transacci6n sin intervenciones de ninguna especie: el contra-

to colectivo de trabajo en M~xico no se perfecciona y reconoce 

por los agentes sociales involucrados sino hasta cuando el Es

tado, a través de sus 6rganos especiales, lo sanciona y legit! 

ma. 

24/ Frente a la unilateralidad de la oonoopci.6n burguesa que habla dei -
"logro" hist6rioo que significa la libertad del oontrato del trabajo, 
Marx ha señalado el cadcter ambivalente de ese progreso al ll'OStrar -
que el m:xlerno trabajo liln! es "libre" en un doble sentido: por un
lado ro perterece ya a los medios de producci6n, am:> el esclavo o el 
siervo, pero por otro lado, tatpOCO le perterece a él nin;¡Qn nsclio de 
prcducci6n, cano el artesaro o catpesiro independiente sino que está
libre de ellos, carece de ellos • .Karl Hux., <\>. Cit., W• 210-214. 
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El contrato colectivo de trabajo viene a ser la instituci6n c~ 

ya estructura y mecanismo tienen por objeto regular jurídica-

mente las relaciones de trabajo a trav~s de la contrataci6n y 

negociaci6n, es deci~ en términos más concretos;tiene la fina

lidad de establecer las normas de trabajo y distribuir "bajo

acuerdo" de las partes la riqueza producida. 

La creaci6n de esta instituci6n y/o estructura jurídica supone 

tácitamente tres actores sociales: el sindicato (s), el pa- -

tr6n (es) y un facultativo a~inistrador, el Estado. Sin em-

bargo, qu~zS lo más importante en t~rminos pol1ticos y desde

la perspectiva del Estado, es que el contrato colectivo de tr~ 

bajo es un instrumento de negociaci6n que conlleva a un acuer

do, a un consensus que permite limar diferencias y sobre todo

suprimir el conflicto laboral y adn más, mantener la "paz so-

cial" con la concertaci6n y acuerdo de las dos clases antag6ni 

cas y fundamentales de la sociedad mexicana: los capitalistas 

y los trabajadores asalariados. 

Con la intervenci6n del Estado y la administraci6n de la "jus

ticia social" el contrato colectivo se convierte en un mecani~ 

mo mSs para evitar y/o controlar el conflicto laboral. La Ley 

de 1931 es terminante en este sentido: "Articulo 45: El con

trato colectivo de trabajo deberá celebrarse por escrito y -

por triplicado, bajo pena de nulidad. Un ejemplar será canse~ 
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vado por cada una de las partes y el otro depositado ante la -

Junta de Concilíaci6n y Arbitraje correspo-ndiente, y si no la 

hubiere, ante la autoridad municipal. No producir~ efectos l~ 

gales sino desde la fecha y hora en que quede depositado por 

cualquiera de las partes" ,ll/ 

El contrato colectivo de trabajo como puede apreciarse no im-

plica una mera notif icaci6n de los 6rganos estatales correspo~ 

dientes, sino que es como la prSctica lo ha demostrado, la im-

posici6n de la presencia del Estado al llevarse a cabo, previa 

vigilancia,.,l.a conciliaci6n negociada, acordada, de intereses -

sociales desiguales y antag6nicos. 

Para el Estado, el contrato colectivo de trabajo constituye -

una instituci6n de orden pGblico y que en su conocimiento, co~ 

trol y vigilancia, descansa buena parte de su polttica general¡ 

viene a ser tambi~n la instituci6n medular del enfrentamiento-

y el acuerdo, a la vez, de lucha y de pacificaci6n de dos cla-

ses sociales antag6nicas que, sin embargo, deben convivir bajo 

su mando, de esta manera el arbitraje forzoso se perfil6 como-

la política de fuerza del Estado. 

l2_/ Ley Federal del Trab<ljo., p. 13 • 
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Las disposiciones legales referentes a la contrataci6n de la -

fuerza de trabajo en la Ley de 1931, lo que prevalece fundame.!l 

' talmente son los criterios pol1ticos, de control y regulaci6n-

de las fuerzas sociales, y no jur1dicos de simple definici6n -

de voluntades iguales ante el derecho. Basta ejemplificar --

con el articulo 43, que busca ya desde entonces, salvaguardar-

los intereses de los sindicatos mayoritarios en los marcos de-

la contrataci6n colectiva, aunque sin imponer la disoluci6n de 

los sindicatos minoritarios: "Todo patr6n que emplee trabaja-

dores pertenecientes a un sindicato, tendr! obligaci6n de cel.!!_ 

brar con ~ste, cuando lo solicite, un contrato colectivo. Si 

dentro de la misma empresa existen varios sindicatos, el contr~ 

to colectivo deber! celebrarse con el que tenga mayor nümero -

de trabajadores de la negociaci6n: en el concepto de que dicho 

contrato no podr! concertarse en condiciones menos favorables

para los trabajadores, que las contenidas en contratos en vi--

gor dentro de la propia empresa. Cuando se trate de una empr.!!_ 

sa que por la 1ndole de sus actividades emplee trabajadores --

pertenecientes a diferentes profesiones el contrato colectivo

deber! celebrarse con el conjunto de sindicatos que represente 

a cada una de las profesiones, siempre que ~stos se pongan de 

acuerdo entre si. En el caso de que no se pusieran de acuerdo, 

el sindicato correspondiente de cada profesi6n celebrar! un --

contrato colectivo, para determinar las condiciones relativas-
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a dicha profesi6n dentro de la empresa•. 261 La idea de no 

atentar contra el "principio democr!tico de las mayor1as• es 

el argumento pol1tico y no jur!dico para estatuir lo que post~ 

riormente ser! la corporativizaci6n y control de los trabajad2 

res por parte de la burocracia sindical, acto que se refuerza-

con la famosa cl!usula de exclusi6n. 

La contrataci6n de la fuerza de trabajo, no solamente es el e~ 

tablecimiento de las reglas del juego y el medio por el cual -

las asociaciones de trabajadores y patrones luchan por salva-

guardar sus antag6nicos intereses, por la v1a del di!logo y la 

negociaci6n, sino que ha venido a ser un mecanismo m!s de me-

diaci6n del Estado sobre el movimiento obrero. Para ello se -

ha apoderado de las organizaciones sindicales creando diversas 

formas de control. 

La conflictividad de la fuerza de trabajo en algunas ramas in

dustriales como la minera, la petrolera, ferrocarrilera, el~c

trica y textil habla dado pauta a los trabajadores, adem!s de 

formar sindicatos nacionales y de industria, a dialogar y neg2 

ciar con los dueños de los medios de producci6n: cuando menos 

en la industria textil desde 1912 se ventan presentando las --

~/ Op. Cit., p. 14 
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convenciones obrero-patronales,111 CU'.l,.ª caracter1stica princi

pal es acordar asuntos de car3.cter econ6mico entre trabajado-

res, donde el papel del Estado se red11ce a declarar estos - -

a~uerdos como obligatorios. Sin embargo el proceso de acumul! 

ciOn capitalista y la reestructuraciOn de las ramas b&sicas de 

la economta, junto con la conflictividad laboral y la apariciOn 

de sindicatos nacionales, exigta una pol1tica laboral de car&c-

ter federal para uniformar criterios que permiten orientar las 

acciones del Estado en aras de garantizar el desarrollo del C! 

P.italismo en nuestro pata. 

En este sentido la contrataciOn colectiva es un mecanismo - -

idOneo para obligar a conciliar, dentro del aparato administr,! 

tivo del Estado, los antagonismos de clase. Adem&s de que el-

contrato colectivo denuncia las desigualdades entre los acto--

res sociales, implica tambi6n las reglas del juego. 

ID& contratos-ley que actua!nente se encuentra en vigor en ~ice son1 
" ( ••• ) el del algodlln, elcva:lo o la cateqoda de obligatorio por de
c:ret:o ¡U>lioodo el 14 de julio de 1941, por un pericdo de dos años, a 
pesar de que la primero converci6n resulta de la de 1925-1927: el del 
aiaou del 16 de diciBlilre de 19361 el de la in:lustria textil en el -
r.r> de la lana de fecha 20 de junio de 1937: el de la seda de fedla-
21 de ma¡.o de 1935: el de fibras duras, del 13 de ma¡.o de 19391 el de 
g6reros de punto, del 27 de jwU.o de 1941; el de listares, cintas, -
el.AsUcos, encajes, bordados y similares del 26 de ma¡.o de 1946". F. 
Rarolina Roqueñ!, "El contrato'"'ley en !tfudco", en Reseña laboral.,
V.I, :.tia. I. ma¡.o 1937., p. Zl. 
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La·contrataci6n colectiva en ramas enteras de la economia, so-

bre todo en las manufacturas que por la disposici6n geogr&f ica 

de las empresas no permite la constituci6n de sindicatos naci~ 

nales, sino que se remiten a sindicatos de empresas o gremia--

les que son suprimidos por los patrones o por otros sindicatos 

fuertes, permiten al Estado por conducto del contrato colecti 

va obligatorio controlar la dispersi6n sindical (Ver cuadro --

2 .2). 

El contrato-ley es una medida de tipo jur1dico-econ6mico que -

el Estad~ implementa con el fin de uniformar teoricamente las

contradicciones sociales de las ramas econ6micas que por las -
1 

caracter1sticas de su proceso productivo se dispersan por el -

territorio.~/ De esta manera el contrato-ley como medida gu-

bernamental -sin la intervenci6n de los trabajadores mas que -

para llenar los requisitos legales-, se establece en ramas que 

al Estado le parecen mis apropiadas y aquellas que a su jui--

Si bien es cierto que las organizaciones obreras de la industria
textil ae venían CXlllBtitu~rdo desde l!'Blliados del siglo pasado, no ~ 
pararon el localillllO y el carlcter regional. En c:airbio la oonstitu-
ci6n de sinlicatos cxm:> el ferrocarrilero y el de los trabajadores 
electricistas a principios del presente siglo, implica una organiza-
ci6n de c::erlcter nacional 0010 producto del proceso de produoci6n y -
centralizaci6n del capital • 
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CUADRO 2,2 

PROCESO DE FEDERALIZACION DE LA llEDIACION DE LOS CONFLICTOS OBRERO-PATRONALES 

Consolidaci6n y Ampliaci6n1 1931-1987 

Segunda Parte 

Adi al Art, 123 con la Fraaoi lOOU CbnsU- Apartado e del Art. 123 
tucional. 
Publicado: IB de rovia.l:re de 1942, I 

Publicado: 5 de dicill!tlre do 1960; 
Diario Oficial, 

Diario Oficial. PefODllM: Reparto de utilidades. 
"Iextil, ElActrica, Cinematogrlifica, Hulera~ Azu-

cazera2, MirErla, HidrocarWros, Ferrocarriles. :,i:v:1I.e~=·.;.~E!:C:allajado
Drpresas que sean achi.nistradas en fonna directa Reforma fracci6n XXXI, Art. 123 Ca'ls 
o desa!ntraliz.ada p:>r el Gd:>ierro Federal. tituciOh:ll. -

~ que acttlen en virtud de un contrato o - Publicado: 21 de ncvimh:e do 1962. 
a>ooesii5n federal, y las irQistrias que le oean- Diario Oficial. 
a;numa. 

!Adicioresl 
~ ~ ~t!Z.J!~ios en zonas federa-- Pctzcqufmica 

COnfUctoe que afecten a ckl6 o m!s entidades fe- Metal(!rgica y aidor(irqica obaramlo
derativas, la e>eplotacilln de loo adnerales b!si 

cos, el beneficio y la furdicilln dO 
O:>ntra- a>lectiws que hayan sick> declarados - hierro ""t!lia> y acero a todas sus
obli911t<rl.cs en e de una entidad federativa. sus femas y liga y los pltlductoa -
Lu cbli98CionH que en lllt8ria ecbcativa =!< lllllinados do loo mi.,.,., 
pcrdtn a 1oo pat:rorea en loo tétminos de ley. CalEnto. 

I.ey .U.. aintzatoo a>lecUllOS de car!cter cbli-
911-10. 

Pli>llcado: 6 de junio de 1945. Diario Oficial. 

llEOgD:>1 5 de enero de 1966. Diario Oficial. 

Refa"'1a Fraoci XXXI, Art. 123 - -
COnstitucionol. 

Publicack>: 6 de febrero do 1975. 
Diario Oficial. 

(MiciOrEs y modificaciores) 

it>tallirgica y sider1lr9ica aborcamo 
la e>eplotacilln de los minerales ~ 
sía>, el tereficio y la fun:ilci&. -
de loe misn::>a, as! CXl'ID la obten- -
ci6n de hierro rret.4lia> y aCEro a -
todas sus fonnos y ligas y los pro
cilctos laminados de 1oo miSllDO. 

lrdustria auta!Dtr!z 

Pra:luctoo qufaicos, farmacaGticos y 
mediaooe.ntoe. 

celuloaa de -1 
Aceites y gr .... wgeta1es 

~·y enlatadcn de al~ 
tos. 

Bebidas e,.,...,S. 

¡, A portir de "ta fedla, oe adic1ona la fraoci XXXI al Art. 23 O>natittlc.ional, puesto que - ~ 

... .... 



cio no lo requieren quedan fuera.!2./ 

Con la reglamentaci6n laboral del pa!s,que indica que todas 

las ramas econ6micas que se rijan por contrato colectivo cuan· 

do 6ste haya sido celebrado entre las dos terceras partea de • 

los patrones y de trabajadores sindicalizados,~/ pueden soli· 

citar su elevaci6n a contrato colectivo obligatorio e incluso· 

le es impuesto a la tercera parte desidente. 

El contrato-ley le permite al Estado apropiarse sindical y po· 

l!ticamente de las organizaciones obreras. La Ley corporativ! 

za o alinea a todo individuo susceptible de organizarse. Esta 

es la modalidad de la pol!tica laboral de la década de los 

29/ La consti tuci6n del contrato-ley lejos de resporder al "principio de· 
mocrStico de las mayor!as" (al ser, segtin algunos tratadistas del de
recho laboral, los misros trabajadores y patrcres quienes deciden la 
oonoertaci6n o desaparici6n del miano) , es la erunciaci6n para elevar 
un <Xllltrato colectivo a Ley emiti.& por el poder ejecutivo excluai· 
V1SOOnte. En otros paises cuno Alanania, Francia e Italia queda a dis 
cresi6n del Ministerio del Trabajo. Ver Mario de la cueva, "El oori= 
trato-ley", en Oerecho MexioaRJ del Trabajo., t. ii., pp. 685·709. 

