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INTRODUCCION 

1. ASPECTOS GENERALES 

Para abordar el tema ref'erenta & los c:onfl ictos .. laborales 

la industria química durante el periodo comprendido de 

1970 a 1985, previamente plantec:,remos los siguientes a~pectos 

que permitan ubicarnos en el tema. 

A partir de la década de los cuarentas ~l modelo oconérmi-

co que desarrolló México consistió en la industrialización 

del pais, por lo que el patrón de acumulación capitalista se 

basó en el impulso de las ramas conOcidas como "t:.radiciona-

les", es decir,, aquellas dedicadas a la producción de bienes 

de consumo no duradero, las cuales requer!an de mano de obra 

no calif'icada, asl como de insumos que se Producian el 

pa!s y que por lo tanto, resultaban f'Aciles de obtener. 

Durante la década de los cincu2ntas y ya de h~cho en los 

sesentas, el patrón de t1.cum1.Jlación de capital se basó en lo 

que se ha denominado "sustitución de importacionc.s",. lo que 

implicó el desarrollo de aquel las ramas qlle prod1..Jcen bienes 

d~ consumo no d1.iradero, as1 como bi~nes intermedios y d~ 

pi tal. 



Ahora bien, el des¡irrollo da e:;as r;:~rnas it·.o.::rus.triales 

vió auspiciado en .;sran medida por las invewsior.es extr~mJ~1·¡:,:; 

directas. sobre todo las que provenlan de los Estados Ut1i~"'!os, 

de tal suerte que en 1954, dichas inversiones eran de 49.6 

millones de dólares. De 1955 a 1970 aum.;:ntaron m.\s de cuatro 

veces su monto. y ni que decir de las dimensiones alci'\nzadas 

en los últimos al"íos1 • Lo que buscaban estos capitales e>~tran-

Jeros. a 'finales de la Segunda Guerra Mundial, era colocarse 

en regiones donde la valorización del capital f'uese mAs ele-

vada como el caso de México, en dor-1de habla saturado el 

mercado de las mercanclas produc:id;:-.s por· las ramas tr-adicio-

nales en relación con el mercado int.err10 y consacuencia 

hubo una baja valorización de capital. Mient.~as ;:¡ue las ramas 

productoras de bienes de conslimo d·.1radero y de ca.pi t.al obtu-

vieron altas tasas de ganancia, por lo que captaron capit.ales 

nacionales y extranjeros. 2 

En estas 2 décadas, " ••• la industria creció al 7 .. 4X 

nual. mientras que en 1960-1965 se incrementó al 9.4Y. y de 

1966 a 1970, 9.SY.. Los ~ita.dos porcentajes fueron Euperiores 

a los observados por el P!B, pues en los cincuentas re3istr6 

un crecimi.:=nto del 6.2/. anual y en 1-::-s scs.C!rotns de zúlo un 

Alva.r•ll, w.01ro•.;. L. y Ma.. Lulaa. 0002.!Ll"= 
ctSJt.ell.a. en. .Mé:id.ca-. 1950-1980. Pp. t.o::i:-us 

2 
outLol"'" O~••• ~' "D• lo ••<•e•Ón ••<onot mc.nopohala. 

La. Cl"xi.blli.da.d dol t.ra.ba.jo. Móxi.eo 1.~-t.l>Oó' :eo.. Cl\.l-.;)i.c 

del '.sota.do- dd .:Ble.tw.otall.,. vol :z. Pp. n?-.1.ao 



7% anual 113 

E~te incremento del sector in~llztrial obedeció a var""ios 

factores: las altas tasas de explotaci6n de la fuerza de tra-

bajo, la polltica estatal que benefici6 a los capitalistas. 

la entrada masiva de inversiones extranjeras directas y los 

cn~dit.os del exterior, as1 como el tri'islado de recursos del 

sector"" agricola ~l industria.1. 4 

"La politica estatal a la que nos referimos consistió en: 

el proteccionismo, el fomento estatal, la politica fiscal y 

el aspecto financiero. El proteccionismo sur-916 a p~rtir de 

la creación de un mercado protegido de cualquier cor:ipetidor, 

lo que contribuyó a crear condiciones de tipo mo11opól ico i1:;n 

todas las ramas inCustriales. El f'omento estatal consistió en 

la formación de empresas estatales y organismos descentra-

1 izados, ql1e al producir determinados bienes. favorecieron a 

los patrones. La politica fiscal. por su parte, implicó que 

los impuestos fueran muy reducidos. sobre todo los que r-eca-

yeron precisamente en el sector industrial. Y en cuanto al 

aspecto financiero~ el crecimiento del Estado en este sector 

fue la constante ampliación de la influe11cia bancaria y el 

auge de las fir1ancieras privadas; el otro rasg:o notable fue 

que los grandes grupos financieros controlaban, de hecho o 

3 
Alv=•• Woooo, '-•y Wo. <.u<•• Oooz>.loz Y, op. el<. P. 3~ 

4 

ld.a.t y ctcu1e obrara." 
y &a.ndova.\ •• 
•n ~~o 

Elaru:1.: -o'"'•arrotlo 

$>11l! Uc4o. no. '• 
J:nduu

P, P 



indirectamente a muchísimas empresaz. indus~~ialet:." 5 

Dicho modelo de acwnulación capitali·!.ta le provocó al 

pats, entre otras cosas, poca captación de recurs-:•s, por la 

exigua pol1tica fiscal. sobre todo, y -.=r. contr&Pc:1:·t.e of'recer 

todos los recursos PO$ibles al capital para que é:::;t.e se 

pliara6 , lo que originó el er1deudarr:ie1·.to cor--1 Frózte:rnos :=·rove-

nientes del exterior 11 En otr~;;; palabr~~. el arrito il la déca-

da de los setentas fue µ.recedido por LW1 amplio marco de con-

tradic:ciones. ent.re las cuale~ destacó ~::. hecho de que las 

polJ.ticas de Fomento al capital propias del llama.do PE:.rlcdo 

estabi l izador7 estaban desde 1965-1966, en fase de evi-

denta detorioro marcado por el incri8me:r1to t..anto del déficit 

fiscal como de los intercambios con el exterior. 118 Todo lo 

anterior condujo al pals a una severa crisis económica de la 

cual se manirestaron sus primeros efectos a partir de 1970 .. 

Ahora bien,. a partir de los setentas rue cuando come.nzo a 

5 rd•m. Pp. ao-a 

6 
sobroLodo o\. co.pLLo.\. lrauna.c\cmal, r•i.nvi.rlLÓ poco 

ca.mbi.o ewporló ~• .. u• •r1ormir.a ga.na.r,ci.o.u u pal .-ir.a d .. 
con Lo qu• d•&co.p\.Lo..ti..zó o.l pa..1 u,. tNota. rni a..: M. s, o, a. 1 

? S• llom6 oai ol p<og<omo ooo.,Ómieo quo d••clo 
ma.do.mont.e 11Gt apli..c:Ó t11n wéxlc:c:. y que cc.nai..-h6 •ri la. 
Uza.clór. dGtl Li.po do co.mbi..0 0 la. esila.bLli.za.ci.On d&. loa 
ci.011, t.aa1:1 d• crecLTfti.enl.;:. •c:onómi.co dwl .:inuo.L y ol 
no.nci.a.m\.ento d<iol '"doaa.rrc:.Llo·· o.horro;:.sa vc:.t.. .. r.to;i.noa 

O.pTDMi.-

oela.bi.-

PT<>
h-

no.L•• Y •l<lro.nJ•ror;i, o¡¡ d•clr l1npulo.o.r •l Joc.i::urG>llo autónomo 
dol c:o.pi.lall,;mo. Lomado do sot~lc-;. vnloncL.:i.. Ad1 ~Ar.:· Nuov.:. pa.-

trón de ocumulaci.óf'l da. capLlalH ~.ea.Mu.c.tu...i..a.ción. f'l/l..ddl.J.G-
t t:ua y clase obro.ro, r. 60. 

e 
R\..voro.. Rlo&, Mlgu<>l Angcol: "CJ\.ioc/..) 

~i.r.>tM rrt.e.'dca..n4 f9GO-f98!5. r. _.o 



ago":.arse al proceso de producción para el mercado intert"io 

"sL1stitL1ción de impot·taciones" y en los ochentas el patr6n de 

acumulación capital is ta ~e orientó hacia aquel las ramas deno-

mir1adas sectmdar- io-e>tPortadoras. todo esto de1;tro del marco 

de una nueva división internacicnal, en la que a paises 

el nL1e-ztro, con Lma ecor1om1a capit.~l ista deper1die:nt-e les ha 

tocado de~cmpenar una función de aparatos prcductivos comple-

mentarlos de los prc•cesos de acumulación y valorización de 

las economlas industrializadas. todo ello bajo el programa 

conómico al que se.ha denominado reconversión industrial 9 • 

La acumulación capi al is ta f .. 1e posible gracia~ a lo~ bajos 

salarios que en 9eueroill tO se pagaron a los trabajadores me>d-

canos, aunque cabe aclarar, hubo situaciones de excepción co-

mo veremos mas adelante. El Estado Mexicano ayd6 al ~ran ca-

pital, para que éste pagara poco a los trabajadores, ya qlie 

procedió al control de los sindicatos y los afilió corporati-

vamente al propio aparato estatal. 

Conviene aqul hacer una reflexión en torno al corporati-

vismo. óstc: se entiende " ••. como una forma moderr.a de repre-

o:¡ent.ación de intereses. un Particular arreglo institucional 

que vincula los interese or9ani:r:adoc de l~ sociedad civil con 

la estructura de toma de decisiones del estado. 

La dimensii!>n fundamental del corporativismo es la c:apaci-

sotC11.o VCl1.enclo,Adri...\.,..,: '"l'oLll\ea. y reeeorweri;r,i.6n lnc;h.u;.trlal 
•n Mé11i.eo .. •n JZf"U/.>~ 11 :R.ec.d-nAJeit.Oión., P. UH. 

10 
Re11poeto a.L loma d.-.. lo~ i;oa.lor\oi;r,, véo..gg C1L exc.c.lenlo \robo-

JO da nort:, .t•Urey: '4l ~a.l(lll~ en. .Máxi.co-, wé11i.eo, u>Oó. 



dad de c:oncert.ación del sist.emai v la voluntad C•r·;Jariizadi:0ra 

del estado. Esta perspectiva ;:\Centúa las r~lrtcion~s co--;c;:i 1 ia-

doras entre las clases sociales v las posibiliades de repre-

sentación de -1\stas. ubicando los antagonismos er1 el ter:-eno 

democrá.tico 11
•

11 

En el caso de Móxico ht.1ho una " ••• colaboración de las or-

ganizaciones de masas y especialmente de sus lideres al 

Estado. y en particUlar para los trabajadores ha sido un pro-

ceso que abarca gran parte de nuestra historia,.. remont.o\.ndose 

pr~cticarnentea las primeras organizaciones de trabajadores. 

Esta relaciót"I adquirió mayor import.ancia cuando for-

maron las grandes centrales como la Conf"ederación Regional 

Obrero Mexicana <CROM> en 1916. y a~os m~s tarde la Confede-

ración de Trabajadores de México CCTM> en 1936,.. donde ósta 

óltima pasó a ser el sector obrero del partido del Estado. 12 

El Estado sa apoyó en la burocracic.. sindical oficial co-

nocida también como "los charros"; esta burocracia s.indical 

11 ••• engloba a todos los dirigentes nacionales q1.1e han perma-

necido como tales en sus respectivos sindicatos o centrales y 

que, por tanto desempen:an t.1n papel pol.itico especifico al 

los mediadore~. jurldicamente rec:onc:idc·$ para 1·,29ociar los 

11 ao.l'i .. u1.Loa, Wo.rLha. Q'l't Lu ~a. lUGha. ('W'l. la. ~ .a.lndl-
co.L .en. .Méxlu. MáMLco. Te•La d• Mne;;trlG. .~L.ACSO, t.POU. rp. 

12 
oa.Ltndo. ca.v.lro. Adr~án y curi.o;ol, J"'s.é w:a.rLln: Ea. 

(l4l1 tlca. e.ota.ta..l cU. Cdn.-'Aal y UAU;ka.ción. del tn4v~n.l,,. 
"'"'Lell.a' oCn. d CQ.00' cUL "e'O'f\9-'LCOO' ctc..l. :J"'UJ..ta.fe, Ué}(L(.Q0 T~s;.\.;¡, d" 
t.\.c•nc\o.lura., UNAM-'EN&!P Aro.96n, &pego P. 2 



intereses de los trab.:ijadoreo¡¡ ,¡¡filiados a sus sindicatos con 

la bur9lh':!Sia y el gobierno ya sea coino pat.r6n o como juez .. 

Esta caracteristica denota todo un funcior.amiento politico en 

la vida sindical que .::omunmente se le ha l lamdo "charrismo". 

Ot.ro importante elemento de la blu·ocracia sindical es su per-

ten~ncia al partido del Estado. a ~yrav~z del cual logra • la 

burocracia sindical. puestos de elección o bien en la propia 

dirección del partido y ao.n en el gobierno. 1113 

Estos lidares "charros" demostraron una actitl1d colnbora-

cionista para con los patrones, perjudicando direc~amente a 

los trabajadores a quienes, dicen defender. Y decimos que son 

colaboracionistas, porque osos lideres sustentaron en su mo-

mento, una base de representación de los it,tereses de los 

trabajadores. que al paso del tiempo fueron perdiendo. 

Ahora bien. la Profundidad del retroceso en las posicio-

nes de los trabajadores entre 1940 y 19521 caida de sala-

rios e imposición del charrismo, no explica solamente por 

su dependencia del Estado. Era indispensable la convergencia 

de ott·o factor: la no f'ormaci6n dentro de la clase., en el pe-

r.iodo precedente~ de una vanguardia consistente capaz de man-

tener la independencia y de presentarse. como una alternativa 

consciente y con autoridad 9anada anteriormente. 14 No obstan-

13 

= 
eL 

14 

oat\ndo 
eotaJ.al 

Caolro, Da.nlol y Uurr•ra. cur\..,l Mo.rl1 ri: :.t!o.. (l.4'li U,.. 
ele C4'n1/t4l V v.n..i..(J..c,a,cit!:i,n. tUl tn4Vlmi.en.to- 6~'1.oe.11.o 
cUl ~d"~~6 dd 3'"'1,.fl,/,a,pr, MéMlco, TefOi• d&o 

EMlli:P Aro96n, t.PGO, P. 4 

otlly, Adolfo: 

~"JllfacAn. r. 'º"' 
"Curva. do •o.la.ri'?fO y ccnci..oncia. 



te. ciertos sector-es de trabajadores come· !.:.!::: ftó.r·t·c,·=arr' '..l.;,-

ros, telef'onistas. petroleros, in:iezt.ros. etc •• ;.e mE>r,i '"'est ~-

ron, durante los cincuentas. cot·.t.ra e:l charri!::r:.o ~indica! y 

se plantearon como objetivo la 11-.depend.ancia de las ce:ntrales 

"charras". intento que mAs bien culminó en una de:rrota p.ar-a 

los propios trabajadores. 15 

Esta subordinación del m.:.vimie::nt.o obrero resp8C:t:·:• al Es-

tado y consolidada por la violencia ejercida anteriormente. 

no se estabilizó lfnicamente por el simple terrorismo de "los 

éharros". sino que además inf'lliyó notablem.:;ntc el hecho de 

que la curva de salarios de loo;:; trabajadc.r-es iniciara as-

censo pausado a Partir da J 952-1953, misr.ia que creció it"iinte

rrumpidarnente durante más de 15 anos. 
16 

Lo q~e permitió qi.1e en 

ese periodo. los trabajadores de la. indu:;t.ria en general ad-

qui rieran una posición de relativo privilegio; ya que ademA.s 

de los aumentos salariales. vieron ampliadas sus prestaciones 

15 
•L t.ra.\>Gjo d• "'~"'í.l<lf Qur.:.i..u,J«vÍ.•o: 

atr1di.ca.loa na.ctono.lG8 f'.lll{'la.n.i;¡a.d.ón. y oindicJ,li.,¡a..eiótL, 
Mé:W.\c.O, Si.glo XXl, lPtlcS. 