2Q/ "Ley Federal del Trabajo de 1931. TeXto CC11Pleto expedido el 18 de -
agosto de 1931", en Revista Mexicana del Trabajo., p. 239 
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treinta.l!/ 

El Estado para llevar a cabo esta política de masas recurre a 

la justificaci6n de evitar la competencia desigual de la libeE 

tad de empresa y la defensa de la clase obrera de los "excesos" 

del capital Y se esfuerza en aquellas ramas que son importan-

tes para la economía, como la textil y la azucarera. Por el -

contrario, en las ramas estrat6gicas de la economía donde la -

dinSmica del mismo capital articula políticamente a la fuerza

de trabajo, el Estado niega el contrato-ley como en el caso de 

los milX!l;PB y petroleros.~/ 

La reglamentaci6n del contrato colectivo obligatorio en t6rmi-

nos econ6micos resulta inoperante ya que por decreto no desap~ 

rece la Ley de la Oferta y la Demanda. Las ramas donde se han 

observado estas relaciones de trabajo enfrentan contradiccio--

nes ineludibles como la desigualdad en la composici6n t~cnica

y orgSnica de los capitales. En este caso la desaparici6n de 

La itdustria textil por oorducto de una c:onvenci6n obrero-patronal -
realizada entre 1925-1927, c:xmcerta el contrato-ley en el rairo del a!. 
godi5n y sus mixturas. Otras ranas segui.rSn ese ~ro: fibras duras, 
azucarera, almidlSn ·y glucosa, barras y estepas, papelera, lozas y hu
lera, entre otras. 

La experiencia de la huelga general de 1916 y el taror al "sirdicali~ 
llD i::evolucionario", influye para que en las rarnas bSsicas de la eco~ 
m!a se les niegue el contrato-ley por las posibilidades de que la --
huelga paralice a las rill\aS en general. 
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los contratos-ley y la existencia de otros plantean la insegu

ridad sindical de la fuerza de trabajo. Las uniformidades de 

la Ley no dan cabida a la disidencia sindical en la rama econ~ 

mica, ni las necesidades que tiene ~sta de aplicar un contrato 

colectivo de esa naturaleza. MSs bien, el contrato-ley jur!di

carnente pone en manos del Estado poderes constitucionales ili~ 

mitados para utilizarlos pol1ticamente, presionando y termina~ 

do con la disidencia rebelde,as1 como con la prepotencia de -

los representantes pol!ticos de grupos nacionales o de capit~ 

les extranjeros. De la misma manera, los sindicatos que ha- -

c1an suya~ las justificaciones estatales en relaci6n con la -

contrataci6n colectiva se apoderaron de esos contratos de tra

bajo y ofrecieron al Estado una alianza incondicional con el -

objeto de asegurar su mantenimiento y reproducci6n social, 

Este mecanismo de control pol1tico asegura, de antemano el ap~ 

yo de la clase obrera a la pol1tica laboral que el Estado pra~ 

tique. 

Desde una perspectiva mSs amplia, el contrato-ley le di6 al Es

tado respuestas concretas en el periodo previo a la industria

lizaci.6n. Este contrato fung1a como el "pacto mSs acabado", -

en una sociedad que permit1a la lucha de clases, pero dirigida 

y regulada por el Estado quien sostiene que la pol1tica de masas 
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y concretamente la negociaci6n obrero-patrona133 / es el meca--

nismo infalible para asegurarse el consenso social. 

La pol1tica de la negociaci6n en el campo laboral se sigui6 en 

todas las ramas de la econom1a. La finalidad de hacer partlc! 

pe a la clase obrera de la industrializaci6n o modernizaci6n -

de la econom1a no era una novedad. En Europa ya desde fines -

del siglo XIX y concretamente en Alemania con Bismarck,se ha-

b1a as~gurado,v1a el reformismo, la invitaci6n a la clase obre

ra a los parlamentos y a las f6bricas para que contribuyeran

activamente al crecimiento del capital. Sin e111bargo a los - -

obreros como clase social se les ha dado el lugar que les co-

rresponde en la l6gica del capital: se invita a sus represen

tantes a colaborar sin poner en peligro el poder ya que este -

lo seguirSn detectando los "hombres de Estado". 

El establecimiento de la poUtica de masas se declara, clara y abi~ 
imntc, a partir de un conflicto obrero-patronal en ltinterrey, durante -
febrero de 1936. El gobierro la oonoobla en 14 puntos en los que deJ!. 
taca el primero: se inlic:a • ( ••• 1 la reoeaidad de que se establezca
la oocperaci6n entre el gobierno y los factores <JJe interviemn en la 
producci6n, para resolwr pennanentsnente los pmblanas que son pro-
pios de las relaciores obrero-patronales, dentro de wesUt> dgimen -
eoort.mi.oo de deredlo". Asimi&llO, estableda la oaiveniencia de crear 
la Central Unica de Trabajadon?S que se encargarla de evitar loa oon
fiictos intergnlniales noci110s a las eqiresu y al gobierm1 este Ql
tim:> se consideraba "arbitro y rt!gUlador de la vida social"; el sec
tor patronal tiene el deredlo de organizarse con una estructura MC~ 
nal. 
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En este sentido el cardenismo al levantar o dictaminar a favor 

de los trabajadores no les transfer!a el poder del Estado, si

no s·olo el espacio que les correspond1a en la concepci6n neol!. 

beral del Estado Mexicano: el sindicalismo arma para elevar -

el nivel de vida de los trabajadores. 34 / 

El contrato-ley en la pol1tica laboral cardenista fue un medio 

para lograr la modernizaci6n de la planta productiva nacional-

a través de un Estado corporativizador y "protector" de las -

clases sociales. 35 / Sin embargo, el Estado no niega su origen 

al perseguir el fin modernizador de la econom!a una vez aniqu!_ 

lado al "jefe m!ximo" con la participaciOn de los trabajadores, 

sin que ello hubiese representado peligro para sus objetivos. 

34/ Ya el plan sexenal del PNR en 1934 establecla las funciorme que el
carden:isro asignaba al Estado y al sindicato: "El Estado pxt>teger& la 
CDnt:rataci6n del trabajo hlnaJo con el cbjeto de garantizar los dere-
dlos de los asalariados ( ••• ) • Frente a la lucha de clases inherente
al sistana en que vivim:>s, el Partido y el Gcbierro tienen el deber de 
oontril:W.r al rot:ustecimiento de las organizaciones si.nlicales de las
clases trabajadoras 1 y en caso de conflictos inte!:qreniales las dife
rencias sedn resueltas dentro de un 1'6gilnen de ma:,orlaa. El Eat:ado -
wlar&, asimi&l!D, porque los sindicatoa de8alpiien lo da efiCClll!nte
posible la funci6n social que les esta ena:merdada, sin que puedan sa
lirse de sus propios J.!mi tes y oomoertirse en inltnlllenl:Oa de opreai6n 
de las clases que representan". Arnaldo C6rdava. la poU:tica de ma~
sas del cardenimo., p. 46 

35/ El presidencialisro incluso incluso cre6 wia clase mpresarial mal - -
- aoosturbrada a reci.bir del Estado todo tipo de ait:midios l!lllc:eci "°8, -

sin que ella dmDstrata iras que presicnea a au benefactor. 
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La corporativizaci6n de los obreros y de los demAs sectores -

se hab1a dado desde 1936 y la pol1tica de los Gltimos tres - -

años del sexenio cardenista, calificad~ de reaccionaria, no -

fue m!s que la consolidaci6n del supuesto radicalismo de los -

tres primeros años. 361 Por ello se afirma que la pol1tica la-

boral cardenista respond1o a la t!ctica y programa nacional de 

su gobierno: fortalecerse pol1ticamente para impulsar despu6s 

sus reformas sociales. Si en los tres primeros años no sé co.!! 

taba con los elementos indispensables para definir una pol1ti-

ca laboral propiamente dicha,sino que en el camino escogido -

por la ~vilizaci6n obrera y campesina fue un mecanismo de ay~ 

da para consolidar el presidencialismo, no se seguir1a utili--

zando al alcanzar el objetivo de la organizaci6n sindical de -

los trabajadores, ahora el camino seria la v!a institucional. 

36/ De hecho la "irec!nica cardenista" que da paso al presidenclalisrro, con
- sisti6 en abrir un basto proceso de incorporaci6n de fuerzas resenti

das, relegadas y doblegadas por la dinastía 9'>rorense, dardo continui -
dad a la gran poda de generales scrorenses ejecutada durante la ~ 
de los veintei transfom6 el mapa militar del pa1s en can:lenista. Pe
ro la palanca fur&mental del cant>io fue la agitaci6n á>rera. El pre
sidente con su franca aprobaci6n a la ola huelguista (seglln P. Gonz!
lez casarova, en 1935 hubo 145, 212 huelgas en el pa!s) , "pastoreaba" a 
las masas obreras para la unificaci6n; la agitaci6n por otra parte, ~ 
r!a pie para un carrbio en las reglas del juego entre patrores y obre
ros en favor de los ~ ~iles y con la protecci6n estatal. La gran
novi.lizaci6n obrera eventuallrente fue la base del Ejecutivo para de~ 
barazarse del jefe lM>dm:>. A partir de 1936, C!rdenas dedicar! -
sus energías a apoyar paralelarente sus dos ideales: el frente
Oni.co del trabajo y el reparto de la tierra. 
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En el pats la pol1tica laboral después del cardenismo, seguirá 

siendo parte de un "proyecto" capitalista. El programa libe-

ral "Estado fuerte" y en consecuencia del "hombre fuerte 11
, se

lograba con el presidencialismo, que hist6ricamente correspon

de al periodo de corporativizaci6n de las clases sociales. Sin 

embargo aunque los empresarios no forman parte del partido he

redero de la Revoluci6n -PNR en 1929 y PRM en 1936-, se confo~ 

maron los consejos directivos de las empresas pdblicas y por -

supuesto privadas. Man:b de estar constitu1dos en sus asociacio

nes, se presentaban como grupos controlados por el Estado que -

acud1an ol llamado de las negociaciones obrero-patronales. De 

esta manera, las clases sociales quedaban organizadas para da~ 

le continuidad al sistema econ6mico-social imperante. 

una vez creadas las instituciones modernas en el pa1s y habién 

dose establecido las reglas del juego entre los diferentes se~ 

toras del Estado, que hab1a ganado ya su presencia e imposi- -

ci6n entre las clases fundamentales estaba en condiciones para 

adecuar y obligar, por la •vta legal", la fuerza de trabajo a 

los requerimientos de la acumulaci6n de capital. Los conflic

tos laborales ser&n evitados al mSximo con medidas jurídicas -

y pol1ticas implementadas por los poderes extraordinarios del 

Ejecutivo, derechos conferidos como producto de supuestos "es

tado de emergencia" y la infinidad de "pactos" entre las cla-

ses sociales. 
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La polttica estatal de industrializaci6n se bas6 fundamental--

mente en las clases sociales. Al llamado de "Unidad Nacio- - -

nal", 371 el General Manuel Avila Camacho, por conducto de .la -

negociaci6n obrero-patronal logra el pacto entre los factores

de la producci6n, por el sector obrero la CTM y por el patro-

nal la camara de la Industria de la Transformaci6n,en abril de 

1945. El pacto persegu1a la independencia econ6mica nacional. 

Para tal efecto los trabajadores deber!an renunciar a la huel

ga como forma de lucha para obtener de las empresas sus.deman

das. El Estado promulga el 6 de junio de 1945, la Ley sobre -

Contratos Colectivos de Trabajo de Caracter Obligatorio, que -

sería abrogada hasta el 5 de enero de 1966l!!/ (ver cuadro 2.2). 

El Estado en consecuencia, por una parte cumple el papel de --

•arbitro" al mantener controlados "legalmente" a los obreros -

de esas ramas¡ por otra parte, ~stos colaboran con las políti-

cas econ6micas de aquel, siempre y cuando se les cumpla minim~ 

mente con sus demandas econ6micas. Por ejemplo, la industria-

azucarera que se rige por un contrato-ley desde 1936, solamen-

XI/ Nlístor de Buen L., ~. p. 348 

38/ Esta nroida favorecla la acuoulaci6n de capital: la transferencia de
reairsos hacia la eftllresa privada se logra p:ir diwraos IBllinoa. uno
de ellos se refiere al control de los salarios mtni.rros que el Estado-
los califica en "(iltima instancia", contravin.ienclo a las delllandas de -
los trabajadores. F. Ra!Dlina R., g>. Cit., p. 20. 
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te en una ocasi6n ha utilizado el recurso de la huelga39/ -es

talla en noviembre de 1960 durante 7 d1as, paralizando 84 in

genios, finalmente se obtuvo el 12.7 de 40\ de demanda aala- -

rial-. Sin embargo, la "disciplina" de eaos lideres sindica-

les, se traduce en altas prestaciones econc5micas para los tr! 

bajadores sindicalizados¡ entre las mas importantes se pueden 

destacar la semana laboral de 42 horas promedio, lograda a - -

principios de la d6cada de los setenta. 401 

La tendencia de la negociaci6n obrero-patronal, que ayudO a -

consolidar el "presidencialismo" fue una condicionante funcio

nal de la industrializaci6n moderna en M6xico, aunque la moda

lidad del contrato-ley no seguir! siendo el camino de la con--

trataci6n colectiva, salvo alguna excepci6n, ya que el ere-

cimiento econ6mico del pa1s y el monopolio de la producci6n, -

trajo consigo la constituciOn o consolidaciOn de sindicatos n! 

cionales de industria que administran el contrato colectivo -

en las diversas empresas o en sus sucursales. Si el contrato-

ley persegu1a la uniformaciOn de los salarios y de las "tesis" 

o "laudos" labOrales que se emit1an en loe conflictos labora--

39/ Miguel A. Granados <llapa. "Plaza pQblia.", en Uro mb Url:>, 29 de 11111!: 
- zc de 1983., p. 4. 

40/ Entre los cxmtratos-ley existentes que tieren "SElllllM inglesa" de tra
- bajo se encuentran: fibras duras, radio y T.V., azucarera y lulera. 
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les; la aparición de un solo sindicato o de uno mayoritario, -

'deja obsoleto el contrato-ley y de ahí su superación históri-

ca. La existencia de varios contratos-ley adem~s de seguir -

funcionando y cumpliendo su misión conciliadora y colaboradora, 

se debe a los juegos de intereses de las burocracias sindica-

les. 

Uno de los pasos definitivos para controlar a los trabajadores 

del Estado, -sector clave en su funcionamiento-, es la integr~ 

ción de un segundo apartado, conocido como "B" del artículo --

123 en 1~60. Los derechos laborales de la burocracia estatal

se habían definido desde 1938 y 1941 en estatutos que estable

cían las relaciones de los servicores pablicos del Estado. Sin 

embargo las luchas de los burocratas permitieron que se les in 

cluyera en la Constitución. Los derechos de los trabajadores

del Estado, señala el "nuevo apar.tado", son b~sicamente los mis

mos del apartado "A", que se refiere a los trabajadores en ge

neral. Las anicas e importantes diferencias son: el recurso

de la huelga de hecho es inexistente; los conflictos laborales 

son atendidos por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbi-

traje y los militares marinos, cuerpos de seguridad y personal 

del servicio exterior, se rigen por sus propias leyes. 

En 1962 se reforma nuevamente el artículo 123 para introducir-
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principalmente el reparto de utilidades!!./ corno mecanismo que-

favorece la acurnulaci6n capitalista. Si antes se consideraba-

corno un derecho inalineable para los trabajadores ahora el Es-

tado introducta excepcionesi las empresas de "nueva creaci6n"-

no repartir&n utilidades durante un narnero determinado y limi

tado de años "a los trabajadores de exploraci6n y otras activi 

dadas" con el objeto de apoyar y fomentar el desarrollo indus

trial del pata -con esta medida el Estado implementa un rneca-

nismo rn&s de subsidio a la empresa privada, siguiendo con la p~ 

11tica proempresarial de ese periodo-. El reparto de utilida-

des es ¡egulado por el Ejecutivo Federal, los obreros partici 

pan corno expectadores y cumplen con un papel pasivo en la Com1 

si6n Nacional Tripartita~/ (gobierno, empresas y trabajadores) 

quien hace los estudios y recomendaciones para establecer el -

monto y porcentaje de las utilidades susceptibles de repartir-

se a los trabajadores. 

La reglamentaci6n laboral ha estado 1ntirnarnente relacionada 

con los cambios entre los grupos de poder y de éstos ·con el rn~ 

9:.1 A. Tnleba Urbina., Tratado de leqislaci6n laboral., R>. 185-188. 

42/ Esta canisi6n ae C%e6 a instancia del Gobierro Federal para ,invitar a 
- los 111¡>resarios y trabajadores a participar en la soluci6n de los pro-

1>1- de la ea.manta nacional. 
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vimiento obrero organizado. Ello se refleja en las modifica-

cienes que se han realizado al articulo 123 y a su Ley Regla-

mentaría. El surgimiento y desbordamiento de "fuerzas indepe~ 

dientes", que escapan al Estado dentro del movimiento obrero -

en general, ha obligado por un lado a que el movimiento obrero 

organizado se cierre hegemonicamente!2-1 para monopolizar los -

espacios sedidos por el Estado en los puestos de elecci6n pop_!:!. 

lar y en las comisiones mixtas, caracter1stica que se observa

mayormente en la d~cada de los setenta • .!!/ 

Ante el peligro latente de vulneraci6n de los trabajadores ha

cia el Estado,ha inducido a ~ste a replantear el manejo y la -

4 3/ En 1966, se crea el Co!JJreSO del Trabajo CX1TO 6rgaro cilpula de las oen 
- trales ctireras oficiales: CD!, CK>L, ~ IOR, c:ur, FrSF, SNI'F, en-= 

tre otras. El Congreso del Trabajo ha sido una asatillea permanentemm 
te de organizaciores ameras, ·oiya unidad es mantenida pcr el in~s-=
a:m:in en ill.ll'entar su poder de ~ci6n frente a las organizaciores
de los capitalistas privados y del Estado. Pero tati>ién su unidad es 
garantizada, es decir, obligada por el Estado que as1 puede disponer -
de un inst:nmJento de disciplina aobEe el m:wimiento de lucha de loe -
obceros, a,s1 =m un irst:rull!nto de pl.areaci6n oohercitiva ecbre los -
sal.Arios y, en c:cneecuencia, adln a:mtai, px9Cios y ganacias. llenSon 
limando "La estrategia eoorónica del COngreso del Trabajo, 1966-1978"
en Iztaea1aea, No. S, julio-dicimize, 1981., ¡:p. 5-27. 

44/ Se crearon entre otras las de ~vidad, adiestramiento, hi
- giene y accidentes de trabajo. 
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d·ivisilln entre los trabajadores. Para ello se ha valido, en-

tre otras cosas, de las definiciones legales de los apartados

A y B y de los trabajadores de las instituciones de enseñanza

superior. Para tal efecto, en 1963 se promulga una nueva Ley

Federal de los Trabajadores al Servicios del Estado, que persi 

gue definir y alejar a esos trabajadores de toda posible liga

da clase con los obreros en general limitlndoles sus derechos, 

En 1970 se abroga la Ley Federal del Trabajo y •e crea otra -

para adecuarla al requerimiento histórico de la reordenacilln -

econllmica que impulsa el Estado. 

La nueva Ley que apunta a "generalizar• la "justicia social" a 

un proletariado abstracto, beneficia dnicamente a una parte in

tima de los trabajadores, principalmente aquellos sindicatos,

federaciones y confederaciones poderosas de los obreros cuya -

pertenencia corresponde a grandes empresas que, principalmente 

han monopolizado alguna actividad econllmica. La vivienda se -

incluye como una nece•idad blsica1 los fondos de ahorro; la -

priraa de antigüedad, indemnizaciones por enfermedades profes!§: 

nales; incremento del periodo de vacaciones y lo que algunas -

ra11&• lograrln que aon las reducciones de las jornadas semana

les de trabajo, entre los nuevos preceptos de la nueva Ley Fe

deral del Trabajo. Estas demandas laborales ser&n logradas -

solo por lo• trabajadores sindicalizados pertenecientes a aqu~ 
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llas ramas industriales que por su propia din'111ica de concen-

traci6n y centralizaci6n de capítales "ceden" a las "presiones" 

de los sindicatos nacionales y de industria hegemOnicoa que se 

apoderaron de la conducciOn sindical y por tanto, han gozado -

del reconocimiento estatal, sobre todo, para contrarrestar la 

ofensiva de los grupos empresariales que desataron en los 

años setenta contra la pol!tica de "freno y arranque" para el 

recambio de la planta productiva obsoleta que venia funcionan

do desde la Segunda Guerra mundial. 

La infinidad de reformas a la nueva Ley corresponde a la din~

mina de los ciclos econ6micos en que se inscribe el pais y a -

los cambios de la correlaci6n de fuerza obrero-Estado, Estado

empresas-obreros. Un ejemplo de ello se observa en el caso de 

los trabajadores universitarios cuando intentan crear un sind! 

cato nacional: el Estado no solo responde con la iarplementa-

ci6n de medidas legales (adici6n del capttulo XVII en la Ley -

Federal del Trabajo -ver cuadro 2.3-1, sino tambi~n con tono -

aleccionador, surgen las represiones subsecuentes: en 1977, -

se suprime la huelga en la UNAM mediante la ocupaci6n policia

ca y las detenciones masivas; las "requizas" en los electrici~ 

tas y telefonistas, son otro claro ejemplo. 
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CUADRO 2.3 
PROCESO DE FEDERALIZACION_ DE LA MEDIACION DE LOS CONFLIC'rOS OBRERO-PATRONALES 

Consolidaci6n y Alllpliaci6n: 1931 - 1987 

Retoma rrll0Ci6n lOCXI, Art. 123 -
o:nititucional (Redacc:i6n vigente) 

Publieado: 9 de enero de 1978 
Diario Oficial. 

a) _,. Iniuatrialea: 

'l'eletil, Ellctrica, ~i
ca, "'1.era, Aaucarara, Mi.IWda. 

ltet.aldrqica y aiderllzqica arcan
do la eoplotaci& de los ainlral• 
blaia., el llen!ficio y la furdi
ci6n de loe mim, aa1 cuo la ~ 
tenciOn de hieno mot.alico y 11CBR1 
• todM - r- y liga y loe -
~ ~ de loe m1.--. 
~ 

~ca 

c..nts• 
cai.ra. 

PUltlllS• 

.. .. 
o 

Tercera Parte 

l\ut.a!Dtrlz • incJ.U}'l!l1lo autq>ortea 
medniCM y elktriCllB. 

Qufiaica, incluyenlo la qu!mico -
f~ca y aalicanentos. 
De Oelulcea y papel 

De aceites y gr- veqetalea 

~ y a11-ll:oe, abm::ando
l!llclUSi-.e la fabriOllCi6n de 
loe que - ~. anlatalbl 
o enva...t. o que ae destinen a -
ello. 

Ellborador• de bebidas que _, -
m'NUldu o en1atadu o c¡IJ9 - -
dllct.ilWn • ello. 
Ferroalttilera 

MlllKer• blmica, CfJa oaiprenl8 la 
procblcit!n o aemidero y la flla'! 
caci6n de triplay o 1qlutinldl» -
de..s.ra. 
Vidriera, ..:tuaivsmtte por lo -
que teca a la falricaci& de vi
drio plano, liso o labrado, o de 
- de vidrio. 
~. 'f» a:q>nlll5e el lm!! 
ficlD o hl:ricacil5n de pmductoe
de iamoo. 

b) Dlpreeaa: 
liq\lellas que sean Dinistrldall en fonna directa 
o descentralizada por el Gcbieno Federal. 

Aquellas que act:Gen en virtul da Un contrato o -
aniniOn federal y lu Uüiatrias que le _,, -
~. 

1'q\lellas que ejecuten trabajos en zoMs federa
les o que ae enaientien bajo juriedicci&l fede-
ral, en lu Al]llU turitoll"Well o en las CXlll'ft!I 
did.u en la ZOM ealll$ica excluai va de la 11a-= 
ci&i. 
<Dlflictm que~ • dm o ... ~ fe
derativu • 

caitratce colectiw. qua hayci 1idD declerlldce -
cbliCJAtiarillll en • de - entidad felSerativa. 
ObllCJAci- pa~• en -ia educativa, 111 
loe~deI..-y. 

ailigac:i-pa~. 111 •tiria de aipcita
ci&! y ~ ..i a.> cll -.gurida4 • h! 
91- en loe aentn. de tnbajo. 

.Mic:i&i al 011>1tulo XVII de la i.y Fed9ral d9l -
Tnbajo 111 danle - 49liml.ta la ~ da 
lal •utoridldla en el amlllQ de la ~ 111"! 
riel'. 
N>limda1 20 de OCblls9 de 1980. 

Diario Ofic:Ul.. 
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CAPITULO 3 

CRISIS ECONOMICA Y CONFLICTO LABORAL 

I; 



El proceso de institucionalizaci6n que trajo aparejada la con

formaci6n del Estado Mexicano en un marco favorable de desarr2 

llo capitalista,!/ permiti6 la estructuraci6n de los diferen-

tes grupos sociales y pol1ticos en todos los !mbitos de la vi

da de nuestro pa1s. 

En el periodo cardenista se fortaleci6 el Estado, cuyos princ! 

pales pilares hab1an sido levantados por Obreg6n y Calles, m&s 

aC.n se establecieron las formas y procedimientos para la conce!: 

taci6n ordenada y dirigida de los principales acontecimientos-

sociales. 

Con la corporativizaci6n del movimiento obrero, el Estado ga-

rantiz6 para s1, la posibilidad de controlar uno de los princ! 

pales factores de la producci6n, convirti4ndose en el princi--

pal promotor de las organizaciones obreras y a su vez en el --

lf caro es sabido el mayor de todos loa auges en la historia del apita
ll11te tiere lugar en el periodo que se inicia al final de la Segurda
Qlerra 1l1rdial y conclu~ a principios de les aia aetenta. Eate au
ge tuw catD base el uso intenaivo del capital a expensas del dellpla
zanientn !listan&tioo de la mano de otlra en el merolldo de trabajo. 

tai paises de la "periferia• capitalista participaron de una nwiera
deaigual. en este auge, En la regi6n latinon!riC!llM, hubo algu
nos ~ de desarrollo acelerado CCllD el de Ml!xiOQ. que finaliza -
en 1972. Los "milagros eoon&nicos nacionales• ee c1esva!ecleron ca 
si ex>n la misM rapidez am la que se ~staron. Para un na-= 
~ oon:x:imiento del aia:¡ de Ml!xico, ver Josl! Luis Ceoeña, ~ 
oo en la 6rbita ~ial. F.C.E. y Fernarxlo camona y Otros, en 
EL MWIG!O !'EXICAro. • Nuestro Timpa. 
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"desactivador" por excelencia de cualquier tipo de desarrollo

pol1tico conducente a la toma de conciencia de clase y m!s -

aGn, a la actividad obrera •revolucionaria". 

La fundaci6n de la CTM fue el paso definitivo para la conform~ 

ci6n de la organizaci6n obrera controlada y dirigida por el E~ 

tado. Con ello se cre6 una burocracia sindical capaz de mane

jar y frenar toda manifestaci6n de descontento a nivel aindi-

cal. Las medidas institucionales reforzaron el poder que ya -

hab1a sido otorgado a la burocracia sindical. 