16 
oi.1.ly, AdolCo: op. cü. P. 102, éele ol li.po dt,, 

rioa o. lo que not5 roCer i. c.a.m.:.a a.ril•r\ortnorile, •TI lo. que 

loa ••cloree d• lro.ba.Ja.dorcu; no ~ro;;i.blG>ror, 11olori.os. ba.JOSI 

o.i.h.1o.ci.o

c:i.or-



económicas: y sociales. 17 

La crisis económica Ge los setentas se maniFestó par-

tir del rompimiento del modelo es:tabi l izador. lo que provocó 

que los primeros af'ectados f'ueran precisamente los trabaja-

dores de la industria al reduc1rseles considerablemente 

niveles salariales y por ende de vida; lo anterior. los con-

llevo a mani'fes:tarse en una lucha generalizada a la que se le 

ha denominado la insurgencia sindical de los setentas. 18 

En la siguiente dúcada. acn cuando la situación salarial. 

laboral y de vida de los t.rabajadores empeoró, ésto;;. rat.ro-

cedieron en su lucha, pues se enfrentaron al espectro de los 

17 
aof!u•loo. M~•hQ. op. el'- P. '3. p~•• Eo•helQ 

\.i.•rr•z Oo.rza, en dLV•r•o• ll o.ba.jo11: J'teeQ>tll.u.ctull.a.clón. (Vl4-
c:tu.ci.Wa.. V ~e. crall.AYL4. ca1 como X:a. CA.Ul.o del '&ota.dd d.e 
.:Biefw.ota.11. MéxLco. Si.91.0 XXI. lP9tl y &Piia r••p•cli.vo.m•nl• y 
R.ecan.uetv.)l6n. i.ndu.otll.W V lu.clul. ol.n.cUcaL. s:d. Nu•vo. aaoci.edcu:l. 
&0900 •O•l\en•. junlo con olro• a.u.lorea. que dcJ. 1.P!I~ t.O.l. 
el mo9lo de o.eum1.1l~i.6n co.plt.o.l\elo. obaorva.d.o •n nuo11lro 
pa.1 • con11l11l\.Ó en lo qu• hG del'\Om\no.do et tord~lci.ylori11mo y 
qu.• uno. de lea ceuoa.c:l•ri •li.cca de di.cho mod.lo ra.dica. •n Lo. 
rela.c:i.ón •a.la.rlo.l. cone•pluo.li.zo.do. é•la. r•l~i.Ón 

Lo.rlo.l monopol\.•lo.. lo. cuG.l eea.ra.cl•ri.:zo.. •nlr• 
pecloa por •l •o.lcu-1.o dl-r•et.o. p-r••la.c:\o,.,.e eoci.o.1.•• cr•cL•n-
le•, oala.bl.U.do.d on et om;>l•o, terma.SI CAnlro.li.20.da.11 corpo-
ra.llvi.zo.do.11 d• conlrol •indleo.l y lo. e»ei.•L•nei.o. de Sala.do " 
bi..•noalo.r. S•l"l:o.to. a•i.mi.amo. q1.10 ol ao.lcuio •al.uve. propor-
clón al nlvel de vi.dCL, pu•a de lo quo ao Uo.lo.bCL •ro. de lm
pu\.110.r un m•rea.do i.nlorno, en virlud de q..ao •l pQlrÓro d• 
mulo..cLOro, bn.10oo.do lo. a1.1 .. li.l1.1.:.L6n do i.rnporlo<..Lc.r • .,. ... 
ri.enló pr•ci.'<o.manle hcM:Lo. dLc:ho m•reado i.r1lorno. 

l S AguLlar ao.rcl o., JuvLor ~wéwico: pro\.QLarLad.e. y ai.r1dLea.-
Uamo on lq.g ind1.1alrLua di.níl""Lco.A.. .Y'i.n~O da 9o.du.o-

tll.i.d;) .:Dln.ám.lca.o, p. 2.1. plo.nloo. q..ae la. lna1.1rgencLa. •Lr.dLea.l 
t.u.v.:. cor.C.:.rmo.do. poT •l con,r.>r1lo do movim~onl.011;1 s.\ndi.eo.l••, quo 
duro.rol" loa o..i"íoa 11olonlo. cu•at.lono.rol"\ loa plo.nl"g.mi.ol"\t.oa. mé-
t.odo1<, rol~lono•, lid•r•a y oat.ruct:" .. uo.11 c:onformado.a por o\. 
s..Lndical\.11mo oti.ei.o.l. •ncomi.nQ.da.a rt;io.r1len.,r el alG.lomCL poli -
Li.Co vLg•nle. 



cierres de empresa. los despidos mas.!vcs, la pt··~"::t=ncieo. de LlYI 

enorme ajército indust.rial de res~rvLt, r<:Presiór., etc., cerno 

resultado da los cambios en las pollticas laborale~. las 

les a su vez se transformaron en virtud del 9iro que dió el 

modelo de acumulil.ción capitalista, PL:es éste ya no c.rien-

taba hacia la producción del mercado interno. sirio hacia la 

exportación. 

Por su lado, la industria quimica ha sido una de las 

mas más din~micns desde los cincuentas, porqL:e Cemost.ró altas 

de: productividad. de rentabilidad y de e'cplctación. 

Otro de sus ras9os radica en lo heterogéneo de su est.ruc-

tura, pues se integra por aquállas peque~as empre~as que se 

dedican a Ja fabricación de velas. hasta la gran indL1stria. 

qulmico-f'armacéutica, con Lma alta composición de capital de 

origen predominantemente extranjero o bien, la petroqu!mica 

con un elevado porcentaje de participación estatal durante el 

periodo que abarca la investigaci6n. 

Paralelamente se formó un sector de trabajadores de la 

gran indust.ria que -=~ organizó en sindicatos de empresa y de 

rama> mismos que se encuentran afiliados, como la ma.yoria de 

los sindicatos nacionales. a las 9randes cent.i·ales "charras" 

y por ende colaboracionistas. 

Nuestra hipótesis considera que este grupo de trabajado-

:--es es un sector joven, pues data de los c:incuent.as. GLle no 

ha tenido tradición de lw:ha. qL1e no ha dado mt..~estras de 

batividad, salvo algunos casos, y que no ha contado corr 

vanguardia que los guiara, en virtud de lo cual rapidamente 



quedaron bajo el control del sindicalismo "chat'"ro"', ya que en 

los primeros a~os de los sesentas se constituyó el Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Industria Quimica, Petroqutmi

ca, CarboquLmica, similares v con~xos de la Repóblica Mexi

cana <SNTIQPCSCRM>. mismo que no ha permitido que los traba

jadores hubiera1") obtenido la plena reivindicación de sus ·de

mandas laborales. 

Esta ausencia de tt'"adici6n de lucha. de combatividad. de 

vanguardia es lo que de alguna manera permite explicarnOs que 

en plena manifestación de la insurgencia sindical. ~s decir 

los setentas. y hasta 1983, sólo hubiéramos detectado 266 

conFlictos. de acuerdo a la inve~tigaci6n efectuada, misma 

que se detalla en el presente trabajo. Planteandose en la ma

yor la de el los, unicamente demandas en torno al salario v 

prestaciones económicas, olvidandose de otras como las rela

tivas a condiciones de trabajo. 

Ahora bien. el hecho de q1.1e los trabajadores encuen-

tren bajo el control de la burocracia sindical ha favorecido 

desde luego. que sólo hayan logt"ado el minimo de sus reivin

dicaciones. sobt"e todo las que se refirieror1 al salario. 

Pot'" óltimo, conviene aclarar que se dQtermin6 precisamen

te el periodo cor.iprendido entre 1970-1985, para anal izar la 

situación de l~ lucha. laboral da los trabajadores de la in-

dustria q1.11mica en ple:nil efarvascer1cia de la ins:urgcnc:ia sin

dical y hasta 1985. cuando la situación de los trabajadores 

mexicat1os se encontraba peot'" que en. los setentas. 



2.- ASPECTOS METODOLOGrcos 

La investigación se efectuó a partir del rastreo de los 

conflictos laborales,. caso Por caso,. en las f'uent.\!s h~mero

grAficas de la prensa nacional,. de 1970 a !9$519, asl como de 

· 1a prensa independiente o narginal, Pt.4bl icc-.cic•r1er. .:le crganis-

mos sindicales o de partidos poli ticos,. asi cc.rno otro t.ipo de 

'fuentes. 20 

Sabemos de antemano que éstas preset,tan errores. en al-

gunos casos fue1·on de considerable ir.1pc.rt.ancia. pues no sic:m~ 

pre se incluyen datos ref"erentes a las organizaciones obre-

breras,. a la localización geográfica,. al tot.al de demandas 

planteadas,. a la f"orma como termina el conf°l icto,. a la dura-

c:ión del mismo, las demar1das O:Zt.fe so soluc:ionar'°on,. etc.; sin 

embargo, debido a lo accesible de las mismas, en comparación 

otras especial izadas21 , nos pcrr.1itieron obtet"1er uri acerca-

19 
IEMC.é\.&\.or, El Unlvor•a.l. El Dio., Ur.o má111 Uno, El No.c.Lc.ngl, 

Nov•da.do&, Lo. Pran¡¡a., El acaroldo do Mé11i.co, E\. sol do Méxi-

co, El F\.na.ncLc;ro, Dio.rLo dlil Méxi.co, Thc;. Nc;vi;¡,, Jorr•c.da, 
Proc.os.o, Informática., NOMOlil y Tlampo. 

2 º uni.ón, C•hr•rn.c., Con<Jraoo do\. Tra\;.njo, P .... r.lc. crl. t.lca, El Ma-
chgt.4, solldo.rldad, ll••to.urodor "22 de ubd.l." 0 Opo•i.ci.ón, A•l 

da\. pueblo, volonlolil, boteli.n ... r:i, maroi.fio;.olao,. 
cronologia. dol movlmi.ont.o obroro Onat.i.lulo de. lnvoat.i.9ac:lo-

EconÓmLC.Q.1111/UNAM, 

21 
l.:i.g que. foubti.co la. Socreto.ria. d.,l Tro.b""""Jº y 

SocLol <Momori.aa de La.bar"'º• publico.c.i.óro ci.nuo'..•. 

pudi. ... rnn GiodüGr la. Cámara d.c. la lr1dut;1lrl(.L O.Ll11t1Lca, 

propi.o Si.nJLc.a.Lo Noc.i.0 .. 10.l da T1ahajuclor~¡¡, d,¡. la. 

aul mlco, otc. , mL1>ma.¡¡ qu"' d1;tl;.i.d.:. la.¡¡ p6L1 h.:••• d" 
manejan di.choa e;rgoni.cmoa, ro¡¡ultan dLfLc.~lm"nlo ac.-.e¡,Lbl•c.. 

l'rovi.'óoi.Ón 

La.i;. qua 

•l 
lndu:.lri.a 

quu:1noA 



mient.o a lo que han sido los confl ict.os laborales en la in

dustria ·:z1.'1mica. 

Los datos ant:.criores f'u..::ron ceimplementados con la infor

mación estadlstica oficial, misma r.iua se indica en su oportu

nidad; cabe aclarar. que la presentación de ésta no es homo-

9énea, pues er1 algunas PUbl icaciones se incluyen determinados 

af'ios, en otros casos noi a veces se cor1siderat·1 ciertas subra-

pertenecienLes a la industria, Y en la siguiente pu

blicación ya no aparecen. No existe continuidad entre las pu

bl ic:aciones, et.e. 

No obstante con los resultados obtenidos se utilizó 1.1n 

procedimiento de análisis cuantitativo d~ las principale~ ca

racteristicas comparables entre los cor1flictos, como son: el 

ano, tipo de conflicto, tip~ de contendientes, el sindicato 

y organización, empresa. localización geogrAfica, las deman

das planteadas y solucionei.das, los porcentajes de aumento 

salarial demaindado y obtenido,. las formas de lucha da los 

trabajadores, y las de los patrones. 

En todo caso, las fuc.ntes de información tienen muchas 

def"icier.cias qLie 5e reflejaron en los resultados, impidiendo 

conocer caba.lment.e los comport.amientos en todos los casos, 

sin embargo~ se c.i,servaron las tendencias principales, mi$mas 

que nos permitieron llegar a al9unas. cor1cl1.1siones. 



SITUACION ECONOMICA Y LABORAL DE MEXJCO 1970-1985 

1.- 197(l-J976:EN fil._ SEXENIO ~li':J.ll 

En 1970 México se encontraba dentro de los efectos de una 

severa crisis econ6mica: caida de la inversión pública y pri-

vadaJ elevado déficit en el gasto público encubierto con en-

deudamiento externo; enorme saldo negativo en la balanza co-

mercial; producción agropecuaria en constante disminución; 

notoria dispaparidad en el crecimiento industrial que benefi-

ciaba a las ramas más monopolizadas; y finalmente un mercado 

estrecho y en proceso de reducirse aún mas. 1 

En diciembre de 1970 asumió la presidencia de la Repóbli-

ca,, Luis Echeverr!a Alvarez,, en su discurso de torr.a de pose-

sió;"t reconoció lo qua era evidente: la modificación del mode

lo de deSarrollo estabilizador. por lo que propuso un progra-

ma de gobierno que incluía una mejora en los niveles de vida 

de la poblac:ión. la modernizaciót'l de la indus.tria y la agri

cultura. la necesidad de mantener un equilibrio en la balanza 



de pagos mediante el increment.o de la exportación de prodLrc

tos manufacturados. 2 Lo anterior. segun el citado progror.ma. 

propiciarla lo que se denominó "desarrollo compartido". es 

decir. se trataba de fomentar la expansión económica Y simul-

táneamente distribuir el ingreso entre todos los sectores de 

la población. 

Sin embargo en 1971. la politica económica adoptada se-

guia observando los mismos criterios del periodo estabiliza-

dor: restricciones presupuestales, crediticias. monetarias y 

f'iscales; de ellos cabe destacar. la contracción d~l gasto 

pOblico, 3 por lo que en esa a~o el PIB sólo creció 3.4%. Por 

su parte la ir1iciativa privada redujo notablemet'lt.e su 

inversión. debido a ur1a actitud excesivamente cautelosa y 

celosa4 • 

Durante 1972-1973 se transf'ormó la polltica económica con 

el f'in de sacar al pais de la recesión y se optó por expandir 

el gasto póbl ico. pues se pensó que ·de esta f'orma se incre-

2 Dg.gurlo, .lorg•: 'Sn. d l\Ó~ cte 'Sc.J\.e.uevú a: ~elión. e lnr 

~··'ª 

3 
so pono6 quo con lo 

mi.nutrí o. •l endeuda.mlenlo 
t.oncea o.lccu,:::o.ba. loa 4,2d2 

•• c.qui.tlbra.rlo. lo. ba.Lo.n:ca. 
op.c:ll. P.o 

4 
Tello, Co.rtoa: 

Pp. 4.0-4? 

c:ontra.cción dol ga.alo póbllco, 
pUbl\.co •Mlorr.o, quo ya. po.rca 

millon11n1 do d6ta.rc.a y d. eale 
eom•rci.a.l. Tomadc. de. .:Pu.n.'8 

.Mó;Xi,t;a. l.1>70-llP?G, 



ment.ar-1a la demanda~ lo cual a su vez. reactivarla la produc-

ción mediarite el de la capacidad instalada. ociosa. y asl 

generar! a una mayor of"ert.Ei de empleo. 

La economl.a nacional se reanimó notablemente y en 1972 la 

tasa de crecimiento del PIB fué del 7 .. 2::-::. mientras que para 

1973 ascendió a 7.5::-:: a pesar de que en ese af'lo. México se en-

frent6 a fuertes presiones inflacionarias. 

Esta creci3nte intervención del Estado en la inversiá'l 

en el PIB. implicó lo que en aquel momento significaba 

nueva estrategia con respecto a la dácada anterior. asl. 

mientras en los sesentas. el Estado invertia un peso en tanto 

que los empre~arios lo haclan con :f2. 06, en los setentas la 

Proporción era de un peso a st.27. 5 

Lo anterior, provocó enfrentamientos ·serios er1tre los em-

presarios Y el Estado, pues para aqué-llos era inadmisible esa 

creciente intervención de éste óltimo, adernás de que culpaban 

al excesivo gasto póblico. junto con los aumentos salariales 

de emergencia de ser los causantes de la inflación. 6 V en 

realidad lo que sucedía era que estos empresarios f"uet"on los. 

que propiciaron dicha inflación, al aumentar sus ganancias 

por esa vJ.a,. pue$ é-stas crecieron en prC1porciones considera-

S lti.v~ra. Ri oD,Mí.gual An9"'t:'e11.íol::. 
ta.lióm4 ~o. &C>dO-&QO'S, r. 79 

6 
Tello,CCLrlo&: op. cll. 



bles: e:n 1972, 26.6% y en 1973, 3€·%7 • en lugar de hacer-lo 

trav.is del incremento de la producción. 

En 1974-1975 el capitalismo inte1-nacional 3 entró 

fase recesiva. lo cual obviamente :-e¡::et·cu~ió en lii.'1 ecor,crn1a 

mexicana. pues entre otras cosas, las e:.<portaciones naciona-

les y la producción de bienes rnanufacturad:·s~ no et;c:ont.raron 

la salida adecuada hacia el exterior-. 