Entre el Estado y la burocracia sindical se establecieron can-

premisos pol1ticos de tal manera que permitieron a esta Gltima, 

obtener concesiones que van desde la monopolizaci6n de la repr~ 

sentaci6n obrera en los organismos tripartitas (organismos con 

participaci6n obrera, empresarial y del Est~do) como la repre

sentaci6n obrera a cargo de la CTM en las juntas y tribunales

de conciliaci6n, hasta llegar a la cuota de representantes le

gislativos)/ 

Los compromisos pol1ticos con el Estado ha posibilitado a la -

ll Guillennina Brin;as. •ras dB!wdas y las formas de lucha del cen;re
so del Trabajo 1966-1978" en IZTAPAIRA No. 5, R'• 32-33 
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burocracia sindical obtener una serie de reformas a la legisl~ 

ci6n laboral¡ entre ellos las reformas a la LFT en 1969 como -

reciprocidad a la lealtad mostrada durante el movimiento estu-

diantil de 1968, la desconcentraci6n de las oficinas de la Jun 
' -

ta Federal de Conciliaci6n y Arbitraje, pero no la federaliza-

ci6n de las Juntas Locales; y varias reformas al art!culo 123-

constitucional que establecen el derecho al trabajo y a la ca

pacitaci6n, etc. Sin embargo, las funciones de la burocracia -

sindical se tornaron mas complejas a partir de la segunda mi-

tad de la d6cada de los sesenta, cuando el crecimiento de las 

agrupaciones de los trabajadores fue mas alto que el crecimien 

to de la poblaci6n sindicalizada. Esta tendencia observa dos

aspectos: en primer lugar se enfrenta a una base mas amplia -

y diferencialmente estructurada; en segundo lugar, el crecimien 

to del nGmero de agrupaciones obreras hac!a mas dificil el - -

ejercicio de los mecanismos tradicionales de control. No de~ 

mos olvidar que la burocracia sindical empezaba a ganar•cierta 

autonom1a respecto del Estado, disminuyendo a la vez su capac! 

dad de control sobre el movimiento obrero. 

En este contexto,algunos sectores sindicales hab!an promovido

la creaci6n de un organismo que agrupara a los diferentes sin

dicatos y confederaciones sindicales para que funcionaran como 

una asamblea permanente de organizaciones obreras y cuya uni-

dad fuese mantenida por el inter6s comGn de aumentar su poder-
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de negociaci6n frente a las organizaciones de los capitalistas 

privados y del Estado. Sin embargo esta unidad fue y ha sido 

auspiciada y garantizada por el propio Estado, quien puede di~ 

poner nuevamente de un instrumento de disciplina sobre la lu-

cha del movimiento obrero.l/ 

. Aunque en sus primeros años la actividad del CT se concentr6 -

en dar· unidad a las demandas econ6micas mas inmediatas, no fue 

un impulso propio de los ditintos componenetes de la burocra-

cia sindical, reunidos en el CT la que llevo a definir una cr! 

tica al actual desarrollo del capitalismo, ni la que promovi6-

los brotes de descontento y/o los conflictos laborales. Por -

el contrario, a trav~s de la CTM y el CT, se siqui6 obstaculi-

zando el proceso de "independencia sindical" que se habta ini

ciado a mediados de la d~cada de los setenta. Sin embargo, -

ello no detuvo la intensificaci6n del conflicto laboral, que -

se manifiesta a principios de los asños setenta, hecho que 

coincide con la decadencia de la estrategia de desarrollo. 

ll G. Bringas. Op. Cit., pp. 30-31. 
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· 3 .1 La decadencia de la estrategia de desarrollo y la intens!. 

ficaci6n del conflicto laboral. 

El diagn6stiéo sobre las consecuencias del modelo de acumula--

· ci6n de capital que propici6 el Estado en las Gltimas d6cadas, 

refuerza la afirmaci6n de que el proceso de acumulaci6n de ca

pital nunca se desenvuelve lineal ni gradualmente. AGn en 

aquellas fases iniciales, en que fundamentalmente descansa en -

el aumento del nivel de empleo, como ocurri6 quiz& en Mlixico -

entre los años noventa del siglo pasado y 1910: y de nuevo, e~ 

tre 1935 y la d6cada de los sesenta, la extracci6n de plusva--

lta absoluta y relativa se combinan estrechamente, y mientras

en ciertos procesos la primera supera en importancia a la se-

gunda, en otros acontece lo contrario. De cualquier forma, es 

ilna opini6n generalizada de que en las Gltimas dlicadas el "mo

delo de desarrollo" se realiz6 a costa del bienestar de los --

trabajadores, que desatendi6 actividades productivas b'sicas y 

que, al contrario de lo que se ideó sobre su justificaci6n, el 

excedente econ6mico no se reinvirti6, sino que se desvi6 hacia 

el consumo suntuario de la clase capitalista y actividades no 

productivas.!/ 

Alonso AgUilar M. capitalis!D, imrcado interm y aCUIUlaci6n del ca
pital .. p. 253. 
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Dado que el papel de la industrializaci6n, descans6 en una de-

manda preexistente de bienes y servicios que hasta entonces se 

inportaban, expres6 un patr6n determinado de relaciones de pro

ducci6n y distribuci6n de la riqueza y el ingreso. De tal ma-

nera que la burguesta y en menor escala ciertos estratos me- -

dios e incluso una pequeña porci6n de trabajadores, siguieron

manteniendo patrones de consumo que estimularon y reforzaron -

el modelo sustitutivo. 

Aunque en los años treinta y mediados de los cincuenta, la a~ 

mulaci6n ,¡!e capital di6 lugar a una creciente demanda de fue.r

za de trabajo, que se combin6 con un desarrollo bastante r!pi-

do de la agricultura en las zonas de riego, algunas manufactu

ras, la construcci6n, el petr6leo, la electricidad y los tran~ 

portes, no pudo lograrse un nivel de pleno empleo, pues el exc~ 

dente de mano de obra rural y urbana provocada por el desplaz~ 

miento y la destrucci6n de ciertas formas de pequeña produc- -

ci6n mercantil y aGn capitalista, as! como el r!pido crecimie~ 

to natural de la poblaci6n, determinaron una oferta de brazos

siempre superior a la demanda.~/ El problema del desempleo -

tendi6 a agudizarse a medida que el capitalismo fue cobrando -

impulso y que la industrializaci6n reclam6 inversiones m!s - -

~/ Para un ma~ oorocimiento de esta tendencia ver Jeffrey Bortz "La de
teiminaci6n del salario en Ml!xioo", en~. Nim. 13, Julio-Sep- -
tiEllilre de 1981. pp. 55-88. 
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cuantiosas, que al incorporar métodos de producci6n mas moder-

nos, elevaron la composici6n del capital. La industria en su 

conjunto jug6 un importante papel en la demanda de trabajo y 

por ende en el aumento en el nivel de empleo entre 1934-1940 y 

Í950-1970, años en que absorvi6 el 22.9\ de la PEA, pero lo -

m&s significativo fue el r!pido incremento de la ocupaci6n en-

los servicios, sobre todo en los años sesenta, cuando ya parti 

cipaba el sector servicios con el 25.S\ respecto al total de -

la PEA.~/ En este periodo conocido comunmente como "desarro-

llo estabilizador" se observ6 como pauta dominante la de creci 

miento sin inf laci6n, donde se observaron tasas de crecimiento 

altas y sostenidas junto con tasas de inflaci6n poco percepti

bles. En el periodo que comprende los años de 1960 a 1972 la 

tasa de inflaci6n (medida por alzas en el costo de la vida) 

mas alta fue de apenas 5.9\, correspondiente al primer año me_!! 

cionado, siete de las trece variaciones registradas en ese la2 

so son iguales o menores al 3.0t. Si se compara ésto con una 

cifra extrema de 157\ en 1987 segGn el Banco de México, nues-

tro pa1s desconocía la inflaci6n.l/ 

§/ Alonso Aguilar H. g>. Cit., p. 254. 

Jj En tanto en alguncs paS- latimamericaros blbo cz:ecimiento sin infl,! 
ci6n (Brasil de 1964 en adelante) en otros ae di6 la caibinaci6n de in 
flaci6n sin creciJlliento (Olile y Aiqenti.na) , situaci6n q1.1e prc:MX6 la 
inplementaci6n de proyectoll alternative& de desarrollo despufa reprlm!. 
dos •. En cmt>io Ml!Kic:o, en el perioao mencionado, crecitl &in inflacJllii. 
Vease Ruy Mauro Harini. SUbclesarmllo y Rewluci(ln. Ml!xim, Siglo -
XXI, 1969. 
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El cn ... cimiento ccon6mico a part1r de 1940 \' nrincipalmentc en

tre 1960 y 1970 fue una condici6n para mermar momentámcamente

la tendencia creciente de desempleo en nuestro pats. Ast tam

bi~n, los incrementos salariales en el periodo 1960-1970 fue-

ron suficientes para neutralizar la relaci6n inflaci6n y con-

f licto laboral, este lapso apenas corn¡x::~ el deterioro sufr~ 

do por los salarios reales en las dos d~cadas anteriores. Sin 

embargo en un marco donde la inflaci6n era casi inexistente, -

cualquier incremento de los salarios reales era efectivo. 

De esta rnaner~ durante los once años comprendidos entre 1960 y 

1970, en seis años de ellos, los salarios reales crecieron m~s 

que las ulzas en el costo de la vida, y cuando se di6 el caso

inverso la diferencia, m&s bien fue mtnima.~1 

Por su parte, el conflicto laboral, uunque manifestó en perio-

dos anteriores una tendencia creciente con promedios anuales -

de 108 huelgas con Miguel AlemSn: 248 con Ru1z Cortines y 472 

con L6pez Xateos, estos incrementos en los conflictos labora-

les parecen corresponder a una tendencia "~egular"que se ven!a 

Para un nayor an:cin:iel10 ch este hecho ~ase los artlculos de lloracio 
Flores de la Peña. "Problenas de desarrollo, salarios y precios" en 
Revista de Ciencias PoHticas y Sociales. i\00 ~:, Núm. 35 (Enero-Mar
zo de 1964) y Jeffrey Bortz. "La deterrninaci6n del salario en México~ 
~ W· 55-80 
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dnndo desde el Periodo Obre9onista, donde se dieron 197 huel--

9as en promedio.!/ 

Un elemento mis que refuerza la m!nima relaci&n entre infla- -

ci&n y conflicto laboral en el periodo señalado, es que en el 

sexenio de L6pez Mateos cuando se ha intensificado la activi

dad huelqutstica, es cuando el alza del costo de la vida ha -

experimentado las variaciones mis pequeñas. No obstante, la -

relativa intenaidad de la actividad huel9u!stica no tuvo repeE 

cusi6n'alguna sobre el sistema pol1tico y su estabilidad a ex

cepci&n de los movimientos obreros de 1958-1959 (Ferrocarrile

roa, Petroleros, Telegrafista• y Maestros) que si hicieron mo

mentáneamente vulnerable al sistema político. 101 

En t6rnimos generales puede conaiderarse que los años que com

prenden el "desarrollo estabilizador• coincide con un periodo

de escasa reivindicaci6n obrera,!!/ lo que permiti& al Estado

Mexicano mantener la estabilidad pol!tica del pala. 

V Pablo Gordlez casaro.ra. La deraccracia en Ml!odoo. !l>. 233-234 • 

10/ Pellicer y Reyna. El afianzamiento de la elltabilidad en Ml!xl.IXI, pp.-
86-112. 

No hay que olvidar que el Estado Mexicano se habta apoderado -
de las orqanizaciones "naturalea" de loa trabajadores pemitierdo el 
erqui&tllniento de una blrocracia sinlical alia a fl para -Uar y -
controlar a loa trabajadores mexicanos. 
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El agotamiento del "modelo estabilizador" empezaba a experimen 

tarse con mayor intensidad en los años 1971-1976, a la vez que 

manifestaban las contradicciones de la sociedad mexicana: la -

plusvalla creci6 rapidamente vla reducci6n de los salarios; 

durante el gobierno de Echeverrla se registr6 un fuerte aumen

to de la productividad en las ramas m~s dinlhnicas de la indus

tria, lo que indica un aumento en el grado de explotaci6n de·

la mano de obra. "Al mismo tiempo se agudizaron las diferen--

cias en cuanto a las condiciones de trabajo y de vida, de las 

distintas capas obreras; no obstante el salario en la gran in

dustria ~e aproxim6 lentamente al nivel del salario mlnimo, lo 

que indica un proceso generalizado de pauperizaci6n ( ••• ) , en 

el periodo 1971-1976 los salarios reales industriales sufrie--

ron un doble deterioro, vla aumento en la productividad y v1a-

inflaci6n, elementos que habitualmente disoci6 la polltica sa

larial del r~gimen, pues al fijar los aumentos salariales en -

base al aumento en el costo de la vida (que por cierto siempre 

se calcula en base a dudosas cifras oficiales) los salarios -

siempre fueron atr~s de los precios, y por otro lado, "se dej6 

en manos de los capitalistas el beneficio y disfrute exclusivo 

de los aumentos en la productividad. ,,g/ 

.!.i/ Marta de la Luz Arriaqa, F.dur Velasoo y Eduardo Zepeda. "Inflaci6n y 
salario en el pericxlo IEA" en Revista Investigaci6n Ecorónica. No.-
3. W• 229-239. 
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Del mismo modo, de 1970 a 1976 "lo que se registra es un es~ -

fuerzo del movimiento obrero organizado -contando con el apoyo 

del gobierno- por recuperar su nivel real del salario y no por 

una alza en su salario real. Los aumentos salariales de emer

gencia, solo lograron reducir el deterioro del salario real -

sin llegar a eliminarlo por entero ( ••• ), frente a las alzas -

en los salarios, los precios continuaron aumentando de tal - -

suerte que para el periodo 1970-1976 en su conjunto, el sala-

rio real prlcticamente no se modific6" )l./ Si tomamos en con

sideraci6n el creciente desempleo y el subempleo, es muy prob~ 

ble que, para el conjunto de la clase trabajadora su salario ~ 

real (equivalente a la participaci6n de los salarios dentro -

del ingreso total) haya inclusive disminuido en el periodo se

ñalado, independientemente de que algunos sindicatos hayan me

jorado la situaci6n de sus agremiados. 

ldl Carl0& Tello. La p:>lltica eoon6nica en Mixta>, 1970, p. 208. Este
hedlo podsooa considerarlo a::m> noil!lal ya que "La Ley del Salario re 
es ..,. llty que actua de marwa imlltable y en 1!naa recta ( ••• ) • En 
cualquier ~ (exoeptuardo lai periodos de gran depreai&l para ca 
da r11111a ele la produoc:i& existe deteimi.Mda anplitud de fluctuaciomi, 
clentrQ de la cual la CUll!lt!a del salario puede experimentar C2111hlos -
caro resultado de la ludla entm las dos partea contemientes. El sa 
!ario en cada cuo 8e establece nadiante WI tira y afloja ( ••• ) • E! 
nivel de salario en una rllllll de la producciCSn puede ser Iebajado, o -
bien dizectanente aa:istultlran:Jo poa> a poco a los obreros de esa rll!lll 
a un niwl inferior de vida, o bien di%ect:5nente, a'l:ll'el\t:aldo el nne
ro de horas de trabajo ( ••• ) en las imustrias en que los obreros no
est:An organizadas el salario tierde oonstantanente a bajar ( ••• ) • F!j!_ 
derico Engels. El sist:elM del trabajo asalariado, R'· 11-13. 
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Considerando los salarios mtnimos, el monto alcanzado en 1976-

es apenas superior en un 4.4% a los obtenidos a fines de 1972. 

Sin embargo a partir de 1974 empez6 a descender con rapidez, -

afin antes de la devaluaci6n de 1976, cuando el salario experi

ment6 una brusca ca1da, en buena medida determinaba tanto por

los efectos de la devaluaci6n misma, ast como por los topes i~ 

puestos a los aumentos salariales por el gobierno, correspon-

dientes a su llamada pol1tica de austeridad de 1977 y 197e. 14 / 

Asimismo, mientras los incrementos salariales giraron en torno 

al 10\ en esos años, el indice de inflaci6n lleg6 casi al 20\

lo cual indica un deterioro importante del salario.~/ 

El deterioro salarial que se da a mediados del periodo Echeve

rrista, manifest6 consecuentemente una pérdida del poder adqui 

sitivo, situaci6n que coincide con la intensidad y frecuencia

del conflicto laboral • .!~./ El alza en el costo de la vida -me-

ll/ Jeffrey eortz. "El salario obrero en el Distrito Federal, 1939-1975" 
Il'IYl!Stigacit5n EoorólliOlll, Nin. 14, pp. 129-170. 

')2j Orlando Delgado y FrancillCD ~. "Intmiuccit5n a los salarios fic
ci6n" ~. Nin. 12. l'P· 23-24. 

Q.úz! este hedl:> ~a que "los obre1'Cs no reivindican en tanto -
que 110n abasteoedores de un cierto r6lexo de necesidades naturales :im
periosas o de m:itivaclom!s sociales de caracter1sticas ilimitadas: -
ellos protestan en tanto que miEl!t:>roe de la sociedad participan sus -
necesidades e interpretan sus fzustraciones CXllD un defecto del siste
ma. Pierre Rolle. Inttoduction a la sociologié du Travai.l, Al· 9 -
11. l\demU ( ••• ) el salario tien:le oonstantQ!ente a bajar( ... ). Io8 P!! 
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dido por las variaciones en el tndice nacional de precios al -

consumidor- tendi6 a rebazar los incrementos de los salarios -

durante 1973-1977.!1/ Segdn cifras oficiale~ el tndice del P2 

der adquisitivo del salario mtnimo urbano en 1973 tuvo una va

riaci6n de -6.2 a diferencia de 1972 que fue de 12.6.!!/ Par~ 

lelamente,el nllmero de huelgas se elev6 notablemente a partir 

del momento en que la inflaci6n hace su reaparici6n en 1973. -

El ndmero de conflictos de trabajo presentados ante la Junta -

Federal de Conciliaci6n y Arbitraje experimentan una alza sus

tantiva a partir del mismo año, aunque no se dispone de cifras 

en estos años, un estudio indica que el nl!lftero de huelgas ten

di6 a disminuir en 1975 y 1976, y latas no son mucho mla fre-

cuentea que en los años correspondientes al inicio de la d~ca

da. Situaci6n que no sucedi6 con los conflictos de trabajo --

ricdos de pxomperidad pieden detenerlo a woes, pero luego loa perio
dos de estancamiento industrial lo aurentan a!ln mSs. Los obreros se 
van aoosturttanio a este nivel de vida cada wz mas bajo. .Mientras -
que la duraci'5n de la jornmda - ~ lllls y mas a su mlnimo abeo
luto a la cantidad por debajo de la cual al obrero le es inplsible en 
al:eoluto vivir y ~ au especie" Federico En]ela. El sistaM
del trabajo asalariado. p. 13. 

17/ J. L. Reyna "El l!IWinliento d::nxo en wia situaci& de crisis: Ml&xioo 
1976-1978". Foro internacional, Mlin. 3. W· 46-55. 

18/ Seccet:arta de Progrmiaci6n y PresuplEstO, neGI. Eatdaticaa hist&
ricas de Mlbdo:i., Tcno 1, R>· 230-231. 
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los cuales se mantuvieron en un nivel alto.!~./ Estos conflic-

tos en buena parte correspondieron a "conflictos individuales" 

cuyas causas se registraron en su mayoría como despidos~/ in-

justificados. En este caso no todas las huelgas y conflictos-

laborales tuvieron demandas econ6micas, algunos movimientos l! 

borales reivirdicaron m!s la seguridad en el trabajo que el aumen

to salarial, dadas las crecientes tendencias de subempleo que 

habían incrementado el, ya de por si, elevado "ej~rcito de re

serva" que ha presionado fuerte y constantemente a los trabaj! 

dores mexicanos, en cuanto a condiciones de trabajo. 

Un hecho importante es que la intensificaci6n del conflicto l! 

boral provino solo de algunas fracciones del movimiento obrero 

que ademSs de sufrir la p~rdida del poder adquisitivo escapa-

ron del control de la burocracia sindical y en un marco propi-

cio de "apertura democr!tica" intensificaron su capacidad com-

bativa y reivindicativa. Sin embargo ~ata no correspondi6 en 

general a los grandes sindicatos de industria, confederaciones 

y centrales nacionales, aQn cuando el Congreso del Trabajo en 

19/ Ralll Treja, ~ento c:t>rero. Situaci6n y perspectivas" en Ml!xioo: 
Presente y futuro (rest'lren) ~ Wn. 137. R'· 12-15 

La ola masiva de despidos en estos aW5 se presentó en forma similar
cnro a principiso de los años treinta, cuando los efectos de la "cri
sis del 29" se manifestaron en nuestro pab (ver Arnaloo ~rdova., En 
una ~ ••• , Op, Cit., R'· 81-142) Sin srilar9Q roro vermDs m!s -
adelante; mayor r6í'éió de despides ocurren a partir de 1982, aro de -
gran depresi6n eoorbnica sin precedentes. 
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1973 amenaz6 con la huelga general, lo que no lleg6 sino a em~ 

plazamiento a huelga en cerca de 4 mil empresas sin que las -

mismas estallaran,ll/ en la mayor parte de los casos el con- -

flicto laboral provino de sindicatos ubicados en empresas me-

dianas y pequeñas. 

A pesar de que estos conflictos como el caso de Spicer, llama

ron la atenci6n pOblica y generaron vlnculos de solidaridad --

obrera con otras organizaciones obreras, la •insurgencia sind! 

cal• de los años setenta no fue un bloque homogAneo, ni siqui~ 

ra una alianza de fuerzas; m&s bien, uno de BUS rasgos distinti

vos fue su espontaneidad coyunturai, 221 que una bdsqueda de o~ 
jetivos claramente delimitados; por esa raz6n habrla que dis-

tinguir aquellas reivindicaciones que se manifiestan en rede-

dor de un partido pol1tico, de aquellas que se gestaron en foL 

ma aut6noma y espontanea y aOn las que se convirtieron en ase

soras legales como en el caso de la UOI, sin olvidar claro es

t&, las que se promovieron por el Congreso del Trabajo, 6rgano

c0pula del movimiento obrero organizado. 23 1 

lll Qúlleminll Brin]ae, ~., p 232. 

22/. AnlWdo Jlerdon, "Ia estrategia eoon&ni.ca del Congreso del Trabajo: -
1966-1978•, l'lfr~M»A, pp. 119-120. 

~/~p. l2l. 
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En un intento por distinguir estas reivindicaciones por su or! 

gen y direcci6n, hacemos la siguiente agrupaci6n: 

En el primer lugar estar1an los sindicatos de las universida-

des, cuyo trabajo organizativo estuvo en manos del Partido co

munista y de otras organizaciones de izquierda. 

En segundo lugar se consideran los movimientos surgidos en fo~ 

ma aut6noma y espontlnea, que surgen como una respuesta frente 

al "charrismo•,ante la elevaci6n del costo de la vida y ante 

la necesidad de la democratizaci6n sindical interna. Estos -

conflictos laborales atrajeron a la vida sindical a nuevos se~ 

tores hasta entonces no incorporados a estas tareas, Conflic

tos de esta naturaleza se dan en Tula, en la NISSAN, en la Up

Hojn, Spicer, movimientos que se radicalizan rlpidamente y 

transforman cualitativamente sus demandas, al grado de tener -

que enfrentarse sin respaldo al Estado y a una empresa que los 

repril!li6. 

En tercer t~rmino el caso especial de la controvertida Unidad

Obrera Independiente (UOI) que fue la Gnica que en sus confli~ 

tos con las empresas y el Estado no tuvo represi6n visible, p~ 

se a plantear un programa radical. La UOI no es una central -

de trabajadores; sino un grupo asesor de sindicatos que supue.! 

tamente se orienta por la v!a legalista, no tiene contactos v! 

sibles con partidos pol!ticos y representa a un sector amplio-

127 



de trabajadores de empresas importantes, como en el caso de la 

·industria automotr1z, las compañ1as de aviaci6n y el sindicato 

de los trabajadores de la Ruta-100 (SUTAUR-100) •24 / 

En cuarto lugar se observaron en el interior del sindicali111110-

oficial mexicano, tanto en el interior de la CTM como del C'1' -

numerosos sindicatos que se han democratizado e independizado. 

Estos son los que en los años setenta dirigieron las lucha• -

m!s duras: los electricistas, los trabajadores de la indua- -

tria nuclear, los trabajadores telefonistas y los metalGrgicos. 

Por su parte la burocracia sindical, aunque en aquellos años -

empez6 a combinarse su funci6n de apoyo cxin otra de cdtica al E,! 

tado y al sistema mismo, incluso lleg6 a proponer reformas an

tes que cualqufer otras instancia del sistema pol!tico, las -
• 
cuales de alguna manera constitu1an y compensaban la ausencia-

de un proyecto pol1tico en el marco de una situaci6n de crisis 

econ&nica, no fue mls all! de las meras declaraciones y presi~ 

nes para mantener su cuota de poder e incluso creando para si 

misma, mayores espacios pol1ticoa.~1 

Loa dirigentes del Congreso del Trabajo en loa años setenta -

24/ Idan. p. 22 

25/ Georqes CWffiqnal. "Cl!estiones a prcp6sito del eatudio del llindica
lilllllO: el caso de Mbico,• IX'l'APAI-'PA, t6n. 3. pp. 119-120. 
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mostraron como principal actividad reivindicativa la demanda -

por el aumento salarial general, rn!nimos y profesionales muy -

por encima de los que han pactado: de un 33 a un 100% solici

tados, se obtuvieron de un 10 a un 23% en el periodo 1966-1978. 

El monto de los aumentos pedidos crearon espectativas positi--

vas para los asalariados, pero una vez negociados,provoc6 adn-

mls la pérdida de credibilidad en los dirigentes que de por si 

ya se venia cuestionando. Pese al mantenimiento de los aumen

tos salariales en un marco de inflaci6n, el CT logr6 en 1974,

que la revisi6n de salarios se hiciera anual y no bianualmente· 

como se ven!a haciendo, lo cual trajo, aunque m!nima, una mej~ 

r!a ya que disminuy6 la r!pida tendencia inflacionaria que ca

racteriza a los años 1971-1978. Sin embargo no se logr6 esta

blecer la escala m6vil de salarios para recuperar en cada me-

mento el equilibrio entre precios y salarios. 26/ 

En todas la reivindicaciones sobre las condiciones en que se -

realiza el trabajo y su precio, el CT no ha recurrido efectiV_!!. 

mente al pleno uso de los medios de presi6n, aunque como hemos 

señalado, en 1973 amenaz6 con la huelga general, su procedi- -

miento normal es la negociaci6n cupular en los organismos gu-

bernamentales de conciliaci6n. 

'l!I Idan. 121 
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En la medida en que la crisis econ6mica persistía y que los m!! 

vimientos reivindicativos resurg1an, muchas veces guiados por

los programas avanzados del sindicalismo independiente y de la 

izquierda, la burocracia sindical se vi6 disminuida en su pa-

pel dirigente. En el marco del resurgimiento de la espbntane! 

dad reivindicativa de los obreros sindicalizados y no sindica

lizados y la reactualizaci6n de la lucha por la democracia en

los sindicatos, la burocracia sindical del CT trat6 de recupe

rar su papel dirigente, reuniendo en un programa general los -

objetivos del gobierno de la corriente echeverrista dentro de 

la burocracia política y las reivindicaciones m~s avanzadas 

del sindicalismo independiente y de los partidos de izquierda. 

Se puede decir que el rostro radical del Programa del Congreso 

del Trabajo obedece al influjo del sindicalismo democrStico e 

independiente. La inserci6n de la burocracia sir.dical a un 

sistema mucho mSs complejo de relaciones con el Estado y los -

mismos trabajadores con una actitud pasiva afecto el grado y -

la intensid.ad del control de sus agremiados, lo cual estimul6-

la reactivaci6n del conflicto laboral. 