La tasa de inflación alcanzó en 1974 niveles sin prec:e-

dentes, Ya que f'ue del 24,:, mientras c¡ue en 1975 l le96 al 15% 

El PIB. por su par-te descendió a 5.9;:.: y 4. !.~-: rc~pcctiv&mente, 

lo anterior obedaci6 nuevamente a L.:nu. di~mir1uci6n del gasto 

póbl ico. asimismo la inversión privada continL1ó ~st.ancada, 

at:an cuando manifestó una leve recuperación en 1975, los 

presarios encontraron la forma de continuar maximizando sus 

ganancias a trav~s de la inflación y la especulación. 

El dáficit 9ubernamental continuó creciendo y una vez 

7 
ldom.P.?Z 

S EoL4 e<lolo dol C4plL4llomo lo<ornoc<oo4l. Alvo•••· 

dro •n ~a. Glllolo gú~o.l ctd GQ.f'\.l~m4 en .Maxlce. 1968-1985 
Pp. la. e)tpllc.a. •n e,. loa lérm~noi;i.: "Dura.role loGo a.f"io,;¡ 

•l r•crud•clmi.anlo do La. co1r.¡:.•l•u·1cla. loGo pal.••• 
capllaU.llliLa.o a.vor.zadoa d"'vu·oo d'lol<.ot ~t",r..:. d.-.. lo f'011o\.e.i.ór1 
da hGogemoni a. cor,glfu! da por loa EaLo.doa unldo;:o dGo;:ocJ<;t lo. tl 

llu•rra. Wundla.l. E•p•e.Lflca.manla La. qutobra. dal alalemo. 
La.i-lo Lnl..,rtia.elc..na.l. •inlellza.da. lo. V•COrW•rltLü~do.d dal 
dólo.r •ro oro y •n a.l a.bandcmo dol ai.-..tamo d• parlda.d•• fi.jw=i, 
deUni.6 •n to&1o Lnletoa du la. dóeGU:IQ. do \og IClol co..r ác~ 



más se acudieron a los empró~titos dél e.,:tt.rior-
9 p.::ra 

travé!; de la deuda pública, el citado déficit 'fuera finü•'1-

ciado; el equilibrio de la balanza comercial contin1.~aba dete-

riorándose en vista de la vertiginosa calda de las exporta-

e iones .. 

Esta recesión g~1·.eralizad;;1,. ~ nivel 111i..•r-1di<:d, del ci tadc• 

bienio f'ue una crisis clásica de sobreproducciG,...1T re!::.ultado 

de una fase tipica de descer1!:0 de la tasa de 9an:E1:-1cia. En to-

dos los paises imperialistas se registró ln-ia s:eria calda de 

las gan~ncias: del 25% en las ganancii"1S netas de Estados Uni-

dos,. 4.5:>.: de las ganancias brl,t.as en Alemania, del 35.5% 

las ganancias brutas. de Japón y 20.9% en las netas, miet-.tras 

que en Italia la tasa de ganancia promedio bruta cayó 3.3%' en 

1974 y 3:1. en 1975 !O 

El ai"io de 1976. por su parte, se caracterizó PC•r una agu-

da dolarización de la economia. la especulación contra el pe-

so. la desintermediación del sistema bancario. la fuga de c:a-

pitales. la polltica monetaria y de gasto público restric-

9 
El •aldo de la. douda. c.xlc.n.,Q. FiÚ.1:.l\.c..:i. pa.&Ó do P,O?':;o mllLoneGo 

de d6lcire11 di.ci.ornbre da a. f.4,44'-> m~tlono&. d• d6to.-
re11 en d\.ciornbro do f.P?!!i, e'i decir. 44. P% &Ólo al"io. 
Tello, Corlo&. op. cll. p. l:JZ 

1 
O No.vn vAZquez. T•lé&foro: 2ri. oüu.a.ción de lo.. cló/->,¿ <P~'Wll4 
el (WA.iod8 de. Gll.ioio y. ~n. de la. ~n.om.l.a. '7WXi.ca..n..a 
1976-1980. Pp. f.P-20 



tivo y en 9eneral <:1 e:stanco:..miento de la. econc•mia. 11 en 

aRo el PIB sólo cr~ci6 2.1~ 

Asimismo tuvo lugar la primera gran dev<l1Uaci6n. va-

rios lustros. del peso mexicano 'Frente al dólar (ya que desde 

abril de 1954 se aplicaba el tipo de cambio de $12.50 pesos 

por dólar)• lo que flle provocado. entre ot.ras por la 

firma del gobierno mexicano con FMI el 20 de septiembre de 

1976. 

En efecto. el citado Fondo prestó a M~xico 1. 200 millones 

de dólares, los cuales serian uti 1 izados para apuntillar la 

deteriorada economia. De las declaraciones efectuadas 

oporb .. Jnidad. se podia deducir que las. negociaciones ha-

bian iniciado antes de la devaluación y la finalidad de las 

mismas era 109r·ar los recursos monetarios que ayudaran a sos-

tener el vapuleado peso, para lo cual. la primera condición 

que puso el FMI pat 3 conceder el crédito, fué justamente que 

se devaluara nuestra moneda. 12 

De igllal Forma en el citado ai'ío, se Prodlljo la llamada 

"crisis de confianza", es decir, Pll9nas entre lo!: empresarios 

y el gobierno y qlae se e>:presaron en 1 a Fl¡i;1a . de capitales 

que aquóllos propiciaron. asi como diversas campa\"ias de rumo-

l l T•llo. Co.rloe. op. C\.l. P. i.35 

12 No.vo. vá:i:quoz, Tolégforo: op. c\.l. P. :1.03 



res. mismas que en menor medida fueron t""e'for:zadaz ;::>or el len

guaje populista que LEA uti l izt.., 13• 

Resumiendo en cuanto a Poli ti ca econ6mic<:s. el sexenio 

comprendido entre 1970 y 1976 se caracterizó por una grave 

recesión de la economla nacional. con débiles intentos por 

parte del Estado de reactivarla por medio de !a inversión 

estatal y del endeuda.miento externo,. no ob!="t:ante. el lo no dió 

el resultado esperado. debido a: por un lado, la recesión 

mundial del capitalismo que no permitió al Pais expor-tar sus 

productos adecuadamente y por otra pu. rte.. al in ter io1- del 

Pals,. la iniciativa privada redujo sus inver·siones 14 ,. situa-

ción que aFect6 a otros rubros de la economla qu~ el Estado 

no pod1a atender,. sin embargo,. las ganancias que obtuvieror1 

los gmpresarios fueron cuantiosas. 

Ahora bien,. considerando este conte;.~to econ6mico, anal i-

cemos la situación que en ese periodo vivieron los trabaja-

dores mexicanos. 

Como indicamos en su oPort.unidad, durante el per1.odo 

tabilizador, los trabajadores que laboraban en la ind1..1stria 

nacional recibieron b1..1erios salarios~ lo que favoreció a la 

13 ~ ~'litlca, Op- CÜ. 

14 
Dobi.do a. qu"• ya to oot'fo.lamoi:;., 

dieron oaca.i auo ca.pi.La.h•o dot pa.1 o, a.nlo1:1 
áele, pu•111 a.111 oblenla.ro mo.yor"i;i gana.nc:i.~. 
op. c:tl, Page: "0-4P, 41> y 1.95. 

loG empres;Q.r\.C.: doc:i.-

qu" lnY•r-llrlog 
Cfr. T,¡,llo, Co.rlo&. 



burocracia sindical. pues ello le permitió ~Jercar, sin mayo-

problemas, un f'érreo control sobre los propios trabajado

durante todo el tiempo que duró dicho perlodo. 15 

Ahora bien, una vez que comenzaron manifestarse los 

primeros efectos de la crisis económica, el conjunto de los 

tr-abajadores mexicanos se vieron afectados inmediatamente en 

niveles salariales y por ende.de vida. 

El lo provocó que surgiera movimientc• -;;ieneral izado de 

protesta de los trabajad:ires, al cual se le ha denominado in-

surgencia sindical, sobre todo el periodo referid? a 1970-

1975. que estuvo conformado de la siguiente f'orma: movimien-

tc•s de trabajad.:ores. af'i 1 idos al sindicalismo oficial y que 

sólo se plantearon la satisfacción de demandas relacionadas 

con el salario y económicas en general, Sin cuestionar la 

burocracia sindical: aquel los movimient.os que f'ueron m~s a-

l S convlono uclaror quo olre• ••eloroe do la pob\aci.Ón 
luvi.oron •r. la. rni.•ma. •i.luo.ci.Ón, pu•• a. lo largo do vari.G.a 

déeo.do.11, •l li:ialc.do no eubri.6 lcua carancla.11 11oetah1•G1 qu11 dL-
chog ••cloreg d.nalo.1:.a.n. produclo d.al do11i.gua.l pa.trón de 
cu.muloelón ca.pi.lo.li.•ld. lo quo a.u nado lo11 a.eonleci.mLonlos 
pol1 li.ca• do 1060. provoca.ror. que ol S:•la.do pordi.ora. 
y o.pt:>yo papulo.r. 

Por lo qu• LCA ao planloÓ rc;.earoqui.elor oialfO eonaonao per-
di.do y manejó ur. di.oeur110 do c:orlo populi.11lo.. 

Ahora bi.en, r••poelo o.l eonceplo do 

i.nlc .. ·oc.onl• lra.ba.jo do t.o.clau, Ernoi;i.to: 

La. lcatl a.. m.a/l.:ldota. en dondo •r•lr"" 
ol po¡..u\i.como c.or1si.11lc. lo. pro1111nloei.6n 

pop-.ilor-domocro':l.li.ca;¡ como conj1.c1nto 
la. i.deolog:ia. domi.na.nlo. P. :to• 

populi.amc., 
:P6l1Uc.a.. 

do lns. 
alnléti.co 

véa.ae •l 
1.Jú4,[8g1 a.. 

••ría.la. qu• 
i.nlllrf>'"'lnci.o

r•1:1p•elo 



llA, al exigir democracia y/o indei.=-er1der1cii.l sir1dical; Y fi-

nalmente los encabezados por trabajadores independientes, es 

decir, que no estaban afiliados a las centrales obreras que 

diri9la la burocracia sindical. 

Dicha insurgencia involucró a ciE:ntos de sindicatos Y de

cenas de rni les de trabajadores. 16 L.a.s demar1das que enarbolaron 

fueron: aumentos: salariales, contra las cargas de trabajo, 

medidas de seguridad e higiene en los centros de trabajo, de-

mocracia e independencia sindical, reinstalación de despedi-

dos, titularidad de contratos o convenios de trebajo, firma 

por vez primera de estos instrumentos:, contra el control de 

la burocracia sindical, respeto a la afiliación a otras orga-

nixaciones sindicales, reconocimiento de los sindicatos inde-

pendientes, et.e. 

La polltica estatal de entonces, asumió que el control 

sindical de "los charros" estaba en crisis. por lo que era 

necesario modernizar su aparato de control y proceder a recu-

perar la credibilidad ante los trabajadores, en virtud de la 

16 
sobro lo• confli.ct.o.. ocurrldo• y puoJ .. r, 

loe lra.bojo• d• Alve>.ro:s.Aloja.ndro: op. d,\.; Bü.\"í•.ul•loa,Mo.r 

lho.:. :Ca. liu;,h4. (Utll. lo.. ~ <)lndi,,ea,l el\. ..M.óxlcd'. 1974.-
1979; Ba.saurLo,Jorg•:op.ci.l; 'SO~"'t.o. c\a.cic. y al movi.-

mLorilo obroro a.cluo.l'·. "º• I>; Mol\.l'o,DO..l'\Lol: op. cL\.; :P1J,n,to- 'e'li 
(.{.Gtr. op. cLl. y publLc;a.clonoa d• éata. que. opo..-oCi.oitron 
m•n•uolmonLo dm l07:Z a. .l.O?d, •rilro olro11. 



ins.ist.encia POI" parte de éstos en la dernc.cracia e indeper1den-

cia sindical. 

LEA .. de hecho,. c:omenz6 su sexenio reconociendo los "de--

fectos"~ inocl1ltables para entonces,. del sindicalismo "cha-

rro"~ "En la tradición de la polltica cc1·porativa. abrió 

un cauce para la reconstitución del Pilpel presidencial como 

"árbitro" los conflictos sociales. Empezó asl el esfuerzo 

por colocar <al mismo tiempo que la criticaba) a la burocra-

cia sindical al f'rente de las protestas mAs inmediatas de los 

trabajadores. 1117 

Por lo que se crearon diversos crgünismos. as! como ini

ciativas de ley18 para pretendidamente favorecer a los traba-

jadores. concediéndoles las mínimas medidas que contribuyeran 

a su bienestar, demostrando previamente,. 'su af'iliación f'orzo-

17 
Alv=oz,Alojandro' op. el\. p. •7 

18 
En t.0'7t. •11 crv6 •L :1nat.\.u..1t.o Na.c:\.ona.\ pa..ro. eL D••o.rrolt.o de 

\a. Comu.nldad Ru.ra.\ llNDECOI, poat.eri..orm11;int.t. t.072 ev 
\.a.roo \cu¡, baiaaa pa.ra. qua aurglara. el i:oialh.ut.o d•L Fondo 
clooa.t pazo. la. Vi.vi.onda. de lo5; Tro.ba.ja.doraa ClNFONAVIT1. 
boa con ol ri.o do •at.i.iafa.c:•r la. demanda. do vlvl•r>dG. •ocia.\ 
paro. lro.ba.jadorcn1; on t.P73 11• Or>lmCi.Ó la (unda.ciÓo do\ Fondo 
Nw:lona.t do Fomenlo y Oa.rG.r>Ú a. al dc:o loa Tra.bajado-
roa CFONACOTI. t.P?• lo. croaci.6n del Con~ejo pa.ro. promover 
\.o. Cult.urG. y llocrvo.clóo d• Traba.ja.dora•: a.r;ai.mi..111mo ••la.\ll•-
c:i..6 lo. Procur~ur!a. F'•dera.l de Dafor.soa. del Tro.bajo y ol 
obroro. En cuo..-.t.o a.l aa.\.ar\.o a• pla..-.t.ea.roo 
Í•r•nt.eia. a.l COTn\.Lé Mi.lolt.o do Protocci.6n a.L 

di.1;1po¡,\.clooae 
So.larlo, a.si! 

lo. Loy de riot.occi.Óo ol Cons:iumldor. Alguno~ 

\.hola. Oul\.érro:i. a y ot.ro• ho.r. plG.ot.vo.do qu,;a. lo a.nt.eri.or 
(ua m.:S.a qu" La. ma.o\.fc.iat.a.elóo d"l Ea.lG.do blar.oatar, a.l rc.;,poc-
lo vor do la c\.la.da. a.uloro. al lra.bo.jo::R.e.con.octv.>l6n. irut.U.Of/Ua..l 
y lucha. !>~. Vonanzuc.la., Ed. Nuovo. Xma.goro. :U>Oo. 



sa a alguno de los de los ~ra.ndes sindicato~ nac:c·Olales u 

ganiza.ciones obreri1S oficia.les .. 

Ahora bien, la CTl'I! en particular, decidió recliperar ~u 

liderazgo dentro del sindicalismo. a travós de la petición de 

la semana de 40 horas. y las luchas por aumentos e~<tt·aordina

rios de salario. 19 

Esta Central se dió a la tarea de plantear la jornada de 

trabajo de 40 horas semanales con pago de 56. era ésta, una 

demanda que de cuando en cua1'ldo la solicitaba y que en a.que-

l la época y debido al desempleo creciente. !:'.:e aJ•.ist.aba a los 

fines propuestos, lo cual impl ic6 se;--i;:is discusiones con 

algunos sectores empresariales; or-gu.nizarcn mitines de 

apoyo, y se hicieron estallar 2 huelgas: en Quimica San. Luis 

y Qui mica Potosi, 20 de hecho, los trabajadores de ésta logra

ron la satis~acción de la demanda. 21 

19 
YfKLnlfe•lÓ oparLuntdo.d, 11\J i..r"OC::Una.e\.Ón por uri 

bto en ·10. dtrc.c.ei.ón de lo. CTW., por lo que F'ldol VelAzqu•:r. 

•mpcu:ó a. buacat' \011 opoyoa odecuado11 pa.ra. que olla no 
dlora. y por oLra. purlo el pro•td•nlo pQ.t"oci Q. Lra.La.r de 
lra.peaa.r la. tmpc.rLa.ne1.a. do la. CTM apoyA.r1d.oQo lo. COR-FOR, 
la. COT y c.onLra.loa pequoi"ícua. Vé0$o al roapocLo el 

--bajo_ do Rendón,ArmanJo y ou.lllormir1.:. ortr.g<.u•: 't.l 'CUf").D'l.-e:lU del 
:r~ap. :un.a 'Cen.t-'w.l de ~llÚ!/l..teO. 1966-1978). rp . .122-12:i 

20 
basou.rlo,.Jorge: op. c.i.l. Pp. o-•-?4. 