3.2 El conflicto laboral en una situaci6n de crisis. 

La terminaci6n del periodo del presidente Luis Echeverr1a, si~ 

nific6 tambi~n el fin de ilusiones del "desarrollo compartido", 

que no logr6 realmente modificar las caracter!sticas del desa-
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rrollo capitalista en México, el cual exig1a cada vez m~s in-

dependecia del imperialismo. Bajo esta situaci6n se inaugur6-

el gobierno de José L6pez Portillo, quien adem!s y de~de un -

principio estuvo marcado por el signo de la pol1tica impuesta

por el Eondo Monetario Internacional, la cual comprendi6 la r~ 

ducci6n del gasto y la inversi6n pGblica, principalmente en lo 

referente al consumo popular y los gastos sociales¡ una mayor

aplicaci6n de los recursos estatales a cubrir la deuda pGblica, 

la compresi6n de los salarios al tope del 10 y luego 12' 

anual en 1977 y 1978 respectiv11111ente. 

En 1978 la econom1a entr6 en su nivel mis alto de recesi6n in-

flaci6n de la década, provocado, en gran parte, el abatimiento 

brutal del ingreso de los trabajadores asalariados junto con -

un desempleo generalizado en casi todas las ramas de actividad. 

En este contexto, quienes m!s resintieron los estragos, como -

sie111pre, fue la poblaci6n que depende de los ingresos del tra

bajo remunerado, espec1ficamente los trabajadores asalariados, 

quienes recurrieron a la lucha reivindicativa, provocando con-

ello la inteneif icaci6n del conflicto laboral y la moviliza- -

ci6n organizada que al parecer no habla posibilidad de detener, 

por lo que se esperaba una agudizaci6n ininterrumpida de las -

contradicciones econ&nicas y aociales de la sociedad mexicana. 

Sin embargo el "boom petrolero• detuvo y pospuso el dese~lace

del acontecimiento que mis tarde serla impostergable: la cri-

sis econ6mica mis severa y sin precedentes en la historia de -
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Mlixico. 

El incremento de los precios del petr6leo en el mercado inter

nacional que propici6 la coyuntura bElica en el medio oriente, 

al obstaculizar el abastecimiento a los pa!ses consumidores -

de·petr6leo, repercuti6 en la reactivaci6n de la econom!a mex! 

cana al incrementar el PIB v!a producci6n de la industria petr2 

lera y otras rlllWI colaterales que se beneficiaron. Asimismo,

• pesar de que la participaci6n del Trabajo en el PIB se dete

rior6 al subir la del gobierno y la del capital en el periodo-

1976-1981, el ingreso real medio del trabajo por persona ocup! 

da permaneci6 casi constante y mls aGn, el nGmero de personas

ocupadas, se increment6.~./ 

El canpls de espera, que abri6 el "boom petrolero• y loa prE~ 

tamos del exterior, no tard6 en cerrarse, pues la ca!da de los 

precios del petr6leo ·fue el parteaquas de la crisis de 1982, -

año en que Mlxico redujo el 8• su gasto pGblico ante la dismi

nuci6n en el ingreso de petrovisas. De esta manera el pa!s c2 

sech6 lo que el gobierno sembr6 el sexenio pasado: con una p~ 

l!tica petrolera err&tica y oportunista que descuid6 rBll'as fun 

damentales de la econan!a nacional y subsidi6 al capital con -

27/ Para un llllll/tlE oonoc:imiento de este periodo wr carlos h:oBta "ta po1! 
tica del actual qobierm apunta al genocidio: Efigenica Mart1'.nea" en 
~· Nllm. 155. pp. 14-17. . 
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la esperanza de reinversi6n, propici6 no solo el estancamiento, 

sino tambi~n el desplome de la economia mexicana en el periodo 

de Miguel de la Madrid. 

La ca1da de la econom1a nacional di6 paso a una mayor polariz~ 

ci6n en la distribuci6n de la riqueza producida, provocando a 

la vez, una reestructuraci6n en la utilizaci6n de la fuerza de 

trabajo: de 1982 a 1987 el ingreso real de los trabajadores -

se deterior6 significativamente; la concentraci6n del ingreso-. 

cobr6 gran magnitud agudizada por la inflaci6n, la devaluaci6n 

permanente y la pol1tica de altas tasas de inter~s. factores -

que favorecieron la especulaci6n y el incremento de las rentas· 

financieras. Si bien esta problem~tica se anunci6 en la seguE 

da mitad del gobierno de Echeverr1a y se concret6 con L6pez -

Portillo, en el periodo de Miguel de la Madrid se agudiza pro

fundamente, donde destaca un patr6n de distribuci6n del ingre

so (PIB) en el cual gana terreno el capital -43.l\ en 1982, a 

54\ en 1985 y 60\ en 1987- y se desploma la participaci6n del

trabajo -del 35.9\ en 1982 a 28.9\ en 1985, a6n mls en 1987 b~ 

j6 al 26\- (ver cuadro 3.1 y Gr6fica ll. Asimismo, aument6 

bruscamente el n6mero de subocupados que junto con los desein

pleados se estiman cifras alarmantes.~..!!/ 

28/ Carlos l\oO&ta. Op. Cit., p. 16 y La Jamada 28 de abril 1988 p. 6. 
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CUADRO NO. 3.1 

DISTRIBUCION DEL P.I.B. POR FACTORES DE LA PRODUCCION 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 1982 - 1987 

(relativos) 

DISTRIBUCION DEL 

1 1 1 
i 9 

1

e 4 l 
1 l P.I.B. 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 5 l 9 8 6 l 9 8 7 

T o T A L 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Capital 43.1 N.O N.O 54.0 N.O 60.0 

Trabajo 35.9 28.8 27.7 28.9 N.O 26.0 

Gobierno 21. o N.O N.O 17.1 N.O 14.0 

N.O: No disponible. 
FUBNTB: car los Acosta "La PoUtica del actual gobierro !!pWtta al genocidio: Ifigen.ia Hartlnez", Proceso No. 

551, ¡:p. 14-17, Ardrea Becerril "Bajo el SO\ del ingreso o1zezo• en la Jornada 28 de abril de 1988. 
R'· l y 6 y 10 años de irdic:eckres eca6nioos y aoci.$S de taxico, I.N.E.G.I., S.P.P., 1986 • 
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Aunque la informaci6n sobre el empleo en M~xico es insuf icien

te e incongruente (hay encuestas gubernamentales que manejan -

una def inici6n de empleo en las cuales basta trabajar una hora 

a la semana para considerarse empleado) y cada quien maneja a 

au conveniencia la cifra de trab4jadores desempleados,~/ no -

se puede negar la gravedad del prÓblema, si tan solo consider~ 

mos que la demanda anual de empleos de 1982 se acerca al mi- -

116n y solamente en este periodo se crearon 37 000 nuevos em-

pleos remunerados. AGn m!s, el IMSS decidi6 ampliar sus servi 

cios seis meses para aquellos que se han quedado sin traba- - -

jo.~/ 

El desempleo siendo un problema estructural en la economia me

xicana y propio de los paises "subdesarrollados", de 1982 a --

1987, creci6 el ritmo que rompe con todos los precedentes y 

tiene un impacto en la intensificaci6n del conflicto laboral -

Por ejmplo Fidel Vel!zquez asegui:6 que un pr:anedio de 4,000 t:rablja
dores fueron despedidos diariamente en el ires de na:ro de 1986. El -
~es:> del Trabajo en el misnD lt'eS ccreider6 que 12 millones de -
Obreros (el SO\ de la PFA) est!n desmpleabl o aubenl>leados. El Se
c:zetario de 'l'rablljo Arsenio Fazel. infom6 que el 8\ de la poblaci6n -
en edad de trabajar est:Sn sin E!1pleo lo que equivale a dos millones -
de personas. AllimianD, la Cl\NllCINmA estim5 que si en l98S el desen
pleo era de 13\ para 1986 ~el 18\, lo que equivale apIOKinw:la
ltl!llte a cinco millones de personas. Salvador Cono y Qri.llE!lllD Co- -
rrea "Mas de 4,000 personas al dta pieiden el enpleo, al oerrar ~ 
sas" ~·No. SOS, ¡::p. 2S-26. 

30/ Idl!ln., p. 27. 
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al ser junto con el subempleo, un elemento de presi6n en el 

nercab de trabajo. En este periodo el desempleo creci6 cuatro 

veces y supera el 17 por ciento de la poblaci6n economicamente 

activa calculada en 26 y medio millones de trabajadores .... e<Jnn

fuentes del FAT, CTM y SIPRO.~/ Aunque existen otras fuentes 

que manejan diferentes cifras (6 millones~/; 9 millones331> -

no se puede negar la gravedad del problema del desempleo ya -

que afecta a casi toda• las ramas industriales. 

Solamente por citar algunos casos, en el gremio minero con el 

cierre de Fundidora Monterrey, se afecto por lo menos 200,000-

personas que directa e indirectamente viv1an de ella; en Nueva 

Rosita en el mes de junio se despidieron 800 trabajadores; en 

Real del Monte, Hgo., a 12,0001 en Saltillo 7001 Aceros Ecate

pec1 pequeñas empresas con un promedio de 30 trabajadores han 

cerrado en su mayor1a en todo el pa1s.l!1 

31/ All!rea Becerril "tal salarios lllls bajos de la historia y de 4 millo-
- de despides en el -me•, La Jomlda, p. 3 

32/ C&rlos Aoosta. (!>. Cit., p. 17 

33/ ~· Nun. 578. p. 8. 

34/ Salvador Carro y QllllelllD Correa. ~. p. 27. 
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La industria hulera y automotriz son de las mis afectadas por

que se han desplomado sus mercados: la Good Year Oxo, cerr6 -

quince días con el fin de disminuir costos: en las otras tras

nacionales buleras mis de 100,000 trabajadores se han quedado

sin empleo. En la industria automotriz, la situaci6n es simi

lar• solamente de enero a julio la Ford y la General Motors,

despidieron a mis de 10,000 trabajadores y 200 distribuidorea

han cerrado; la Volkawaqen deapidi6 a 2,5001 en suma en la in

dustria automotriz se calcula seg6n estudio de SIPRO a cerca -

de 50,000 obreros despedidos de 1982 a abril de 1988. 351 

En la industria turística y qaatron6mica, aunque no se cuenta

con cifras, también ha habido reajustes significativos. 

Los trabajadores de las industrias paraestatales y al servicio 

del Estado son de los mis afectados: solamente durante 1985,-

se liquidaron las paraestatales Ayotla Textil, Mecamex, Cerlmi 

ca y Ladrillos, Traksomex y Fertimex Cuautitlln; se despidi6-

a 265,000 empleados del sector p6blico y se congelaron so,ooo
plazas. Ademls PEMEX y la Comisi6n Federal de Electricidad, -

reajustaron a 60,000 obreros a lista de raya y por honorarios. 

Fueron cesados otros 80 mil en el Sector Salud y en el D.D.F.1 

35/ Andrea Beoerril. ~. p. 3. 
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y podr1amos llenar cuartillas y cuartillas con los casos de la 

STyPS, SPP, SPV, ISSSTE, Procuradur1a General de la Repdblica

y del D. F., IMSS, SRA, Etc.1&/ 

El desempleo ha crecido mis de cuatro veces en el sexenio de -

Miguel de la Madrid, la tasa de desocupaci6n paa6 de 1982 a 

1987 de 4.56 a mis de 17\. En loa tres primeros años del rdg! 

men, 3 millones 100 mil trabajadores quedaron sin empleo. Pa

ra 1986 el panorama se ena0lllbreci6 adn mla, ya que en promedio 

se registraron al mes 66 cierres de empresas y 107 mil 134 des

pidos segdn un estudio basado en datos proporcionados por ins

tituciones oficiales y de lo publicado diariamente en loa prin 

cipales peri6dicos del pats.12/ 

El balance global sobre los efectos de la crisis en· materia -

laboral en el sexenio que esta por concluir tenemos el cierre

de cerca de mil empresas, situaci6n que ocasion6 en gran parte 

el despido de 4 millones 165 mil 819 trabajadores y los sala-

rios mis bajos de la historia del M6xico contemporlneo, en tan 

to que en 1981 el incremento promedio salarial m1nimo general-

'lY salvador Cono y Qli.llemD Correa. ~, pp. 25-27. 

37 / An!rell Becerril. !}>. Cit., p. 3 
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a nivel nacional fue del 30.1%, la inflaci6n solo creci6 el - -

28.7, lo que significa una diferencia del 1.4% en favor del s~ 

lario y en consecuencia del poder adquisitivo; en cambio de 

1982 a 1987 se revierte totalmente esta tendencia ya que, en -

este mismo orden, en el periodo señalado se observ6 un incre--

mento promedio acumulado del salario en un 416.9% mientras que 

la inflaci6n creci6 el 566.8\ respectivamente, lo que signifi

ca una diferencia del 149.9% en favor de la inflaci6n (ver cu~ 

dro 3.2 y gr!fica 2), es decir, tnecesitamos de un salario y -

medio m1nimo m!s para recobrar el poder adquisitivo de 19811,-

el cual de por si se encontraba bastante deteriorado con la i.!!. 

flaci6n del periodo 1971-1978. 