En 1973 y 1974 el ~enómeno inflacionario obligó los 

trabajadores. a solicitar incr-ementos salariales de emergen-

cia y pedir- que el periodo de r-evisión del salar-lo fuera 

nual y no cada dos arios como est.aba previsto en la legisla-

ción.laboral. mismas que la burocracia sindical. de inmedia-

to se apresuró a enarbolar. 

Se decretaron O aumentos salariales de iG:mer'iilencia: en 

septiembre de 1973. de 10Y.J en septiembre de 1974. de 22Y. Y 

en septiembre de 1976 de 23Y.. A pesar de que estos aumer1tos 

beneficiaron solamente a la población sindicalizada~ consti-

tuyeron otro de los motivos. de mayor controversia. entre los 

representantes empresariales y el gobierno. 22 De igual forma 

la recomendación presidencial dictaminó que cada ai"io fuera 

revisado el aumento salarial estipulado en los contratos de 

trabajo respectivos. 

Al gobierno no le quedó m~s remedio que acceder la 

pretensión de los trabajadores por diversas razones: resta-

blecer el poder de compra de los sectores populares. para de 

esta manera continuar impulsando al mercado interno con el 

fin de que ~ste se ampliara y que asi se contribuyera la 

dinamización de la economia. no obstante la medida constitu1a 

una razón pol1tica m~s que económica. pues de esta manera 

frenarla la insl4rgencia sindical que est.~ba en condiciones de 

22 oo.i"íuQLca,Ma.rlha: op. ell. P. t.7 



cana! izar el descontento de las bases trabajadoras y agudi-

:::ar en forma incontrolable los cc::·nfl ictos q1.12 se derivaran de 

la inflación y finalmente. porque ese p.:iso favo1~e:cla al mismo 

tiempo la imagen del Estado y de la burocrac:ia sindical ante 

los trabajadores .. 23 

Por lllt.imo cabe destacar el movirnier10 desplegado por la 

Tendencia Democrática del SUTERM. un conflicto anticharro. 

si11 lugar a dudas que desarrolló r..ma dificil lucha en defensa 

de la titularidad de su contrato colectivo de trabajo. asi 

como la d~mocracia y autonomia sindical y final~ente en 

defensa del derecho de huelga en 1976. 
24 

Er1 t.orno a este conflicto se ;:t.glr..1tinaron muchas de las 

diferentes luchas ma11ifestadas durante el sexenio debido al 

carácter estratégico de la empresa a la ' que pertenecía la 

Tendencia, as1 como las dernandas. que enarboló de tipo 

poli tico y nacionalista. 

La politica laboral echeverrista conslstl6 en eludir el 

enfrentamiento global Y abierto con los charros. manipular el 

descontento obrero e intentar la modernización dol aparato de 

control sindical para ponerlo al servicio del Proyeeto 

c~pitalistn y se reservó como instancia final la represión 

23 
ho.aurlo,Jorgu: op. c::ll. Pp. 77-70 

24 
xbi.d. P. •:i 



del movimiento obrero: la act.L1ució11 of.:!cial frente al 

c:on1"1 icto de la Tet;dencj a Democrática dc.iran~c todo el sexenio 

fue el ejemplo m.:.s claro de esta poli t.ica. 25 En ezte sentidor 

se puede afirmar que el movimiento obrero et'\ conj'.tnto. 

pero sobre todo el sindical if>mo insur9ente. ~u frió 1.u-1a arnpl ia 

derrota: pues por un lado el pe~o de la crisi~ económica 

deterioró sus niveles de vida y otro cuando intentó 

mani f'estarse fue reprimido violent-amente por la bur9uesia y 

el Estado. 

Fue obvio que el gobierno favoreció a lo largo del sexe

nio26 a la bur9uesla en s1.1 conjuntor no obstante lo anterior. 

ésta mostró durante casi todo ..:!l zexenio inconformidad ante 

el proyecto pollt.ico-econ6mico de LEA. sobra t.odo po1· la in

tervención del Estado en la economía. 27 

25 
Moli.na., Da.ni.el, Mop. ci.l, P. 71. 

26 
~' 

da LEA. 

27 Tello, Carlos: op. ci.t. P. 64. 



En diciembre de 1976 llagó a la presidencia d~ la R~pú

blica Jóse Lópe::: Portillo. Nuevamente se repetia el hec:ho de 

que un presidente asumiera el poder ejec:ut.i vo en el momento 

en que al pais se e1;frentaba a una grave cri~is ec.onómica. 

El programa económico de JLP con$isti6 en poner en pr:t.c-

tica el primer acuerdo, que desde oC~l4bre de 1976 y hosta di-

ciembre de 1979. Móxico firmó con el FMI. en .al que se esta-

blecieron los siguientes puntos: 

- Que el 9obierr10 ejerciera un estricto control sobre el gas-

to póblic:o con la firme intención de 1~educ:ir su pat·ticipa-

ci6n dentro de éste. 

- Cuidar el incremento de la deuda externa para contraerla 

trav~s de la fiJaci6~ de topes absolutos. Dicha deuda debla 

ser rene9ociable a Plazos de cuatro a~os o m~s. 

- Favorecer el comercio exterior sin imponerle restricciones. 

- Ofrecer plenas 9arant1as a los inversionistas. asegur~ndo-

les elevadas tasas de rentabilidad. 

- Otorgar minimos incrementos salariales a lu clase trabaja-

dora. 

- Que las oficinas gubernamentale::. no cont.rataran más allá. de 

un 2X del perzonal ya existente. 28 

28 



En virtud de estos acuerdos. no f"ue posible que las fi.-

nanzas públicas, las que por cierto continuaban deteriorAn-

dose, reac:tivaran la economta ngcional~ ta111poco la iniciativa 

privada contribuyó a este fin. 

De hecho en 1977, el gobierno lopezportillista implementó 

un p1-09rama de control salar-iill y de precios de algunos pro-

duetos b.!sicos al que se le denominó "Alianza para la Produc

ci6n"29. 

Tampoco la politica eco116mica de JLP se planteó una re-

forma fiscal que gravara las utilidades del capital. :inancie

ro e industria 1, lo que hubiera permi t.ido obtener algunos re-

cursos, por lo qL1e la opción ele9ida fue recurrir los 

grandes recursos petroleros del pais como aval de su recupe

ración. :.lO 

El apoyo a.l sector petrolero fue uno de los pilares plan-

teadas en el PNOI, el cual comenzó a f'uncionar precisamente 

en 1~77 y hasta 1982. En el citado documento el gobierno re-

conoció por vez primera que la explotación intensiva y exten-

siva del petróleo. serla la base para salir d~ la crizis eco-

29 
lllvora. a1oa. Mi.guol Ango1.. op. cit.. P. 83 

30 
dto.-

ri.a• d• pl'oducci.óro y •• anuncia.ron lo.111 pri.M•rO.g venlcu1 de 
crudo CL S::glculo• Uni.doR: •n mo.r;i:.o di;i. o•• o.río di.fundió lo. 
•xp\.ot.o.clón do ? nu"voa PoZOD P•lroloro11 en'. chi.a.pn• y Ta.\.o.~co 
Tomo.do do Corrof'ío Carlón, .Joaó: op. c.lt.. P. Zd 



n6mica31 , por lo que s;;obre la base de un endeudar11iento e>~terno 

cada vez ma.yor32, ia política ecol"16mica de ento~1ces se orientó 

hacia el mencionado sector, lo que dió sus primeros resulta-

dos en 1978 y 1979 en que el P!B ·~ostr6 una rec1.1pe:ra.ci6n del 

8.2 y 9. tz33 respectivat'lente, ~esPL~és de que en !977 se habia 

situado en sólo 3.4X,. porcentaje r..er1or al obsel""vado en 1976. 
34 

No obstante,el apoyo otorgado a la produ.::ción petrolera, 

no se obtuvieron los resultados esperados, en vi~ta de que se 

calculó mal el precio del petróleo ya que se partió de la ba-

se que éste aumentarla en términos reales a una tasa de 5 a 

7X hasta el a~o 2,000, lo que significarla precio muy su-

perior a los 40 dólares para 1982. e ingresos anuales por ex-

portación de crudo de poco más de 20,000 millones de dóla-

res35 : la realidad fue otra muy direrente, pues los precios 

del petr6leo s.uf'rieron una calda a nivel internacional, si-

tuación que se agudizó hacia finales de 1981 .. 

31 :Purw. ~'l.!Uco-, op. elt. P. u 

32 
El endeuda.mi.•nlo públi.co 

dólo.r .. a ero •P?d a. 7&,ooo 

op.cll. P.Ul 

34 Ib<d. p, "' 

•Mlorl"\O pC11lo 
nii.ll.:.r. ... o d-. 

35 
RLvora. Aloa. Ni.gu•l Angel. op. cU.. P. P4 

d• 20,000 mi.Uoroea d• 
dólur6o.O huda. r~ .... alei. 



La orientación de la economia nacional hacia la monoex-

portación del petróleo ocasionó más problemas que benefi-

cios. pues por- una parte el er.deudamie:nto creció despropor-

cionadamente con el fin de f'aci 1 i tar una mayor extracción Y 

refinación petrolera. misma que se exportó hacia los diver-

sos paises, que en ocasiones er;;;,n los propios acreedores como 

Estados Unidos. a precios muy bajos en relación a lo que cos-

taba la propia extracción. 

El vecino pais del norte. por su parte. consideró a Méxi-

co como un abastecedor seguro de petróleo fuera de la con-

f'l ictiva 'zona de Medio Oriente. además su intención también 

e:r-a quebt-ar a la OPEP, lo anterior permite explicar que de 

los 56,900 millones de dólares adeudados por México a la ban

ca trasnacional a finales de 1981, el 3BX fuera precisamente 

a los Estados Unidos. Ahora bien. el "boom" petrolero estuve· 

montado en una buena medida en base a la expectativa de los 

Precios crecientes del petróleo en el mercado mundial. de tal 

suerte que la recesión internacional y la acumulación de re-

servas e~tratégicas en Estados Unidos se combinaron Justamen-

te par-a revertir esa t.ende:ncia. obligando a 1 a calda en los 

precios del citado combustible. 36 

Por otra parte México desatendió, cuanto it1f'raes-

tructura se t·efiere, la exportación de otros productos, auna-

36 
Alvo.rD%, Alojo.ndr-o: op. ci.l. Pp. o.&-05 



do esto a que los precios de los ¡::.~·oductos. en los Glle s.::= ~.po-

yaba la estruct.L~ra de las export~o:::ior.es r.:e:~icM·,~s. corri·::• la 

plata, al9odón, camarón. y el plomo tarnbién cayeron en el 

plano internacional. 37 

En consecuencia. no se obtuvieron, las divisas. suf'icien-

tes que el pals requeria, por lo que f'ué necesat·io c·bte:ner 

nuevos empréstitos, de tal suerte que para f'ir1ales de 1981, 

la deuda externa superaba los 50.000 millones de d6lares38, 

asimismo se manifestó una elevación de las tasas de interés, 

lo que agudizó el monto de la deuda e>:terna, no obstar.te la 

economia mexicana mantenía altas t.as<-i.n de cn?cimierito. Justa-

mente por al impulso que se otorgó a la extracción petrolera, 

que permitió que el PIB alcanzara L~n 8.3:1. en 1980 y 8.1:1. 39 

Este "crecimiento" de la economia mexicana era "ficticio, 

pues obedeció a la reactivación que de: aquél la habla ef'ectua-

do la inversión pública estatal. de acuerdo a incr·emento 

en el monto de la deuda externa; el incremento de las diver-

sas ramas en que se divide la actividad económica mexicana 

f'ue muy desigual• pue~ ramils. como la pet.roqu1mica por ejern-

plo fueron las que realmente vivie:ron el "bocm" petrolero. 

op. ctl. p. 25 

39 
A.LVCM"GZ, Aleja.ndro: op. ci.L. p. oz 



mient.ras que el resto de las mismas,. como las de consumo no 

dLwadero o bienes inten;ledios y de capit.al estuvieron por a-

bajo de los indices del crecimiento petrolero. 

Ahora bien. lo anterior no si9niFic6 de ninguna manera 

que los empresarios no obtuvieran utilidades jugosas. de he-

cho,. 6stas se multiplicaron a lo largo del sexenio, debido al 

aumento sin precedente d~ la transferencia de recursos esta

tales via subsidios al capita1. 40 

En 1982 estalló la crisis econ6mica mexicana como canse-

cuencia de lo errado de la política que en este rubrC? se ha-

bia implementado hasta entonces. El gobierno decidió un fuer-

te recorte al gasto público: la inflación aurnentó considera

blemente;41 el empleo disminuyó con el consiguiente aumento 

de la tasa de desempleo ; el sistema financiero nacional su-

fri6 un grave deterioro. pues se fortaleció la dola~ización 

como consecuenciade las 2 devaluaciones,. que en ese af'io,. tuvo 

el peso en relación al dólar; asimismo la fuga de capitales 

alcanzó la ciTra de 22 mil millones de dólares. 42 lo cual 

-40 soto\o Volor>cin. Adri..\r.: .. El po.h6r1 de o.c::um\1\oci.Ól"I d• 

cap\.Lo.l Mé:w.icc:.- Eelholo tluli.Órre:r. ccoordi.ncidorm 

-'U?.e.ótl1:u.c:twia.dón. (Vl.ttdu.ctiua. y da.oe ~.5'lA?lla. 

41 
El o.um.,nt.o do lci inflaci.óri fuo urio. lo largo .... , 

llo1"'e,...i.o como •• puadc. cipr•ci.nr la11 algui0>nlo11 ci.fra11: 

•n t.P?o nlCOr\:ZÓ U11 t.?. !;"6, ""' l.O?P, t.n. 2"· •n t.OflO QllCQ>Tidi.6 o.l 

20. ª"• ')I •"n •l ir>cron•orito ubicó 
PO. aN. Tomado de Alvaroz, Alejandro: op. cit. 

42 
lbid. P. i.>3 



condujo al pais a una virtual StJspensión de pagos a los a

creedores internacionales .. 43 

Finalmente en septiembre de 1992. L6pe:z. Portillo anur1ci 6 

la nacionalización de la banca. lo que apareció como un "a-

juste de cuentas" con los sacadólares a quienes se calificó 

como los causantes de la descapitalización del pa1s. El 90-

bierno encontró en esta acci6n una nueva base de le9i timidud 

y consenso en el momento m~s álgido de la crisis financiera; 

de igual manera. se consideró que la banca. especial el 

sistema de los grandes bancos. no cumplió con su papel hist6-

rico en el proceso de acumulación de capital. principalm~nte 

porque 1fendi6 a generar situaciones de monopolio, que per Ju-

dicaron al resto de los capitalistas. Por lo tanto la nacio-

nalización de la banca habrla sido una acción tendiente a 

combatir los problemas creados por ~l monopolio bancario. 44 

Resumiendo en cuanto a la polltica econ6mica, se debe 

seftalar lo siguiente: el gobierno 16Pez-portillista implemen-

t.6 tres ejes fundamentales para enfrentarse a la crisis: el 

endeudamiento externo, la e~plotación intensiva del petróleo 

v la compresión de los salarios. 45 

44 
lli.vero. llioe. Mi.guel Al"\ge\.. -op. ci.l. Pp. 

o4S Alvo.raz. AlejGl'\dro. - op. ci.l .• P. 83 



Por otra parte fue obvio que a lo largo del sexe11io. el 

modelo de acumulación capitalista comenzó a cambiar, pues ya 

no interesaba tanto producir para el abastecimiento del met"'-

cado interno. en adelante lo que tendria prioridad seria la 

producción que abocada pat·a satisfacer los requerimientos del 

exterior .. a través de las empresas trasnacionales-46 
que ya 

encontraban funcionando en el pais o de ot~as ~ueva~ que vi-

nieron a instalarse. 

Tomando en cuenta el panorama económico anterior. anali-

c:emos la si tuaci6n tanto de los trabajadores en gene!" al• como 

los de la industria en particular durante el sexeriio. 

Estos continuaron padeciendo los estragos de la crisis 

c:onómica .. producida por los cambios que se estaban dando 

el modelo de acumulación capitalista. tañto-al interior del 

pais como en sus relaciones con el exterior~ 

A lo primero que se enfrentaron fue a los topes salaria-

les. mismos que se impusieron con el supuesto ~in de aminorar 

46 
Ea i.mporlo.nto aot'la.Lo.r quo dura.nlo lod"' la. dóea.da. do loa i;.o-

l•nlo. y ha.Ala. no.uu~lroa dio.• ir¡e ha. hoc:ho palnnlo retor-
m ... to.c:i.Ón d. la.a e11lra.Legi.o.e de c:roei.tni.enlo do La.a 
i.nl•rno.c:i.c::tna.L•• que indica. 11u trAn11i.lo a. tonna.11 de 
en ba.Go a. un di.aoi"io de producei.6n .pnra. el. mor-GCM!o 
del. euo.l 01. oaquerr\O. dGt la. ompTOl:la. tnaqu\.\a.dora. ha. al.do 
la. do la.n2a.. Toma.do d• i.b,.d. Pp. 87-UO. 

•mproao.11 
opera.ei.Ón 

"'undi.a.l. 
la. pun-



los indices de inflacion47• ader:iá.s c.!-= que as! se :·espc;;ndi6 

las condiciones determinadas por el FMI. 

De esta manera, 1977 marca el ini.::io de los citados t.o-

pes, que en ese ai"io se determinaron en un 10%, rnient.ras que 

para 1978 y 1979 se fijaron en 12% y 13.5:1. respect.ivam.ante, 

toda negociación o revisión salarial debla const.reriirse a es

tas barreras. 49 

En febrero de 1980, se otorgaron aumentos salariales del 

20X, mientras que para septiembre dél mismo ario los incr·emen-

tos variaron entre 27 y 29Y., para funcionar cc·rno 

1981: de esta forma, se propagandiz6 la idea, y amplios sec-

tores as! lo creyeron, que se trataba efectivamente del fin 

de la austeridad y que el proceso de recuperación del valor 

real de los salarios se iniciaba; en realidad la polit.ica 

económica pref'iri6, con el fin de evitar un n1.1evo alto rece-

sivo en la econom1a, enfrentar a la inflación por la via de 

aumentos salariales en apariencia importantes. pero que en el 

fondo no eran sino un nuevo tope salarial, ajustado las 

47 
En r"'nli.du.d lo que prlendlo. Gor~ C>blor.•r uron r•GompC>ai.-

c1.6n de lcui gona.nei.o.a del eopi.la.l a trové.. no o6lc. da. la. r&.-
duc:ci.6n do\. 11:.alo:rlo roa.\. G>KproeadCL LC>& lopo.. ea.la.r\o.LC1>D, 
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... 
nuevas condiciones inflacionarias. 49 

Ahora bien est.a política de austeridad salarial. también 

conocida como "Alianza pura la proc!ucción'' que impleme:ntaron 

tanto los empresarios nacionales y tras.nacionales. como el 

gobierno cent.o con el compromiso de la b1..1rocracia sindical• 

quien.:::s para :imponer a los trabajadores los topes salariales, 

hicieron rnúltiples llamados en el sentido de solicitar sólo 

el aumento justo y a actuar con responsabilidad. 50 

Los despidos masivos fue la otra constante en el sexenio; 

constituyeron la respuesta de los empresarios ante l~s deman-

das ecc•n6micas y/o políticas planteadas por los trabajadores .. 

También obt::decieron a la reestructuración de las c:nprcsas na-

cionaleS o trasnacionales que, par-a obtener una mayor plusva-

lié'., incrEment.aron su capital constante, lo que Provocó fuer-

tes desplazamientos de mano de obra .. 

Asimismo algunas otras empresas del sector público, 

tribuyeron a engrosar las filas del desempleo despidiendo 

un 9ra.n nwnero de trabajadores par-a reducir en parte el gast.o 

público y cumplir as! cor1 los acu~rdos pactados cara el FMI .. 

49 ~ 'c!'ll.iti..cd, op.c~t. P.43 



De i9ual fcnna en muchas otras empt"asa::;: z.e Ce~r··idió 1-:•s 

trabajadores cuando éstos derr.and?\~or. d;w.ocrac!~ :o ir·d·~?r'!t;d.,;n-

cia sindical, as1. como respeto o fir·,1a -::!e t.in cc:·,trato cole:c-

tivo de trabajo o bien '-'n mayor porcentaje de ~uner1to s~la-

rial. Los despidos ocurrieron en Industrial de r-.bastas, Ccm-

plejo IndU$trial de Cd. Saha9ún, Dina, Ayotla, Rec1..~t·sos Hi-

dr~ul icos, FFCC:, CORDEMEX, DDF, Ford. Cia. Minf':ra Cana:·,.::?a. 

Te,ctiles de Morelos, Kindy, Ne1no Glass, y muchas otras. 51 

La represión fue otra de las canst.ar1~8S las que 

enfrentaron los tr~bajadores durant.a tod::.• el se;,,er,io,. pues se 

implementó como acción sistem..\t.ica para acabar con todos a-

qubllos movir.iientos qua pu!!.ieron en et'\t.,...edicho la pol1tica 

laboral de López Portillo .. Se e>~Pre~ó en variadas foFmas: de-

claraci6n de inexister'lcia de huel~as. Prolongación innecesa-

ria de las mismas. t.\.ct.icas dilatorias. asresiotles fisicas 

contra trabajadores, utilización de grupos de choque,. poli-

cia, y ejército, detención de trabajadores, secuestro y ase-

sinato. entre ot.ras. Mientras mayor fue la movilización de 

los trabajadores. mayor f"u:é también la repr-esi6n ~esata.da 

su contra. 

Fueron innumet·ubles los confl ict.os ocv:--r· ido:;. da 1977 

p. 4t 



198252 cuyas demandas cent. .... ale:s se apoy&t"On en aum~ntos sala-

riales. re5~eto a las dir~ccionas democr~tic:as. respeto a la 

indepet",dencia sindical. la defensa de la titula1·idild en los 

centros de trabajo, etc. De ellos cabe destacar aquellos con-

flictos que recibieron como única f'"'espuesta una fuerte repre-

si6n a sus demandas: en 1977 contra los cc•ntroladores aóreos 

y los treo.baja.dores universitarios; contra los trabajadores 

mineros en 1978; contra los telefonistas 

magisterio nacional en 1980-81 y 02. 53 

1979 y contra el 

Con el fin de defenderse y e:nfrento.r a la repr~sión asl 

como otf'"'as medidas que les eran adversas, trabajadores de la 

industria, conjuntamente con ot1-os sectores de la poblaciOn 

integraf-on a Partir de la segLmda mitad del sexenio. diversas 

coordinadoras y frent.es: la Coordinadora' Nacior-1al de la Edu-

c:aci6n <CNTE>., la Coordinadora Nacional Plan de Ayala CCNPA> 

en 1979; la Coordir1adora Nacional del Movimiento Urbano Popu-

lar <CONAMUP> EN 1981; y en 198~ la CoordinadC'ra Sindical 

<COSINA.l asl como el Frente Nacior1al de Defensa del Salario 

52 
.. , , .. p•clo vé~• ol "ºbe.Jo do Alvo<•:. Alojond'º' op. ci.t. 

llo.f'lu•\.oe, Ma.r\.ha: Op. d.l, No.va, Teléaíoro: op. ci.l, .1>u.o.tct g,,;,. 
tiGtt; op. ci.l. y Ro.moa, sarg\.o y Armun<lo A.onclóo:. .. l..og con[lLc-
t.oD lo.bora.la11 •~ w6:..:i.co: t..077" •n .Mem..a-~ ~t-'t.6 
hiotct'l.ia. tUl '1\.0"0~ o-.61t4llu. Vol. UI 

53 
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contra la austeridad y la carestia CFNDSCnC>. 54 

Finalmente en 1992 se produjeron. en concreto. dos etapas 

de lucha sindical con objetivos salariales que irnpvJnaban la 

Pol1tica de austeridad: una q!..l.e ocurrió er"'ltre enero y atril 

de 1982. que cont.6 con si9ni ficat.ivos contin9er1t.es da obreros 

industriales y la otra. entre septiembre y noviembre del mis-

mo al"ío. vertebrada centralment-e en la CNTE y Jz,s fuerzas 

c:uerpadas en el FNDSCAC, en general Jos resultados de estas 

luchas fueron desiguales e imprimieron al perle.do una tónica 

general diferente a otras sucesiones presidenciales. 55 

;!...::. LA PRIMERA M!I!ffi ~ ~ DELAMADRISTA. 

En diciembre de 1982 llegó a la presidencia de la Repó-

blica Miguel de la Madrid. Su gestión la inició en medio de 

la crisis más aguda que habla vivido el pais en historia 

contemporAnea.. La actividad econ6:nica se encontraba prActic:a-

mente paralizada. la inflación rebasaba el cien por ciento 

•• 97 

55 'ld•m. 



pagoE alcanzaban niveles sin precadet'ltes. 56 

Al comienzo de. ::v gobierno MMH propuso el Prograrna Inme-

di ato de Reordenación Econórnica CPIRE> el cual. su vez:. 

f'orrn&ba parte del Plan Nacional de Desarrollo. 

Dicho programa contemplaba en diez puntos las lineas 

tratégicas del regimen para enf,..eritar la crisis: auzteridad 

en el gasto público y la reot"'ientaci6n del p·rograma de inver-

sionesJ reforma tributaria y de lo~ ingresos de las empresas 

públicas; moderación de los salarios y las Litilidades: pro-

tección al empleo y el abasto PC•Plllar; apoyo a la p~anta pro-

ductiva; ,..ees:tructuración del sistema Financiero nacional; un 

nuevo esquema cambiarlo y de politica come1·cial; fornento al 

ahorro y finalmente precisión de los ~mbitos de los sectores 

social y privado. 57 

En 1993. la recesión económica continuaba: la tasa de 

crecimiento del PIB se situó en -5.3~. mientras que la de la 

inflación aumentó a 80.9%; el desempleo por su parte ascendió 

al 11.0X y la deuda externa alcanzaba ya los 90.000 millones 

de dólares. 

La pol!tica económica del sexenio delamadrista demostró 

un:\ total s1..1t"l~:·irdin:>.ción a ln5 nec~sidades d~l gran capit.~1 

SG. '6otllak!}iO.. "A m\.\Gd det ao)(oni.o: lro~ oi"loGdv Cfit",\Q y po-
ll U.e~ de a.ju•l•- •. 1.4 

57 
AlvGro:z, •lir.ja.r.dro. - op. ei.L, P. t>7 



trasnacional. lo que provocó que ~e Profundizaran los dese-

qui librios estt·ucturales en la plantn productivc:,1 y que 

persistiera en una mayor apertL1ra h?ciñ el ext.E.riot· en los 

rubros de comercio. finclnciamientc exte:i-no 1nvE.rsión 

tranJer'a. Los precios aumentaron cc.nstar1temente. mientras que 

los salarios se redLUer'on. LO$ iMPL1-<:sto~ se incre1r.enlaron Y 

el ga~to público oriantado a la producción y al consl1mo so-

cial disminuyó sensiblemente. lñ industria conjunto' 

continuó subordinada a los rei::¡uerimientos del comerr.ic" ínter-

nacional con alto grado de dependencia tecnológícc. y de insu-

mos bá.sicos industriales. con graves desequilibrios estnictu-

rales entre sectores productivos o entre ramas e incluso 

tre empresas. 58 

En 1984 hubo una aparente recuperación de la economla ya 

que la tasa de crecimiento dal PIB Fue de 3.7% con respecto a 

1983. Dicha recuperación estuvo limitada unicamente a ciertas 

ramas de la producción. ástas Fueron: la petrolera. la petro-

quimica. eléctrica, as! como la producción agricola. la mine-

ria. la qulmica y papelera, es decir. aquéllas ramas (salvo 

la eléctrica) que dependian de la exportación. 59 

Este "crecimiento" 'fue relüt.ivo, pues la d"=:Ud<-\ C:)~tcrnu 

continuó aumentando hasta alcan~ar los 95.000 millones de d6-

SS •ur91.1•l"ío. t.om"'ll Fa.ualo. - La oconotn1a. mexica.r.o., l$ndor,cioD 
y parapocllvo.•. Clnc:o cJ"foa de o.jualo y deh>t tora no.ctono.l .. , 

:P'l.tl~lvn.a.o tUL :Deoa.Aiiallo. r. o 

59 
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lares; el servicio de la deuda externa e interna repre~entó 

el 37X del pres.upuesto total; asimis.mo contir1uaron las reduc-

cicwies en el gasto póblico y en los salarios, lo cuo.l no im

pidió el awnsrito de los Precios .. 60 

Durante 1985 lo9r6 manter1er un crecimiento del PIB del 

2 .. BY.; la inflación 'fue superior al 80% y hubo lln nuevo aumen-

to en la deuda externa e interna; se agudizaron los desequi-

librios monetarios y financieros y en general las relaciones 

económicas con el exterior .. 61 

En términos generales. cabe sel"lalat· que los 3 pr ime1·os 

f'ios del re9imen de MMH delineraron una polltica económica 

basada en 3 aspectos es-=:t"ICiales: la inflaciót;, 62 la reducción 

del gasto póbl ico y el er1deudamiento externo. 

Estos 3 fact.ores s6lo fLieror1 el resultado dal nuevo mode-

lo de acumulación capitalista, que habla empezado a 9estarsi€? 

desde el s~xenio at"lt.eriot·. en el que el interés prioritario 

61 
J.bld. P. :1.!$ 

62 En oplnlon cko- olro d• lo• a.t.1lorect co,,.,aulleulo11, la. lf\f\cu:t6n 
fué un o..rmo. de combate del Es.la.do y el .9ra.n caplto.l conlra 
de lo¡¡ o.aa.la.rlodoa. lo que di.6 pli;i., a. una. da- l0.11 rno.a gra.r.-
d.a opera.cloneD de lranarerancia. do la rlqueza. al ha.cer pclf.la.r 

de un pui')Gdo de ca.plla.llAlo.a loa rocuuoa a.c::urnula.doi. 
por loa t.ra.ba.jadoraA a. lo la.rgo do o.f'toia. cCr. ca.lderón, 
Jc.aé Na.. - "'lnClo.cl6n y doac•nlro.li.:tod.6n ei;i\.J'olo~Lo.o ca.-
plto.llalas y lrnpo.clo sobro lo. fuor~o. de;, Lra.Lo.jo. Méxlco 
1.ooz-u>aa·· rp. 2<SO-Zc51. 



estaba encaminado a satis'facer los r¿qu.::rir.iiG:ntos de! mercad<:· 

mundial en fut·1.:::i6n de una 1·1l,eva divizión int..:rnr>c:io;'t.:.l d12l 

trabajo que se estaba generando, de ~h1 qlie las. rc;.r.'!as c!e::r.omi-

nadas como secundario-exportadoras cor.tir·1:aran cobrando ;:.l¡ge 

por encima de otras. 

Lo anterior obedeció la crisis que el capitalismo rnun-

dial VE!:n1a suf'~iendo desde 1973-75. por lo qi._'e los paises 

centrales con el f'in de salir de la misma utilizaron los 

cursos naturales y humanos que les ofrecieron los paises pe-

rif'éricos, situación que permitió a aquéllos obtener ganan-

cias extraordinarias y as1 enf'retitar la cri$is. 

Esto "ha significado en particular para Lina econom1a como 

la mexicana, la instalación ace'lerada de las llar,1:0.das indus-

trias '"maquiladoras", sobre todo er1 la f'rontera norte; la 

creación de 11zonas f'rancas"' de producción y comercio <en Baja 

CaliFornia por ejemplo> y la implantación de sesmentos ente-

de procesos industriales metropolitanos en lugares claves 

del pai.s, $Obre todo mano de obra abundante. barata y relati

vamente bien calificada. •063 

Para transf'ormar las bases de la acumulac:i61i capitalista 

y reorientar la economia nacion;;~l hacia í!l mercado externo. 

se recurrió a la liberalización comercial (ingreso al GATT>. 

63 
S:c:>t1 a, , oonzá.to:i: .ro•á Ll.l\11: -wóui.co iou:1-1µno: had.o. 

lerprelaclón morxl11la d•L caplla.Li.'"mo moxicano y 
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ape:r·tura total a la inver•ión extranJera. privatizaci6n del 

sector para.estatal y reestructuración pro.ductiva64 todo ello 

dentro de lo qL1e se ha denc:•minado reconversi6n indus-

trial, decir, una política de modernización integrada 

dentro de una "estrat<?gia de desarrollo" que tiende a reorga

nizar la dimensión del aparato productivo, en el marco de la 

división internacional del trabajo65 

En otras palabras, la reconversión industrial Pretende 

el mecanismo que perrnita modernizar el aparato productivo 

nacional para que éste pueda responder a los req1.1eri1nientos 

del mercado int.ernacional .. 

La implernentación de esta pret.~r.dida poli ti ca de moder-

nizaci6n implicó una politica laboral ql~e buscaba asignarle a 

la fuerza de trabajo mexicana un nuevo papel en el proceso 

productivo. Los mecanismos serian: nuevas formas de contrata-

ción colectiva. media.nt.e la.s cuales se intentaba. eliminar to-

do pbder sindical en el proceso de trabajo, suprimir presta-

c:iones y establecer el precio de la fuerza de trabajo. ya no 

en función de su reproducción, sino de la producción. la pro-. 

ductividad, la intensidad y la calificación; y nuevas. formas 

de d~mina~ión y control del trabajador y de los procesos de 

64 

65 
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trabajo con nuevos 1·ecursos. <>.tit.re otro!::, la tecnologia re-

ciente: y los ci rculos d~ calidad .. 66 Por lo dL1rante la 

primera mitad del sexenio de MMH al i9ual qLie el sexenio 

terior. Fueron 3 las constantes presentes ccritr a de los 

trabl;'jadores: los topes salariales. los despidos masivos y l.<t 

represión expresada en diversas ~ormas. 