Los efectos que trajo consigo la crisis econ6mica respecto a -

la intensificaci6n del conflicto laboral de 1982 a 1987 se ob-

serva (aunque no se cuenta con datos de años anteriores recie.!!. 

tes a 1982 para un an!lisis comparativo) un gran ntimero de em

plazamientos a huelga cuya mayor ocurrencia se da en los años

iniciales de la gran crisis econ6mica (1982, 1983), estos em-

plazamientos disminuyen ligeramente en los dos años siguientes 

para volver a manifestar un considerable incremento en 1987 -

con 16,143 emplazamientos a huelga, cifra mayor a 1982 que fue 

de 13,549 respectivamente. En el periodo 1982-1987, la din~i 

ca de crecimiento de la inflaci6n y la actividad huelgu1stica

observaron un 1ndice de correlaci6n del 90%; lo que significa-
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CUADRO No. 3 .2 

INCREMENTOS ANUALES DE LOS SALARIOS MINIMOS 
GENERALES Y DE INFLACION 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 1980 - 1987 

(relativos) 

1 

INCREMENTO PROMEDIO 1 1 DIFERENCIA 
A 11 OS ~wl MINIMO GEN! INFLACION (2) ( 3 )=( 2)-(1) 

1980 17.5 29 .8 12.3 

1981 30.l 28.7 -1.4 

1982 53.B 98 .9 45.1 

1983 52.2 ea.e 28.6 

1984 53.7 59.2 5.5 

1985 55.3 63. 7 8.4 

1986 42.9 104.6 61. 7 

1987 106.2 159.6 53.4 

1982-1987 416.9 566.8 149.9 

PUENTB1 Elaborado en base a la infomaci6n de la Cani.si6n Nacional de Sala-
rios M1ninDs y del Banco de Ml!!ld.oo. 
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que ambos fen6menos crecieron casi con la mimna intensidad año 

año con año, es decir, la tendencia constante de este periodo-. 

fue qué a mayor inflaci6n mayor actividad huel9u1stica (ve': -

grlfica 31. Similar situaci6n no ocurri6 con las huelgas e•tA 

lladas (fen6meno mayormente significativo del conflicto labo--

ral) ya que paradojicamente en 1982 y 1987 observan una tenden 

cia de c!iaminuci6n que en los años intermedios (ver cuadro - -

3.3). Esta situaci6n se explica, entre otros factores, PJr la 

preai6n que ejercieron los despidos hacia los trabajadores, 

con la presencia de la inseguridad en el trabajo y la pol1tica 

laboral de •mano dura• del Estado, por lo que los movimientos

huelgulatico• no •e radicalizaron tanto como en 1011 años de la 

•apertura democr&tica•. Mis bien, las causas generales siem--

pre presentes en los conflictos del periodo 1982-1987 fueron,

aparte de la normal revisil5n salarial y de contrato, las vial.!, 

cianea al Contrato Colectivo, Contrato-Ley y la firma de con--

trato. 

Basta señalar que en el año 1982 se registraron 374 emplaza- -

mientas a huelga por violaci6n al Contrato Colectivo; 266 por 

violaci6n al Contrato-Ley¡ 537 por la firma de Contrato Colee-

tivo1 y uno mis por firma de Contrato-Ley. Aaimiamo, se regi! 

tratan 21 huelgas estalladas cuya causa fue la violación del -

Contrato Colectivo y una por violaci6n al Contrato-Ley~ y 12 -

mis por firma de Contrato Colectivo (ver cuadro 3.4)1 lo que -
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HUELGAS 

Emplazadas 

Estalladas 

CUADRO No. 3 .3 

HUELGAS EMPLAZADAS Y F.STALLADAS REGISTRADAS 
SEGUN 1\110 DE OCURRENCIA 

. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 1982 - 1987 

1 A R O S 

13 549 12 783 9 006 8 748 11 572 

109 216 427 159 312 

16 143 

;".I So a>nsideran cuatro casos 'l"" il'Mlluc:ra en el pdlll!ro a 58 ....,._ MYieru, ·en el 
scgwxlo a 408 enpresas textiles1 y los dos GJ.tlm:is caaoe involucran a cuatro mpre
sas ciranot:oqrMicas. 

ruEN!'E: Elabora<b en bula al PJ:ont:uario de Infcmnoci6n Laboral, aml!'l', ~. 1983 • 
Inf0<1Mcl6n Oportum del sector Laboral, ~' 1988 (ftliJneo) • 
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HUE~GAS TOTAL 

CUADRO No. 3.4 

HUELGAS EMPLAZADAS Y ESTALLADA.S REGISTRADAS POR CAUSA 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 1982 

R E V I s I o N VIOLACION 

SALARIAL 

a:xmwo <:amWt> a:mwao <nmooo aJffl'RAro <Xlt1l'AAro 
o:::ux:TIW u;y IDLEC!l'IVO LEY CDI.2Cl'M u:r 

FIRMA IE CDNmA'.1'0 

CDIEC'l'l\IO LEY ·-------· 

El!¡> lazadas 13 549 2 047 542 1 858 35 374 266 537 1 

Estalladas 109 38 2 20 - 21 1 l2 -

nEN!'E: Elaborado en base al Prontuario de Infomiaci.6n Laboral, CENmr; ~. 1983. 

OTRAS 

7 889 

15 



significa que los trabajadores respondieron a la embestida pa

tronal sin el aval del Estado para mantener los logros que a -

trav~s del Contrato Colectivo y Ley se hab1an conquistado. 

Sin embargo muchas de estas conquistas se perdieron irremedia

blemente. 

La reaparici6n de la crisis econ6mica coincide con la reactiv~ 

ci6n del conflicto laboral que en esta ocasi6n, lleg6 a afec-

tar a casi todas las ramas econ6micas, provocando cierre de e~ 

presas, despidos masivos, desempleo alarmante; que junto con -

el subempleo presion6 fuertemente el mercado de trabajo, abar~ 

tando aan m!s la mano de obra y paralelamente f avoreci6 el r!

pido crecimiento de la econom1a informal, la cual en buena pa~ 

te disfraza el gran desempleo existente. A final de cuentas,

el beneficiado o menos perjudicado de la crisis econ6mica si-

gue siendo el capital. El Estado por su parte se debilita ca

da vez m!s, ya que los obreros tienden a rebasar a la caduca -

burocracia sindical. 

El conflicto laboral en la actual situaci6n de crisis, observa 

distintas posibilidades: para los obreros se trata de buscar

mayor autonom1a pol1tica para movimientos y reivindicaciones -

m!s amplios; para el capital consiste en seguir presionando al 

Estado con el fin de mantener los privilegios y ventajas que ·

ha logrado¡ para el Estado es la de endurecer el control sindi 
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cal, es decir, ia tendencia que se observa es, que el pleno sg 

metimiento de los trabajadores es un factor importante para s~ 

lir de la crisis. 
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CONCLUSIONES 



Las modalidades del desarrollo del capitalismo en Mlxico, ha -

condicionado las formas concretas de producci6n, la conforma-

ci6n de las clases sociales y las relaciones de latas entre st 

y con el Estado. La intervenci6n cada vez mayor del Estado en 

los conflictos obrero-patronales le otorg6 a Aste un •consen-

sus• y un espacio m!s para legitimarse como el regulador por -

excelencia de la sociedad. 

El Estado Mexicano en el presente siglo se ha encargado de di

rigir y orientar las confrontaciones entre el capital y el tr! 

bajo para garantizar la producci6n y reproducci6n del siatema

capitalista. Para ello el control sobre los conflictos obrero 

-patronales ha sido un objetivo b!sico para mantener la estabi 

lidad de la sociedad que el mi1mo Estado representa. 

El conflicto laboral y sus diferentes "soluciones" est! tntim! 

mente relacionado con las estructuras sociales y de poder que 

hist6ricamente han surgido en nuestro pats. 

El Estado moderno mexicano, que despuls de 1917 apareci6 como

reaultado de un proceso violento de masas, sustent6 su desarr2 

llo ulterior en organizaciones obreras y campesinas. Con la -

inclusi6n de la reglamentaci6n de las relaciones entre el cap! 

tal y el trabajo, di6 el paso decisivo para perfilarse como A! 

bitro obligado, asumiendo la funci6n de conciliador de las cl! 



ses sociales fundamentales que por su misma naturaleza presen

tan intereses antag6nicos e irreconciliables. Asimismo, el E! 

tado mexicano funge como garante de la "convivencia social" 

creando instrumentos y mecanismos de control y prevenci6n ante 

el surgimiento del conflicto laboral en particula~ como parte

de los conflictos sociales. 

La Con1tituci6n 1urgida de la Revoluci6n Mexicana fue el ins-

trumento jur1dico-pol1tico que el Estado manej6 para darse co~ 

censo y legitim4ad, orientando a la sociedad mexicana con una 

pol1tica conciliadora de las clase• 1ociale1 y su intervenci6n 

cada vez mayor en los conflictos entre el capital y el traba-

jo. El arbitraje forzoso fue el mecanismo mediante el .cual el 

Estado garantiz6 para s1 el control sobre el conflicto laboral 

y por ende la "paz social" necesaria para el desarrollo capit~ 

lista. 

El manejo del Estado sobre el movimiento obrero y la pol1tica

conciliadora entre las clases sociales normaron los nexos de -

los reg1menes presidenciales de Obreg6n y Callea, no a6lo ex-

tendiendo promesas a los dirigentes de algunos sectores obre-

ros, sino tambi6n haci6ndolos participes del poder. 

El reconocimiento gubernamental de las organizaciones cromis-

ta• durante los años veinte se expres6 a trav6s de prebendas y 



subsidios. La dependencia de este sector y los obreros pol1t! 

camente contrarios a esta oposici6n determin6 el comportamien

to del conflicto laboral de este periodo: a los primeros, - -

principalmente se les reconoci6 sus movimientos huelgu1sticos¡ 

mientras que los segundos, cuyas luchas se caracterizaron --

por el reconocimiento de sus organizaciones sindicales contra 

el desconocimiento de la huelga y el esquirolaje oficial de la 

CROM, adeala de sus reivindicaciones econ6micas, fueron objeto 

de la represi6n y persecusi6n. 

El nllmero y la intensidad de las huelgas decrecieron durante -

el periodo en que Morones fue Secretario del Ministerio de In

dustria, Comercio y Trabajo. El Departamento del Trabajo re-

gistr6 y tabul6 6nicamente aquellas huelgas que fueron declar_!! 

das legales. Sin embargo las huelgas ilegales fueron, con mu

cho las mls importantes que ocurrieron, especialmente durante

los años 1924 a 1928, cuando cada huelga que no estaba dirigi

da por la CROM era considerada ilegal. 

El dominio casi absoluto del nuevo Estado sobre las masas tra

bajadoras se convirti6 en la meclnica autoritaria que paso a -

paso, se fue forjando para garantizar el control sobre el con

flicto laboral. 

Ante el proceso de institucionalizaci6n de la vida nacional se 



crea la Junta Federal .de Conciiliaci6n y Arbitraje, la cual - -

constituy6 por un lado la piedra de toque del proceso de cen-

tralizaci6n sobre el manejo del conflicto laboral; y por otro

el seguimiento del proceso de institucionalizaci6n de las rel~ 

ciones obrero-patronales que la Constituci6n de 1917 ya cante~ 

plaba: la intervenci6n del Estado en los conflictos laborales 

y con ello la posibilidad de manejarlos, de tal manera que las 

modalidades del arbitraje estatal quedarán abiertas y aplica-

bles segG.n las relaciones de "colaboraci6n" o de "enfrentamie.!! 

to" con las diferentes organizaciones obreras. El manejo de -

los conflictos laborales "especiales" que rebazan la esfera la 

boral y se trasladan al plano pol!tico-social, sirvieron - -

para ganar credibilidad y simpat!a no solo de los trabajadores 

sino de otros sectores sociales. 

La institucionalizaci6n de la conciliaci6n de clases que toma

auge con la creaci6n de la JFCA y las reformas a los art!culos 

73 y 123 de la Constituci6n que culmina con la aparici6n de la 

Ley Federal del Trabajo de 1931, permiti6 al Estado legitimar

Y garantizar su intervenci6n. 

El arbitraje forzoso se delinio bajo una pol!tica de fuerza -

del Estado en una situaci6n de crisis econ6mica que poco des-

pu~s lleg6 a nuestro pa!s a consecuencia de la "gran depresi6n 

del 29". La ola de huelgas, despidos, cierres de empresas y -



paros que surgieron a principios de los años treinta, exigie-

ron al Estado crear un mecanismo legitimo de control sobre el

conflicto laboral, para ello el cause legal fue el nuevo arqu~ 

tipo de la pol1tica laboral (Ley Federal del Trabajo de 1931), 

que se puede resumir en la calificaci6n de la contrataci6n co

lectiva, la huelga y el paro. 

En el marco de la institucionalizaci6n de las relaciones obre

ro~patronales, la contrataci6n de la fuerza de trabajo se con

virti6 en un mecanismo garante para evitar y/o controlar el 

conflicto laboral. En las disposiciones legales referentes a

la contrataci6n de la fuerza de trabajo en la Ley de 1931, lo

que prevalece son los criterios pol1ticos, de control y regul~ 

ci6n de las fuerzas sociales. La contrataci6n colectiva fue -

un mecanismo id6neo para conciliar los antagonismos entre el -

capital y el trabajo, dentro del aparato administrativo del Es

tado, al mismo tiempo permiti6 la apropiaci6n sindical y pol1-

tica de las organizaciones obreras, con la legal corporativiz~ 

ci6n a todo trabajador susceptible de organizarse. 

La pol1tica laboral cardenista fue un medio para lograr la "m~ 

dernizaci6n" de la planta productiva nacional. Una vez aniqu.!:_ 

lado al "jefe m:iximo•, con la participaci6n de los trabajado-

res, la "mec!nica cardenista" di6 paso al presidencialismo que 

hist6ricamente correspondi6 al periodo de corporativizaci6n de 



las principales fuerzas sociales. 

La polltica laboral despu~s·del cardenismo, sigui6 siendo par-· 

te de un "proyecto• capitalista. El programa liberal "Estado

Fuerte• y en consecuencia del "hombre fuerte• se logr6 con el· 

presidencialismo. 

Una vez creadas las instituciones "modernas• en el pala y ha-

bi~ndose establecido las reglas del juego entre las diferentes 

fuerzas sociales, el Estado que habla ganado ya su presencia -

e imposici6n como •conciliador• del conflicto laboral y garan

te de las relaciones obrero-patronales, estuvo en condiciones-

6ptimas para adecuar y obligar por la "vla legal" la fuerza de 

trabajo a los requerimientos de la acumulaci6n de capital. Los 

conflictos laborales fueron cuidados al mlximo con medidas ju

rldicas y pol!ticas implementadas por los poderes extraordina

rios del Poder Ejecutivo (Ley Federal de los Trabajadores al -

Servicio del Estado, promulgada en 1963), derechos conferidoa

como producto del supuesto "Estado de Emergencia" y la infini

dad de "pactos• entre las clases sociales. 

El proceso de institucionalizaci6n que trajo aparejada la con

fÓrmaci6n del Estado Mexicano se di6 en un marco favorable de 

desarrollo capitalista, estableciendo una reciprocidad entre -

ambos procesos. 