El arfo de 198367 se caracterizó~ sobre todo du:--ant.ie el meo::. 

de junio. por la lucha general izai:!a de los trc.bajadores 

contra de la política laboral. a través de miles de emplaza-

mientes a huelga y cientos de ellos estallads.s. demandündo 

principalmente: aumento salarial. aumento salarial da emer-

geencia. alto al cierre de las 'fuentes de trabajo y alto 

los despidos. 

Esta efervescencia. sindical se debió a 2 si tL1aciones di-

f'erentes: por un lado un número cor1siderable de conflictos 

fue Protagonizado por trabajadores pertenecientes al sindica-

lismo corporativo, en particular la CTM. pues ésta estaba en-

1'rentAndose al gobierno. debido a los cambios que se estaban 

susci t.ando en cuanto al poder de negociación que gozaba dicho 

sindicali~mo en el Ambito de la fijación del precio de la 

67 
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fuerza de trabajo. 68 

Sin embargo. esta conFrontación no fue mAs allA. Pues a 

pesar de los altibajos. el gobierno necesitaba el control que 

ejercen los aparatos sindicales sobre los trabajadores para 

imponer su drAstica pol!tica de austeridad y de reordenación 

económica con una inflación galopante. 69 

Por otra parte encontramos la actitud asumida por el sin-

dicalismo independiente. qUienes como un 6ltimo reducto de la 

lucha sindical de la década de los setentas y a pesar de las 

derrotas que sufieron durante la segunda mitad del sexenio 

lopezportillista. pasaron a la ofensiva enfrent~dose abier-

tamente con el Estado realizando huelgas en demanda de aumen-· 

tos salariales y movilizando a las masas en repudio al pro-

vecto modernizador que ya estaba en mnrCha; intentó el 

reagrupamiento de la oposición sindical a la gestión estatal 

a través de la organización de varios foros. pactos y coordi-

nadaras; el movimiento. sin embargo. fue aplastado con la de-

68 
Orlooo, '"'" y Ano Allcto &oli9' op. cll. •· = 

69 
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Fuerza de trabajo. 68 

Sin embargo. esta conFrontación no Fue m4s all~. pues a 

pesar de los altibajos, el gobierno necesitaba el control que 

ejercen los aparatos sindicales sobre los trabajadores para 

imponer su drAstica politica de austeridad y de reordenación 

económica con una inFlación galopante. 69 

Por otra parte encontramos la actitud asumida por el sin-

dicalismo independiente. quienes como un Oltimo reducto de la 

lucha sindical de la década da los setentas y a pesar de las 

derrotas que sufieron durante la segunda mitad del sexenio 

lopezportillista, pasaron a la ofensiva enFrent4ndose abier-

tamente con el Estado realizando huelgas en demanda de aumen-· 

tos salariales v movilizando a las masas en repudio al Pro-

vecto modernizador que ya estaba en martha; se intentó el 

reagrupamiento de la oposición sindical a la gestión estatal 

a través de la organización de varios foros. Pactos v coordi-

nadoras; el movimiento. sin embargo, Fue aplastado con la de-

68 Ort.•9~ Mo.x y Ana. AlLcia. Sol!~ op. clt.. P. Z:r-f 

69 
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rrota sufrida en las huelgas de Junio70 precis:aui::r.te. lo 

determinó en lo fundar.ient.al. las po~iblidr.des d~ desarrollo 

de una Fuerza sindical independiente en los af"ío~ siguie:nt~s. 71 

Por otra parte en 1984 y '1995 observarnos una mani-

festación de los conflictos laborales. Ah.:.r?. bien, la sit1.1a-

ción salarial y de vida d~ los trabajadore$ .:::r.1peoró en los 

primeros cinco ai"l'.os de los ochentas en relación a la década 

de los setentas y sin embargo, los conflictos laborales dis-

minuyet"on. lo que hace sui::-oner q1.10::: !c·s t.rabajadores me>~ica-

nos han preferido aceptar que sus condicieone:~ salariales y de 

trabajo no se incrementen a la par qu•~ la inflación e.n 

de continuar conservar·,do el trabiljo, ya que debido a la 

dernización de los procesos prodl,ctivos, .nl cierre de fuen-

tes de trabajo y/o al gran eJ~rcito industrial de reserva c:on 

que se cuenta en México. es fAcil que se queden sin empleo. 

En general. la situacion de los trabajadores en la re-

conversión industrial se ha manif'estado por "lma primera al-

7 o Eala. c!Qrrola. a.a lra.duJO• por G>jempl.:., on la. das;.lrucci.Ón do 
sioeei.6n r.i.r.di.cal lar. ruorla como c.t do cs:tr1di.ea-

lo Uni.co do Tra.1:.aja.d.:irws;, dG> la l:ndur.ln.:i. Nuel.irar SUTJ:N•. r.i.n-

gón GUmonlo aa.la.ri.ol para. loa Cli.r.d\caloii ur.i.vors;.i.La.ri.oa \.nd•-
pendlenleD, a.9reei.6n poU.ci o.ca. a. ma.rch.:& do prc:.Íeliorog 
normciU.•Lai;¡, •nlrada. dol •Járci.lo y la. poli.e! a. laa 
\.n11lal<J.Ci..onoa do la Ur.i.vc.ai.dad •~•lón.:.ma. doG> o..aorrwro y la. 
do10lruqci.ón do la. dlro&relÍ.V(I,. demo<:er41ti.c.a dot su·.d\ea.to do 
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te1·nativa que estarla derivada hacia la imposición burocr~ti-

tica-autoritaria de aquél la sir1 conce~iones a los trabajado-

res directa1nente afectados co1110 €lr1 los cazos de Fund:!.dora de 

Mototerrey y los electricista!;;.. La ge:neral ización de esta 

pr~ctica politico-empresarial se ha ido imponiendo, sobre to-

do en los sectores de la clase obrera más. combativos y con 

fuerte tt·adición de lucha. Una se9l1nda alternativa consis-

tiria en una negociación de las condiciones en ql1e se real iza 

la reconversión industrial considerando los intereses de las 

partes involucradas: obreros y patronas. En este ca~o. por e-

Jemplo. los trabajadores y el sindicato ••acuerdan" con la em-

presa reco1·tes salariales y de prestaciones econ6rnico-socia-

les a cambio de "preservar" el empleo y ºmínimas garantías" 

de estabilidad laboralº. 72 

En general. podernos afirmar que la poli ti ca populista de 

LEA. como la monetarista de JLP y la inflacionaria de MMH tu-

vieron como objetivo favorece•· al capital nacional y trasna-

cional~ ac:recentando sus ganancias a través de diferentes 

recurSO$ en detrimento del nivel laboral. salarial y de vida. 

de los trabajadores mexicanos. 

72 
Sol•lo Va.lGoncla.. A.dri.áro. op. ci.l. PJJ. 205-20d 



CUADRO NO. 1. - VARIACION DEL PRODUCTO INTERNO Bf.:'JTC <PIB> E 
INDICE DE INFLACION. 1970-1~95 
<Porc:entaje) 

ARO PIB INFLACION 

1970 6.9 4.8 
1971 3.4 5.4 
1972 7•2 4.9 
1973 7.5 12.1 
1974 3.9 24.0 
1975 4.1 15.0 
1976 2.1 15.e 
1977 3.4 27.2 
1978 8.2 16.0 
1979 9.1 20.0 
1980 8.3 29.B 
1981 8.1 28.7 
1982 -0.5 98.8 
1983 -5.3 90.0 
1984 3.7 66.0 
1985 2.8 so.o 

FUENTE: Elaboraci.ór1 propia a part-ir de los datos cor1tenidos 
en los siguientes libros: Alvarez. Alejandro: :ea.. Gll.i.oio ~ 
.8a.l dd G4f1..Uo.ll.c.tn4' en .Méxic.n-. Pags. 82 y 831 Burguef"io. Lo
me!! Fausto: "La ec:onom1a mexicana. tend-encias y perspe.;:t.i
vas. Cinco af'l:os de ajuste y deterioro nacior'"'lal", Pags .. 10. 12 
y 15; Nava Vázq1..1e:z., Telé:z,foro: ~a. .oit.u.a.olón. tU lo.. c.la.oe. 
$'l..e!Ul e.n. eL. (W%16da- cte. C4lolo V l\A!Gup..ella.Cióo. d<.! la. ec.onam.1.a. 
~n.a. 1976-1980, Pags 7 2. 73. 1os. 109 v 134; :Pu,n,tq ~'1.1-
tico: ,.Los trabajadores tienen la palabra. Lucha de c:lases 
1972-1982", Pags 9, 16 y 18~ Rivera Rlos. Miguel Angel: 'ell.l.
olo JI /W6'1.~,a..cl.6n. del ~In# ~ 1960-1985, 
Pags .. SO, 81, 87, 90, 143, 145 y 150 y Tel!o Carlos: :Ca. fla-
lJ..tica. 4?.Cdnóm.lca. d.z. .A<éxicd 1970-1976, Pags.. 55, 115 y 13'.2. 
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LA INDUSTRIA QUIMICA EN MEXICO 

1.- SUBRAMAS QY§. !NISfil!fil! bB INDUSTRIA ~ 

La industria qulmica ha sido considerada corno una de las 

ramas más dinAmicas. no sólo del sector manLtfactul'"'ero dentro 

del que se encuentra t.tbicada. sino de la indu~tria mcxice.na 

Est.:i inte9rada por varias sub ramas CVer cuud!'"O ne .. II .. l >. 

cc,mo se indica a continuación: 

1.- C!UIMICA BASICA.- Dedicada a la fabricación de colo-

rantes y pigmentos. gases industriales y productos quimicos 

básicOsJ 1 en el aspecto económico p~esentó de 1970 a 19$4 un 

comporta~niento un tanto homogéneo. en cuanto al porcentaje de 

participación de las 3 Principales variables económicas. es 

decir. producción bruta. consumo intermedio y Prod~'=to nacio

nal bruto CveAnse los cuadros nos. IJ:.2. II.:3 y II.4> 2 el 

c:u~l Fue s.ie:mpre de entre un 9 y 10%' con rospecto al tote.1 de 

toda la indus'tria q1.1!.mic;a. 

2 
rara lo.• ct.ra;. soubro1naQ vGor li:.llO mlcn,..,i;r. cuad1 oso. 

za.n lamblén lQe 3 VQn . .:ibl~a \.nd~codae. 



Articulo 1'27 Constitucional e:n el 

cada c1; el Diario Ofil.'.:"ial de la Federación, -al 

de 1971, la industria pE:!tt·oquimca $e divide 

b:..sico Y secundario. El primero corre;rcnde a P.;tró1eos Me."i-

como materia~ indu$t.rial.as bázicas. c;u.e rc.=.,,1tan de 1-:-;> 1=·1·0-

cesas pet.roqutmicos fundados en la primera transfc.nnuclón 

qul!'llica impcrtante o e·-· el pr im'1:r pt·eocesc• fi 3ico que :;:e: efec-

t(la sobre los r--rodl.1ctos o subproducto;:. de la i-efinacióY1 de 

los hidrocarburos naturilles del ~c.tróle~·· 3 

El sector bAsico elabora amoniaco y matanol. polietile:-

no. óxido de etiler.o. cloruro de vif"lilo, acrilonitrilo, do-

decilbenceno. isopropanol, óxido da propileno, butadieno. 

benceno • to l u-=no y ox ! 1 er·10. 4 

El sector secunC::ario comprende aquell.:os productos que re

&ultan de los procesos subsecuentes se~alados antcriormente5 

Estos insumos son ut.lizados por la petroqulmica secunda-

ria para a su vez elaborar una ar.ipl ia gama Ca productos: 'fer-

tilizantes (54%>. Productos intermedios (18~>. resi•-.as sintó-

4 
td"'m· r. 3 

5 
Pér.P:z.ga119a. Tovar, Flo.vLo: Lo. i.l'".dualri..n p.:>lr.:.riu1 ro\.eu. 

xieo .. , 9n.u~;)~n, '0$<:an.6m.«:4. Moa. t.<60 y t.<6P, P. 360. 



!as ::..:.n r-e.,ueridos <=:n la inCustrin de la ccnstruc:ci6n, elec-

t.ricidad. envoltt.wa::. y e:mpaques .. te:-:til, llantera. deter9er1-

téz, pl.\::.ti·=os, autc.motriz, calzado, rnL1~blera, ..:::tc. 6 

Sólo la pet.roqu1mi-:.a sec:undar-ia cst:.. c:onsid.;:;rada 

na dt: las ramas de la ir1Custria qll.l.r.iica y se encuet;tr& 51_..bdi-

vidi...=l'! a su vez en abcnos y fertilizantes, as1 como resir1as 

sinteticas y fibras artificiales. 7 

La historia de la petroql,1.rnica mur.dial sa inicia en la 

segL1nda d~cada de e~te siglo cuando al9unas compaf'i1.a~ quimi

cas muy antiguas como DL;pont. Rc·hm and Haa.s, Ici y otras 

pezaron a descubrir st.1stitutos de prodL1ctos r1atL1r-ale'.r. cc.mo el 

algod6t'\ y el hueso, mediante la transf'ormación de algunas ma-

t.erias primas de naturaleza eminet1temente petroquimica como 

1 as Ya e i tadas~ 

En México, la petroqlfimica inició s1.1 desa.rr~l lo a fines 

de los at"\os cincuenta, cu21ndo se puso e:n operac:i6n la Prir.~era 

plat"lta de Petróleos Me>:ic:anos (PEMEX> para producir dodecil 

be11ceno, materia prima utilizada en la fabrice.ci6n de det.:<r

gentes.9. A partir· de ent;.r,=e~ y hasta la ft:.-::ha su d.;.s:arr..:illo 

E. 1d.r¡,111. P. 3 

7 
IH1':0l. op. c.i.L. P. a 

S Pérw:zgo.~90. To·.rur. Flo.vi.o, op. C.Ll. 



ha sido notable. 

3.- ABONOS V FERTILIZANTES. - La pr.:;i·~ucción roa•=ior;al Ce 

fertilizantes ha estado orientada principalmente a la elabo

ración de nitrogenados: sulfato de amonio, atr..:>ni.::1.::0 para a

plicación directa,. urea, nitrato de amonio y f"o=fat.o dianóni

co. Estos productos. se obtienen a p;::.1-tir del c-.::.cniaco y de 

los .:leidos Slllfúricos, nltrico y fo-;;f"órico. La producción e.a 

abonos nitrogenados representa alrededor del 70~ de la tota

lidad de la industr"ia. La producción de f"ertili::antes sólidos. 

nitrogenados se inició en 1951. 

El comportamiento económico de c::sta subrarna se ha mante

nido también hornogénco en cuanto ~ cada una de las 3 vi\ria

bles económicas que estamos uti l i:.:ando y ha si.;;:ni f'icado un 

porcentaje de participación global de ent.r·e lln 5 a 'J'Y. lo 

largo de 15 at"l:os, por si misma río co!""1st.ituye dentro de !a 

industria en general, una de las subramas de mayor- particiF-a

c16n sino hasta que se considera que Jlmto cor1 la de resinas 

sintéticas y fibras artificiales constituyen la Pe:troquimica 

básica, la cual cc.:no hemos visto sl representa una de la~ 

subramas má.s ir:'IPortantas .. 

Cabe üclanu-. r.¡LI.'.:! en :"".óxico L.ir1 pro::.1a-1t.!1 C:~ irr:p..:..r ~.::.:.ci~ r1Z. 

sido la distribución de f'ertiliz¡;.ntes .. ya <;L~e la loca!i:::ación 

de las primeras plantas se. decidió atendiendc rn.:..z al ;:;ba~t.e-

cimiento de matet"'ias primas que los cent.ro de const.<íno, 

c• ... rnr1do lo qu2 se r·-=quiere es de di!:~OrHl:· el prodL1cto en d='si::: 

y cualidades adecur;.d;;,s al c:L1ltivo y tipo de t.i•:=i-ra. •/ ~n 2! 

mom~nto preciso p¡¡:,;-a que su aplicación efe·=ti 11c.r.1er.";.a cvnt.ri-
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buya. ;:. elevar los rendimientos agricolas ... 9 

4.- RESINAS SINTETICAS V FIBRAS ARTIFICIALES.- Las resi-

ras, se e:laboran a partir del Polietiler10 de alta densidad, 

mientt·as ~uc las fibras sintéticas y las f'ibras ai·ti ficiales 

tiet"li:n como base el nYlón. el acrl 1 i.::o y el poliéster ~ue re-

pre:;.et~';an el 85% del consumo tctal .. 

Las fibras ar~ificiale~ son de origen vegetal y tienen 

como productos fi~ales el rayón y el acetato. 10 Esta subrama 

ha sido, por lo menos de 1'970 a 1'984, la que ha ocupado el 

se9undo lugar, e:n cuanto a por'c.antaJe de pürticipa~._ión des

puués de la quimico-farrnacéutic:a, se91.u-ament.e por los produc-

tos que elabora: dicho porcentaje para las 3 vat·inbles ccon6-

micas consideradas ha sido de ente un 18 Y un 2'5X. 

5.- OTROS PRODUCTOS QUIMICOS.- En ós~a se encuentran c:om-

prendidas las inC:ustrias abocadas a la elabornción de: insac:-

ticidas y plaguicidas1 pinturas, barnices y lacas; irnpermea-

biliz~ntes y adhesivos. tintas, pulimentos, desodorantes, 

lustradores, aceites esenciales, grasas y aceites animales no 

comestible~ asl como explosivos y fl1e9os artific:iales. 11 

El porcentaje de participación de es.ta Sl1brama ha sido de 

9 

10 

-porli.t.l~o.nl•a: '-1\du;~lrta. 

11.lctJW No. u .• Vol.. za, Pp. t.•1•-••tP 

CXli:N. 

0-10 

fl"lTOqui mt.C:a. 

l l lNEa<. op. º''· P. ~ 

op. c:tL. Pp. 



los mAs importantes en relación al d12 la inCustt· i a 

ral pw:=:s ha si.;:mi ficado para las 3 ve>r ii:lbl~:· ecc.riómic.-=.s, 

decirz producción bruta, consL,mo ir.lernedio y ;:.rc·d·.1ctc• inf-~e-:r-

no bruto. de un 15 a un 20/. en tórroinos ger1erale:=:. 

6.- QUIMICO-FARMACEUTICA. - La industriCll farmacéutica co-

mo tal inició sus operaciones en Mé>:ico en 1917 con la Campa· 

f'Ua Medicinal "La Campana''• que originalmer1te era propiedad 

de inversionistas alemanes y e:n los setentas pertenecla al 

consorcio norteamericano Warner-Lamb8rt. 12 La ProdL1cción de 

antibióticos c:omer1zo en 1964 con la producción de t.etraci

clinas, por Cyanamid y Pfizer. 13 

Antes de 1950 esta industria consistla mayormente de em-

presas ensambladoras de sustancias importadas, as! como ven-

dedoras de consumo final. por lo que podia calificarse como 

vendedoras de medicamentos de final importados, una 

actividad semi-indu~trial. Si bien en los a~os cuarenta 

cuadrLiplicó el número de establecimientos y la. producción 

bruta m~s que se duplicó, partir de los a~os cincuenta, 

cuando inició la induEtria quimico-farmacéuf:ica moderna, 

con el influjo m~s -siste:mAt.ico de le>os grandes err.presas tras-

nacionales. El nú111~ro d.::: empre::s"'s rnedi;:.w.as y 91·ande::. S.:?. du-

pl icó en el curso de los a~os ses~nta. e11t.r·e las cur;les 

12 

13 
Per"°dea Lópoz, Ocla.vto: ··co.-.i;;id~ro.c~c;r1":;. ~c.bro. l.:i. .:acli.vi.-

dod de. lo.11 •mproag• (cumo.céuhco.a or. wóici.e.:.·, 'Ci:"m . .e.i'l.Cis ~x-

t.ori.o, Vol. 27, roe.. o, P. P:J'!ó 



buena parte fueron ernpresas t.rasnacionales. 14 

El aspect.o má!: importunte de la estructur:o. 'farrn~céutica 

es tanto la exist~ncia de o:i.ltos niveles de conccnt.raci6n. 

sino car~cter tra~macional. Al rnes de Jlmio de 1976. exis-

t1an M~xico 144 empresas de capital extranjero. que fabri-

c:aban productos farmac~uticos finales y algunas materias pri-

mas. Dichas empresas operaban en un mercadc· en el cual apro-

ximadamente 85% de las ventas correspondió a empresas de ca-

pital extranjero mayoritario. Es mAs, de las 40 empresas m~s 

importantes que representaban el 68X de las y~ntas, 

farmacias, sólo 2 eran mexicanas: Labor·atorios Carnot. s. A. y 

Laboratorio3 Chinoin. 15 

Esta situación ha provocado reiteradamente la peti.ci6n 

formal de nacionalizar la industria. demBnda que han reivin-

dic:ado trabajadores de la propia industria qu~mica en lo par-

tic:ular. as1 como del movimiento obrero en general, de igual 

forma lo han planteado lideres obreros. de partidos pollti-

cos, diputados. senadores. etc-

El origen de e:sta petición radic:a en el alza cotltinua y 

desproporcionada del precio de las medicinas sin que las au-

torid~d-=:s del sector salud ir1ter·vengan para evitarlo. Y es 

14 sori.o:. v1clor M.: 'Sot.'1.u.clUILD. y Cd"tn.fld~.n.td d.z. id. ln.duo
tlt.lu. q."U.J. tnka--f4Am..a..eáu..U..c.a. en. .Méxlci:t, r. u1 

15 
Da MGJ 1 a. y Ca.mpgi;;., ••l.d. ind,ii:.lri.a. (a.rma.c.Óul\.c.o. 

Mé.Mi.c:o. ~t1m.e-i.c.io- "Sx~'l... vc.l. 27, roo, o, l'. OIJ>':i. 



que los laboratorios t.ra~nacicnales !;,1por.E.n lea- pri!.::io:=: a iL: 

libre antojo según el pals en el q~1e se en=t.•~nt.n:...-. op.=rand:-, 

por lo que es comón. que lvs F·recios var.1.en considera::.lemen-

te de pais a pais. 

No obstante lo anterior, nacionalizar la qu1mico-farma-

céutica no ez tarea f'Acl 1. en vi1·tud de ·~ue las patentes de 

las medicinas se enc1...ientran, obviarnent.e, 

propias trasnacionales. 16 

rn:=.t10$ dn las 

El carácter monop6l ico de. esta sut•rama se refleja er1 lo 

dificil que resulta para las empresas. de la misrr.a. obtener 

las materias primas asl como los productos intermedie·.=: r1ece-

sarios para la elaboración de medicarr.ent.os. En el caso de 

subsidiarias de empresas trasnacionales, el problema estA re-

suelto a través de los envios q1.1e hace:n sus matrices o empre-

sas at'i 1 iadas. las cuales generalmente fabrican propias 

materias primas. Adem.i.s de que obtienen intercambios. con ern-

presas competidoras. Pero para las empresas de capital nacio-

nal en los paises capitalistas dependientes es diF.1.cil que 

cuenten con un suministro confiable de materias primas o que 

las consigan a precios razonables, por lo que en ocasiones. 

acuden a pal ses de Europa Oriental, part~iculnrmcnt..:= PoloriiE1 o 

16 
En Wéloli.co •nl.r• 8!3 y i>O!N d• lg.a pa.hor1L•r;. ía.rmocéullc.ua 

l.An •n ma.no111 de .::ompa.f"ii.c.i.9 •1(1.ronj•ro.so. To.l l•nÓm•no quo 
on forma. •lmao.r •n ol.roa pdi •1110 &.n dcuaarrollo o bt.on 

lo111 pri.rtelpoloa pCÚ •~e i.r.du•t..rlolizndoa, di.1Lc1.1ll.:i. lea. occtón 
de lo.a •rnpro&o.111 do capllul r.aclor1a.t, quo d•bon obl•n•r l•cne>-
lo9i CLlll no polenla.duo do ernpre101a11 mvKtca.roa& o d"' poi r.0111 que no 
t.lonon H.\i.o.lo111 on wéx~co. tbi.d. t>. 81>? 



l-l.1r1~r!a, o biE:~; f"at:.ri.::c.r1 localmente los in~umos reqLierido$. 17 

Resulta evidente que en un pais capita.lis.ta, la indus-

tria qL41mico-farmacóutica, se desarrolla un.4ci\1,1ente e:n fun-

ción de un af'..\.n de lucro, el cual a su ve:z sólo tiene como 

finalidad la reproducción de capital, En México, por ejemplo,. 

según datos de 1976, mismos qLH:1 no creemos hayan variado mu-

cho hacia 1995, circulaban 20, 000 productos f"armacéuticos,. 

cuando en realidad sólo se requerían de BOO a 1000. 18 Y 

cuanto a investigación sobre productos farmacéuticos, podemos 

set"lalar que ha sido casi nula, pues ha representado sólo el 

lY. del valor total de las ventas. 19 

En cuanto al desarrollo económico de azota subramil,. el 

mismo ha sido notable, pues de hecho podemos asegurar que ha 

mantenido el primer lugar en relación a ias-otras subramas de 

la industria química, en cuanto al porcentaje de participa-

ci6n de las variables económicas,. ya que ést<\ ha sido par~ 

las 3. del orden de entre un 23 y un 30% a lo largo del pe-

riodo comprendido entre 1970 y 1984. 

7. - JABONES,. DETERGENTES V COSMETICOS. - Como su nombre lo 

indica el'"t esta ~ubrama quedan comprendidas aqllól las empresas 

1 7 
l:dom. Pp. 002-00D 

lS :Pun.,U, ~IÚtlc.60 .. La. i.Ttdualri.a. Ca.rma.c:éuli.ca: medtctna.a 
rtr no. 5d, juli.o do U.Yld, P. 2s 

19 
Do M.:..ri a. y Co.mpoa. MCLUri.c\o. Op. C1.l. P,. B!.>d 



que se dedica.na la el,:..bc.rución de lo.s prc•dLictos indi.:=a..:!os. 

La participación de est.a subr·ar.1a. hz¡ r.igni fic.ad;> un 1LJ9<'\r 

de considerable importancia dentro de la industria :;ul:nica. 

ya que. ha sido entre L1n 17 y 19:1., lo qua la hace ocL4par t.m 

lu9ar paralelo al de la de: ot.ros productos c;t..J..mi cos. 

~ ESTRUCTURA Qg LA Ra!1.0..:. 

tor matiufactt..;rer·::t y st.1 historia como tal en r.t.ies.t.ro pals es 

reciente. Salvo la qulmico-farmacéutic:a. cuyo desarrollo c:o-

mienza en la do{,cada da los veintes~ el re!:.to de la em-

pieza a crecer e.n los cincuentas. 

Sin embar-:,lo, es hasta los sesentz...s cuando se convierte 

t.u-1a actividaC ecoriomica de considerable ir.~?ortar·,cia pue:s a lo 

largo de la década demv=:tr6 tasas C:e c.recirr.iento csl 11. li:: 

ni.lül, cc~·.;:;olidándc·~t:! este desc.rroll·:• ce··· !971. CLl~t-do obtuvo 

una tasa del 12 .. 7X a pesar é-e la desacelo;:racióri que caf"'aCté-

ri:.:6 .::1 la ec:c.11or1~lc:1 :·,Dcic11'"1l ~,., ~·;•.i¿;l ~;,;;:.1.a··,t.: .• 20 

Este crecimie;nto inusitado de la indt.izt.ria qulr::icñ sur-;io 

q1.11mica E.n •;ic:~iar.=.:. ccme> la p.et.roqu1.·1"!.ca t!:r. r-L-.•·-:iculc.r cans-

20 '&l .:Z)! a.. El rG-C:Go.<o.;:. eec.r,6m~c:c. d'"' •l Jw:.urrollo 
d., lo. i.r.d .. u·.t.na qui mi...::u • 2.3 ~ ma.y<> d.:i 11.>12. p • .l. 



gicos e intér;11edio$ para :iue otras indus:trias las uti 1 icen en 

la 'fabricación de su:=: pt·oducto~. 

No obstante lo .?onterior. resulta paradójico que la qui-

mica junto con la construcciór1. reparación de ma<:uinaria Y 

pre duetos met:..l leos.. sean las rc..r.1as qLie má.s importaciones 

reciben. er1 i950 el valol" de las mismas representaban el 

81. 72>.: del t.otal de las importaciones de la ir1dustria 

manuf'act.urera. mientras que para 1969 aumentaron al 95.12%.
21 

Si !::e obsc~·va ol c1.:~dro II. ~·. se 3preci a ql1e el. porc€!r1-

taje de participación de la-=. principales variables de la ra-

ma. e~ decir, valor de ln producción bruta, consumo interme-

dio v PIB, en relaciór1 al sector manufacturero. aumentarc.n de 

1960 a 1984. En particular el po1·centaje 'del PIB registró los 

siguientes datos: en 1970 f'ue del 13.ar.. en 1975 del 16.1~. 

en 1990 del 17.4% v f'inalmente en 1994 alcanzó el 20.2% v 

decim~s que aumentó er1 virtud de q1.1e se consideraron precios 

de 1970 en todos los aNos. 

En el cuadro II.6 indica la participación de la indi.1~-

tria qulmica respecte. al sector manuf'actura:ro y resp.:!:cto al 

PIB nacional de 1979 a 1984, en ambo-=. ca~os.~ el porcent.aje de 

dicha participación aumentó en términos reales considerando 

~ue $e manejaron Precios de 1970, lo cual contrasta con la 

particip<:1ción que el sector •Jlanuf'act.ur-ero tuvo respecto del 

21 
Atvarez No~~o. Luc.ln y Oap.z.:Jilc.z Marln M'c.i.. Lu.i.Ga 9ndu,oVl.L.i. y 

cla.o.:! d"~'U?Jl.Q.. en .Mé7-lco-.1950-l980 r.1:u 



PIB en el misroo periodo. pues en este caso el de~cen~o ro::-zul-

t6 muy significativo, sobre todo por lc•s cambioz ql1e .estabtm 

ocurriendo en el modelo de ac:umulaciói1 capitalist:.i :iel ¡:.als. 

La participación de la indu~tria quimica re!::;:>ectc• al 

sector mat1ufncturero f''ue de 16.2:.-! er. 1979, mientras «:¡ue para 

1984 aumentó al 20.5Y.. Esta misma r-especto al PIB 1979, 

re9i stró un 4 ascendier1do en 1984 a lln 4. 9;:.;. 

Ahora bien la participación del sector manufacturero res-

pecto al PIB indicó para 1979 U:-l 24.9% desc.o:ndiendo 23.SY. 

en 1984, lo CLlal se explica por el decrem2r1to ar1 las tus.as de 

crecimiento de indust.rias como la const.ruc·=ión, automotriz, 

hulera. etc. 

La industria química es dinAmica porque es una in-

tensiva en capital, con una alta tasi:\ de prodL1ctividad, alta-

mente rentable y q•.1a registra de las mayores tasas df2 explo-

taci6n, además de que t.ambión se caracter i=a por la existen-

cia de capital trasnacional. 

En el periodo comprendido entre !940 y 1970 se observo 

ci.ue mientras el número de establecimientos redujo, aumentó 

fuertemente el capital invertido, el personal ocupado y el 

valor de la producción .. 22 

Por otra parte, en cuanto a -La produ.::t.ividad se refiere, 

se ha tratado de medirla utilizandc 3 criterios: el primero 

consistió en relacionar el PIB industrial respecto e. la 

tidc:1d de per~onc:.l ocupadc•, .de a.cL1erdo ?. es.tos dat.-;.s :se obser-

22 
Alvci.roz, Alojt.1.t•dt-Q, -:ea. 

GU,f"l.4. 1970-/98!5, Pp. ~S.-~2 



vó qua la indust.ria qu1mica re9istró de 1950 a 1'170 Lma tasa 

del 92. 02% La segunda forma de calcular la productividad 

basó en obtener la relación er1tre: el PIB industrial Y el man-

to de las remuneraciones al per~onal ~n el mismo periodo ya 

se~alado. en es.te ca~o la indListria qL41mica obtuvo tasa 

del 64. 02%. Finalmente el tercer método de cA.lculo de la pro-

duc:t1vidad del traba.jo fue analiza,.. la composición o,.-gAnica 

de capital. uno de los instrumentos económicos que demuestra 

con mAs apego a la realidad el grado de productividad. Y la 

tendencia que tiene el desarrollo capit.alis.ta a <:tUmf=nta,.- el 

capital constante. mientras qL4C di$mirn .. Jye el variable campa-

rada con aqL1él; por esta "forma 1 a ti:c::.a de pr-oduct i vidud que 

registró la industria quimica aumentó en 77.7%" 23 • 

Ahora bien una elevación continua de'la composición 

gá.nica de capital supone un ar.lmento da la e>:plotaciór1 de los 

trabajadore~ debido a varios factores: a). reducción del 

tiempo de trabajo en el que el obrero prodL1ce al valor de 

'fuerza de trabajo, con lo G'-'e se incrementa el trabajo no pa-

9ado; b). tendencia a aumentar el volumen de medios de pro- .. 

ducción que, el obrero convierte en producto: e> .. disminución 

ralativ~ d~l capital variable "frente al crecimiel"it.o absoluto 

del constante; d>. crecimiento del desesernplec., etc. En este 

sentido. la qLllmica es una de las ramas que re9is:tt""ó de 1950 

23 
A\vo.roz a..u.\ao.: op. c\.L. 

Pp. 19.Z-130. 