De finales de los años treinta a mediados de los cincuenta, la 

acumulaci6n de capital se caracteriz6 por un desarrollo m~s o 

menos sostenido, el cual di6 lugar a una creciente demanda de 

fuerza de trabajo que se combin6 con un crecimiento considera

blemente rlpido de la agricultura en las zonas de riego, algu

nas manufacturas, la construcci6n, el petr6leo y los transpor

tes, entre otros. Sin embargo, en este periodo no se logro el 

nivel de pleno empleo, pues la oferta de mano de obra siempre -

fue superior a la demanda. 

Durante el "desarrollo estabilizador", aunque la absorciOn de -

mano de obra por el sector industrial y el sector de servicios 

se realizO en buena parte, no fue suficiente para mermar sus-

tancialmente el desempleo, solamente logró contener su tenden

cia creciente. 

Por su parte la economta nacional observ6 en este periodo ta-

sas de crecimiento altas y sostenidas con tasas de inflaciOn -

poco perceptibles. Asimismo, en el periodo que comprende los

años de 1960 a 1970 la inflaci6n se mantuvo con cifras poco -

significativas. 

El crecimiento econ~mico en México a partir de finales de loa 

años treinta y principalmente entre 1960 y 1970 fue una condi

ciOn para disminuir momentaneamente la tendencia creciente de-



desempleo. Asimismo, los incrementos salariales principalmen

te durante 1960 y 1970 fueron suficientes para neutralizar la 

relaci6n inflaci6n y conflicto laboral, ya que los incrementos 

de los conflictos de trabajo (huelgas) manifestaron una tende,!l 

cia "regular• que se ven!a dando, desde el periodo obregonista 

hasta el de D!az Ordaz. 

En términos generales puede considerarse que los años que com

prende el "desarrollo estabilizador" coincide con un periodo -

de escasa reivindicaci6n obrera, lo cual permiti6 al Estado H~ 

xicano mantener el control y estabilidad del movimiento obre-

ro. 

En el periodo de Luis Echeverr!a el agotamiento del "modelo e.!!_ 

tabilizador" experiment6 mayor intensidad manifestando las CO,!l 

tradicciones de la sociedad mexicana: la plusval1a creci6 ma

yormente v!a reducci6n réal de salarios: la productividad en -

las ramas mis dinSmicas de la industria signific6 un mayor gr~ 

do de explotaci6n, lo cual implic6 la agudizaci6n de las dife

rencias en las condiciones de trabajo y de vida de las distin

tas capas obreras. Los aumentos salariales de emergencia, pr~ 

movidos por el movimiento obrero por recuperar el nivel real -

del salario, solo lograron reducir el deterioro del salario 

real, mientras que los precios aumentaron aceleradamente. 

El crecimiento de la inflaci6n signif;c6 una considerable pérdi-



da del poder adquisitivo de los trabajadores, situaci6n que 

coincidi6 con la intensificaci6n del conflicto laboral. La ªE 

tividad huelguistica experiment6 mayor frecuencia que en los -

años anteriores; sin embargo estos conflictos en buna parte cg_ 

rrespondieron a "conflictos individuales" cuyas causas se re-

gistraron en su mayoria como despidos injustificados. No to-

das las huelgas y conflictos laborales en general tuvieron de

mandas econ6micas, algunos movimientos reivindicaron mls la s~ 

guridad en el trabajo que el aumento salarial, dada la crecieE 

te tendencia de desempleo y subempleo que presion6 el mercado

y las condiciones de trabajo de los obreros mexicanos. 

El conflicto laboral en el periodo echeverrista provino solo -

de algunas fracciones del movimiento obrero que, ademls de su-

frir la p~rdida del pode::: adquisitivo, salieron del control de 

la burocracia sin.dical y en un marco favorable de "apertura d~ 

mocrltica• intensificaron su capacidad combativa. 

En la mayor parte de los casos el conflicto laboral provino de 

. sindicatos ubicados en empresas medianas y pequeñas, quedando

generalmente fuera los grandes sindicatos de industria, confe

deraciones y centrales nacionales. Esta "insurgencia sindi- -

cal", cabe aclarar no fue un bloque homog~neo sino que mls - -

bien fueron movimientos casi espontlneos en una situaci6n co-

yuntural, que en buena parte fueron realizados por trabajado--



res no sindicalizados. 

El papel pasivo de la burocracia sindical estimul6 la reactiv~ 

ci6n de las reivindicaciones laborales, eri donde buena parte -

de ellas, estuvieron guiadas por los programas avanzados del -

sindicalismo independiente y de la izquierda. 

En este periodo se puede afirmar, en resumen, que existe una -

relaci6n directa entre el agotamiento del modelo de desarrollo 

en Mlxico, inmerso en una fase de culminaci6n de auge del cap! 

talismo a nivel mundial, y el conflicto laboral. Asimismo, -

coincide con la decadencia de las formas de dominaci6n y con-

trol sobre los trabajadores y la reestructuraci6n del movimie.!!. 

to obrero. Todo ello en un momento crucial de crisis econ6mi

ca con tendencias agudizantea. 

El compls de espera que abri6 el "Boom petrolero• y los pr6at~ 

mos del exterior con L6pez Portillo, fue la piedra de toque p~ 

ra posponer la agudizaci6n de las contradicciones del modelo -

de acumulaci6n que el "desarrollo compartido" no logr6 modifi

car. Sin embargo la ca!da de los precios del petr6leo y la -

disminuci6n de los préstamos del exteior, signific6 el reini-

cio de la ca1da de la econom1a nacional que se desbord6 en 

1982, la cual a su vez trajo consigo la polarizaci6n en la di! 

tribuci6n del ingreso, situaci6n que favoreci6 al capital y --



provoc6 una reestructuraci6n en la utilizaci6n de la fuerza de 

trabajo. 

La reaparici6n de .la "crisis econ6mica" vuelve a coincidir con 

la reactivaci6n del conflicto laboral que lleg6 a afectar a c~ 

si todas las ramas econ6micas, provocando cierres de empresas, 

despidos masivos, rapido crecimiento de la econom1a informal,

subempelo y desempleo generalizado, salarios bajos sin prece-

dentes, violaciones a los contratos de trabajo y la intensifi-

caci6n de la actividad huel9u1stica. En el periodo 1982-1987, 

la din!mica de crecimiento de la inflaci6n y la actividad hue! 

gu1stica observan un indice de correláci6n del 90•1 lo que si~ 

nifica que ambos fen6menos crecieron casi con la misma intensi 

dad año con año. La tendencia constante de este periodo fue -

que a mayor inflaci6n, mayor actividad huel9u1stica. 

En este conflictivo contexto, las tendencias de recomposici6n

del capitalismo en nuestro pa1s, se plantearon introducir nue

vos modelos de reafirmaci6n del control del capital sobre el -

trabajo. La crisis del capitalismo, que apareci6 como una cri. 

sis econ6aica que se expresa en una calda de la tasa de ganan

cia, si9nific6 el fracaso de un patr6n de dominaci6n estableci 

do. 

El plan de recuperaci6n que se viene gestar.do en Nl!xicho no ha 

sido •reconwrsi6n" con "flexibilidad" que se viene implementan-



do en los paises desarrollados como Jap6n, consistente en un -

cambio de actitud en las relaciones laborales para asegurar un 

nuevo concenso, sino por el contrario la •reconversi6n" en - -

nuestro pats, significa la reprivatizaci6n de la economta y el 

eficientismo vta cierre de empresas, desempleo, subempleo y 

despidos en un marco de resistencia sindical. 

La clave del Axito de la pol1tica empresarial y del Estado vi~ 

ne siendo la de "mano dura•, la reafirmaci6n del control del -

capital sobre el trabajo a toda costa. Hasta ahora las t!cti

cas empresariales no han cedido en su dureza• han recurrido a 

la amenaza de cierres de empr~sa como medida de presi6n, en 

otras empresas se tiende a seguir "blanqueando" al sindicato -

para asegurar la buena marcha de la empresa. 

La "modernizaci6n" no parece ser m!s intelectual con miras al

descenso de la tensi6n entre capital y trabajo. Las tranform~ 

ciones experimentadas en las relaciones entre la estrategia l!J!! 

presarial y la pol1tica estatal, parecen indicar un acuerdo en 

la pol1tica de "modernizaci6n" consistente en imponer la forma 

estrat6gica de choque para domesticar a la mano de obra y aom~ 

terla a la nueva disciplina, ello implica quiz! el suprimir -

instancias burocr!ticas de control, pero sin renunciar a efi

cacia del control mismo. 



Hasta 1987 el balance global respecto a la relaci6n "crisis 

econ6mica" y conflicto laboral, parece indicar que los trabaj.! 

dores mexicanos presionados por satisfacer sus necesidades - -

esenciales y de acuerdo al grado de madurez de sus orqanizaci~ 

nes, reivindican e intensifican la defensa de sus intereses al 

tiempo que el sindicalismo oficial agrupado en grandes centra

les ya no garantiza el sometimiento de los trabajadores. El -

Estado al favorecer en los Oltimos años la distribuci6n del i.!1 

greao en beneficio del capital, propici6 el descontento gener.! 

lizado. La fuerza del movimiento obrero oficial ahora descan

sa limitadamente en los modernos sindicatos de industria. 

cuando el Estado cont6 con recursos, siempre respald6 a la bu

rocracia sindical con alianzas, pactos y dinero¡ pero ahora -

que afronta la crisis ha dejado de hacerlo, debido en gran PªE 

te a sus limitaciones financieras. 

Los efectos de la crisis sobre las relaciones laborales en es

te momento, abre distintas posibilidades: para los obreros se 

trata de buscar mayor autonomta polttica para movimientos y 

reivindicaciones m!s amplios como miras a superar su particip,! 

ci6n en la esfera econOmica, trasladlndose 'ata a la esfera p~ 

lttica, vta supresi6n de los mecanismos de control legal y po

lttico de los que tanto el capital, como el Estado se han vali

do para reducir la capacidad de respuesta y presi6n en la lu--



cha de los intereses de los trabajadores. 

Para el capital la alternativa manifiesta, consiste en seguir

presionando al Estado con el fin de mantener e ircrementar los 

privilegios y ventajas que ha logrado para reforzar su po-

der econ6mico y politice. Para ello, los representantes del -

capital consideran que "la excesiva politizaci6n de las centr~ 

les sindicales es un obst!culo grave para la modernizaci6n in

dustrial. Se necesita armonizar la dimensi6n pol1tica ce~ la

exigencia de generar empleos productivos y con los objetivos -

de reconversi6n industrial, productividad y competividad." 

Ademas proponen mayor inversi6n externa, y demandan una nueva

Ley Laboral que domestique a la fuerza de trabajo. 

Para el Estado se abre la posibilidd de replantear los mecani~ 

mos de control sobre el movimiento obrero, en lo esencial, pa

ra garantizar el mantenimiento y reproducci6n del sistema imp~ 

rante, haciendo aparentemente concesiones y cambios en las foE 

mas. 

Lo que realmente se ha observado en los Gltimos años es que el 

Estado ha respondido con dos lineas blsicas de control: aparen 

te concertaci6n y negociaci6n en el plano de las demandas eco

n6micas, con plena defensa del capital, e intolerancia respec

to a los intentos por democratizar e independizar a los sindi-



catos. Al parecer el proyecto gubernamental para salir de la 

crisis y entrar a la "modernidad" consiste en dar mayor liber

tad y poder al capital incluyendo el pleno sometimiento de los 

trabajadores. Sin embargo en la actual coyuntura, las relaci2 

nes capital-trabajo-Estado, est!n condicionadas por una crisis 

econ6mica, lo cual hace mSs complejo y dificil prever c6mo se 

darSn las negociaciones tripartitas. El espacio pol1tico que 

refleja los intereses de los grandes grupos y las alianzas po-

11ticas con diversos sectores sociales,que Gltimamente han SUE 

gido, tender! a situarse principalmente en la polttica econ6mi

ca. 

En la crisis actual como en otros momentos hist6ricos, existe

la posibilidad de aumentar la participaci6n de los trabajado-

res en la polttica. En ~pocas de crecimiento la negociaci6n -

laboral se despolitiza y aumenta las demandas directas sobre -

el salario. Sin embargo cuando estas condiciones no estSn pr~ 

sentes, la posibilidad de ampliar la participaci6n de los tra

bajadores en la esfera polttica aumenta. Esta Gltima serta -

una manera de trasladar, en la presente coyuntura, las limita

ciones salariales hacia otros espacios de participaci6n. La -

incorporaci6n de los trabajadores a las decisiones pGblicas -

puede disminuir los conflictos laborales, pero puede reforzar

tambi~n el corporativismo. 



~l problema para los pr6ximos años estar! en definir la forma

en que habrA de darse la inclusi6n de los sindicatos en la to

ma de las decisiones pdblicas. Ninguno de los sindicatos, a -

pesar de las diferencias, va·a escapar a la acci6n integradora 

del sistema imperante, sino mas bien seguiran siendo integran

tes del orden social. Sin embargo las alternativas de lucha -

que manifiestan los sindicatos son y seguiran siendo factores

determinantes en el conflicto laboral, ast como el manejo que 

se le a Este, tanto por los capitalistas, como el Estado. 

La ubicaci6n econ6mica de los diferentes sindicatos y las dif~ 

rencias poltticas que de ello se derivan saltan a la vista til!!! 

bien como factores que determinan el comportamiento y el mane

jo del conflicto laboral en nuestro pals actualmente. Es par

ella la importancia del •caracter polltico" que el conflicto -

laboral presenta en ciertas coyunturas como la que hoy vivi- -

moa: el conflicto laboral en los sectores vitales de la econ2 

mla y los considerados como estratEgicos para el Estado, ten-

dra un contenido mas pol1tico que los desarrollados en los se~ 

tares no vitales. Cabe aclarar que entre los sectores vitales 

y no vitales, hay toda una gama de sindicatos intermedios, co

mo tambiEn, en la lucha espontanea y la lucha conciente hay un 

abanico de posiciones intermedias. 
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