C\lle obt.iene las materias primas .:::t.•<= t..iti. ! i:::n., a~l. ce;·,~ ul hi":'· 

cho de que relativamente ocupa poca mar.o c!e C·bra: do:, e~~-a 

nera los costos de producción so1-. bajos, mientras ::n.1.:: los: 

lo que impl i i::n negocio redondc•. 25 

Ademas, el estado me:>.:icano ha creado toda · .. n:= infraes-

estructura que of'rec~ a las empresas Precio:;; irrisorios, 

awiado a un ilPOYC.• Pen.1ant.11ti:: a través del s!o;:~ttr'ü fisc:~l y 

financiero, acl come:. la crt':!t.ciór, y c•per&ci6··· de er,;pres:a~ 

mixtas. 

Por lo anterior, es qL1e un importan~e núclec• de empresas 

trasnacionales se er1c:t.ientran operando en Máxicv. En cas.i t.o-

da la indus.tr-ia qui mica encc·ntrc..r.-:os la ;:.resen~ia Ce aqt.iél la~. 

mencionaremos., sit; embargo, sól.::· 2 e:jempl::is; en la petroGUl-

mica sect.sndaria. de las 21 emp1·esas r.:~s grandes Gt.•e f'uncionan 

en el pals, 11 tienen par-ticipación de capii:.Rl . 26 extran1et"o. 

mientras que en la farmacéutica de las 40 mas -:irandez, sólo 2 

24 
Jdom. - Pf'• 

25 
ldom. - Pp. 



67. 

son me.><icanas.~ sl re='::o se ccnfi·3L4t"Q en la s:i9L1iente forma: 

Lo at~te:ric•r hú p1-c•vocac!o que ~l 90% de la tecn.:ilc•91a que 

~e emple<.1 se~ .:!e: ori9e1 .. C>•tranj.=:ro. La~ e:rii:=-resas filiales de 

las tras11a.::ional.:::::o importan da SU$ empresas r;,at.rices,. la tec-

nolo91a r-e~uerida, por la que tienen que pagar el 10% del 

producto brl~to da leis artlculos qL1e se elabora1;. Y lo que 

p~or. en muchos de los ca.5os, dicha tecnologla resulta C·bso

leta en sus paises de or iget'l. 28 

Corno cc·r·,secuencii::t da lo anterior, a SLI vez, se ha pr·c·pi-

ciado un perrnanente dá-ficit en la balanza comercial. pues 

importa mAs de lo que se exporta. si añal izamos el cuadro 

II .. 7, Y observamos que de 1970 a 1978,. sólo lH"Hl de las SL1b-

ramas tuvo saldo a 'favor en 2 bienios. el resto prese:t1t6 sal-

do negativo que ascendi6 a miles de millones de pesos. a Pre-

cios de 1970. En ocasiones las exportacicnes sólo representa-

rc.r, al 5.1% 6 5.2:-! de l~s irnportacion.::s. lo que d;;, un;:,. idea 

del 9rado de dependencia q1,.1e la ir-1éustria qi.~irnica tiene con 

Otra de las c:aracteristicas de lci r21r.1a rac!ict1 :su 

elevada te:nder1cia a la cc-ncant.rac:ión. lo ct1al 

27 

28 

"Uor1ur1c.lur1 rou alluo.ci.6r• LI .:al:.<i.Jo..dor.,.¡, 

mlco-fo.rrnac.áuti.ca.-, ur.o mAa uno, 15 do;, 

'Sl :Dia. 
t.roqulrnieo.·•, 

.. rropon•n le.ro t.ra.ba.Jo.dor•", 
23 de r.ovi.ombr"' de t0?2, P. 11 

aprecia 

qui-

par-r..i. ld. ··-



desd¿! dos pe,r~pect.ivas: 

nacionales hnn estado absc-rbier1do u l'"':;. pe-=1L1t=:fi~·.:::. o rnodian<'.1.s: y 

por ot•·a pal"te la fabric;.ac;ión de los princi:='~l-=.-:.;. productos se 

Tal es el caso. por ejemplo. de la~ fibras z1nt.}t.!.c.:..=.. y 

artificiales en las que s6lo pat-ticip¡.;,1·1 14 ampr~!;as, d.;¡. !as 

cuales unicamente 4 concentran el 90% de la pt-oduccion ";otal 

y las 2 primeras el 64/. • Y si r.os r-ef'erirn.:-is a la alrt·craci6n 

de ciertos procuctos encontramos que Celtinese f~t·ricc. -=l 10:.0: 

de acetato. el 80% del rayón, el 307. de r.aylón, el 37% del 

poli~ster y el 167. de acrllico. 29 

Lo :nismo puede af'irmarse de la qL1imico-farrncéutica, pues 

nos encontramos con que las 20 principales empresas e:n México 

aportar~ aproxiaadamente el 45Y. d~ los madicamer.tos qLle se 

expenden en el mercado, mientras q\.,e las 40 mO:..s irnportantes 

lo hacen c:on el 70/. aProxirnadarnente. 30 

Sin embar~o. a pesar de est.a rnarcaCa concentración en 

nuest.ro pal.s, aún encont.ramos coe>~i!!.tie:ndo las 9rndes 

emP:"e!;as nacionales o trasnacicnalc~~ la pe:-=:\.iaf'ia y ~ediana 

ir1dustr ia rr.odest.os 

talleres,. dedicac'c•s a elaborar fllegos a1-ti ficiales. lo ql1e 

~9 
- CIEN º'La. \.r.dusolr\.o. p•~roqui Tl\\.CO. Ul'1 M..!:!>'\,<,;.;.", p. h') 

30 
Du Maria y 

er. WéK~CO, P, 

cornpog, 



le.. q·.1imicc-1. con:c• .::.ct.ivic!.s.d industrial, un 

carácter l"ietero9óneo, en cuant.o a 

r.:a1·acte:ri.::a a la indL;:=.tria m.:-><icana en 9e11¿ral. 31 

Otro Qlc:mento digno de r.~e.r1ci6n de est.a rama es la diver-

sificación, gracias a las elevadas ga1-.ancic-1s que obtienen las 

dedicarse a la prod1.1cci6n de diversas rnercancias. 

En este sentido cabe citar a al9Lmas tr.:.snac:iot"lales de la 

farmacáutica, quienes se d.=:dican ace::n~s de fabricar medica-

mt-nt.os a elaborar quirnicos finos:, prod1.1c:tos r11.1t.ricior1'"'lcs, a-

9roqu1.mic:os, asl como materiales y equipos para laboratorios 

y hospitales, v. gr .. , Ciba Geigy, Synte;i,, Pa1-1ce Davis y Cia., 

Tha Sidney Ross, 
3~ 

OL11mica Hoeschst, y muchas otras. ~ 

Es también una ind1.~stria que produce elevados niveles de 

conta1r,inaci6n • pues en m1.1cha=> de las empresas~ los obreros 

que ahi laboran adolecen de los dispositivos. para disminuir 

los efectos de las sustancias tóxicas~ adem~s de q1.1e los 

dotan del equipo de trabajo adecuado .. Sor1 variadas las enfer-

medades que provoca la contaminación de las que solarr.ente u-~ 

nc.z. cuantas han sido detect.ads y tratadas. A~imismo contami-

31 .. , rGo~pc.elo "'éaGo• al lra.buJo do Alva.r~:::. Al•jarodro y 
dovo.l Elena.: "Dc.;,a.i-rc.llo \.r.~~lri.o.l y eta.a• obr•ru 

'tJ~l.da. :Pdli tlco~. roo. '· a.br Ll- JUnLo d4";o 10?G 

32 
D• M.:r.r 1 o y Ca.mpoa, MaurLei.o: op. e\l. Pp. Ol>l-003 



PanEirner i .::~.na. 

por mü~ de p~omo Cuct.o que 

desemboca 2(1 rr.~t.r-cs. :--lo abajo del p~J~•.t.~ de la carret.era 

Coat:zacoa 1 cos-\1 i 11 ahet·mosa. 

CIPSA. división de productos ·~u1mi·=os elc,bora clc.ruro de 

sodio para domestico e.loro, a.e ido 

clorhidr-icc ~ hipo-=l~~·it.o: e:l d.1.::t.c. d: desec!11::<S de~carga. 

mensl1alr::<::ntil Ll . .-.~z 30 r;'.gs C..;:: r;iercurio en Civer~as forr::.<::\Z. al 

at"'royo Te:e::.z. ~ue pos::tG:ricrmerite se L::·,e al r1o Cc.atzacoa!cos. 

af'luentes. de es.ta ir:du~tria descargan pcr 1.a1a llnc.n d.;; ye:::o 

qlie conCuce le::. residuos 

com?af"íic.,. eri dende sedimentan las impurezr:.::; sólidas. el 

liquiCo se r,·a~·.d<t dir.ect~.r.~C!··,t.: :.1 :,·=a~. al €.!rte d~ l!'I ==-·::a del 

rlo Coatzacoalcos. !)~secha aC-:=rr.: ... z:: C!ó:~idc· de ~~l;fre ql1e 

ocasiona t.rastornos 

poblaciones aleda~as. 

las vias respiratcri~s. C-= 



diáxi :J;, de a::1,.1fre. 

La ur1idad FEFnI~S"~\ de Coatza~oalcos pre.duce los mism.;,s 

ca.!'"ltidad. A t-ravés de una 11.nea de yeso todos los ~fluentes 

residuales de esta Planta son vertidos en la zona de lagl.inas. 

dc·nde ya forman ur, delta. en.:.rme d<!:: Slllfato de cl;s..cio y otras 

sustancias químicas; este delta está PC•I"'" unir·se t. la Laguna 

Ce-torada.. expandien.:o la cor.taminación. · Al i9Lial que las 

pla11tas ant.eriores Cese.ella dióxido de azi..¡f,-,;: ü la étmós"fera. 

Eti .:=sta región se encllt=-ntran tam?:iién 2 grandes =or.1paftlas 

productoras de azufre ". 33 

Cc-rno PL-1edir: IO:tPrec:iarse este corredc•r ir.d!..1strial c.omprer1-

dido e .... t.ne Pajaritos y C'oat:::acoalco~ se encuer:tra sev-::.r,;~ente 

33 1$XW-n-Oión.. ·"La.1;; \ndus.trla.t:i conta.m\.na.r.l~1:1··. P¡:.. d-"/ 



creció en t~noir1c~ real~:: dasde 1970, pue$ s.i atendemo~ al 

va!or de las va~-ic-.ble=: mc:ncionadus, éstas fueron aumentando 

hasta 1984. de igual forma. se increme:1tó tambié11 el porcen

taje de Pil.rt.icipaciór1 d..:: cada 1.1r1a de las variables r'=s-

P·:!!.::to al ze.::tor m.:u-.1.1factt..u-aro c:.l miS'ilO pe:rlodo. 

Asimi~mo se con•=luye tar.bién que la part.icipaci6n de la 

ind~1st.ria qu!micc:t en el sector tn!IY1l1'fa.::t•..'we:ro •1 

nacional aumentó 81"1 términos reales dt:lsde 1970. 

el PIB 

Sin. err.~argo, a ~-=:zar dal Cesar:-c·llo zcsten1do, la química 

una 1-2.ma c;ue o:'.'emostró l.ln persist.enta déficit la balanza 

comer-ci<:-.1, sobre todo e!.:: aqél las subramas que ma>·cw creci

mi ;;.r~,~a alcar1=arcn como 1~1 de resinas :::int . .:,':.tca:s. y f!.bras ar-

deduce 

L1lt.?rr.e:1tc depen.:!i~nte del e>;terior t.ant.o en 

.::;::;:::-!t:.a::. inver-t.iéo corl"o E:li tecnolo·::zla, lo que evidénl..e.ment~ 

:;·.J·:=- "..:itZll':'\!rr..;:nt.e" l z, r.aciót·. er-.=ut!·-,t.r-<:i. e:-1deudz,d:i. cuando 



provler;en preci:::::o::im.::nte .:!e e~::is pais¿.~. 



CUADRO II. ! • - CUAI>RO SINCPT:co !:"E :..A .l '~t;US'!'8!A f".1i_.1~!CA. 

1. 1 
L.1.1 
1.1.2 
1. 1. 3 

1.2 
1.2.1 
1.2.2 
1.2.3 
1 .. ::!.3 .. 1 

Indu~t1-ia Quimica 

Oulmica 8.".t.sica 
Colorar~tes y Pi9me1;t·:-:: 
Gases Indw;tri&:-.les 
Prodi..•ctos Qulmicos. E!á.sicos 

Qulmica IntermQdia 
Abonos y Fert:ili.zant.es CPett·c•·::;ulr.o~ca SecL.1 .d?.ri.:.) 
Resinas Sir1t-étiCL1.Z 'i Fibn:~~ Ar~ l fi =i &l-e::.s <Pet. Se:.::.J 
Otros Productos Qulmicos 
I11secticidas y Pla-Juicidas 

1.2.3.Z Pintu~&z, BarnicfrS y ~ac~s 

1.2.3.3 Im;:::>e1·me.:.bili=cH1tes 
1.2.3.4 Adhesivo~ y S!~il~r~s 
1.2.3.5 Tintas y Puliraantos 
1.2.~.6 DoLodo-anta= y LL1~tradot·~s 

1.2.3.7 Ob·os P1·0CL••=t.os (Ac8ite= esG-ru=ial.::~. -;;ra::c.s y 
acait.es animales t"10 corfl'::::=.t.ibl2=::, .12;.:;:.lc·~ivc.s y f~1e9:,s 

artifi·=iales. ctros i::-rod.) 

1.3 
1..3.1 
1.3.2 

Qulmic:o-Farmaceut.ica 
.Jabc·r.es. Dater9e;·1t~::::. y Cosrnét icos 

FUENTE: Elaborado propia a partir de la informac:ión ccntenida 
en ;e,,_ il'ldu.otll..la. q.tú. m.lca. ,en. .Méxi.co'. 1982. Coodinaciór. Gene
ral da Servic:.! os Maclor1ales d.::; E-;:t.adtsti.::a, Ge:o-;raf"f a e: In
form:t.tica, Sec1·.;:t.c..ria de P1·ogr"":;;;,ción y Pr·.!5:UPl•e~to, P.S 
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':•..:O:Dr:·:1 !! . ~. · V·~!...:::r, :-:: L-C:S r:•"':".!t:.:::'='·i"'_SS 1/1'.'=:!PE·LES t'E ~q 
:!.:.•·J:;-c::r. c._~r: .. ::: ~ fE :."::·::·-:i ~:.... s =:CT::'f.: :-;;:!·-·:..·;pcTL'::=F'C. ! :150-1934 
(M:lt'°'''Q~ .j.;, ~·2sc.-.:. ~ r:·e:c-ic.s :!.::: l970l 

'"rtc '/~LOR :"E ;,...,?\ ~F:c::~usc!c.·: Br:;:~rrA 

M~1nufacturas Out mica ., Par':.i·=· 

1950 46174. ·l 3478 .. C 7.5 
1960 95288.9 ?744.5 10. 1 
!97(1 260357.9 31346.4 12.0 
!975 351112.5 5(1842. 1 !4.1 
193') 499800.4 77330.8 15.5 
19$4 

A!lO C0/"JSU~1'J I~JTSRMSI'IO 

Mar·,ufac.turas Oui.mi.::a /. p¡;..~·t. 

1950 26164.5 2528.9 5.•1 
1960 58714.3 6925.4 7.2 
1970 159720.S 17479.9 10.9 
!975 2lS'864.1 28046.6 12.9 
!980 3(1(1831. 2 4::724.2 14.2 
198A 2094250. 7 355$72.9 l6.9 

ARO PRODUCTO INTERNO BRUTO 

ManufactL:ras QL:lmica 4 Par t. 

1'950 20549.9 949 .. 1 2.0 
1960 35'574.6 2819.1 2."9 
!970 1('0637. L 13866.5 13.8 
1975 1·=".1:::48.5 22795.5 16.1 
1980 1-:<8969.2 34606.6 17.-' 
1984 205308.8 41585. ! 20.2 

:=us!'n:::: Elaborad.:· a. PE-rtir- de la infor;,i~ción cont.cniC~ en los 
cL1ac:·o::. .1. -4 y 1. 5 de. 
198(1-:!.9S5, México. Sria 
I!JEGL 1986. F-. a y Clic:.dro 
... 1~.v~o. 1980~ Mó><ico.~ Sria 
190:2. p. 7 

:Ca. .!fn.du.oWn Q.u.i.illfta ~l.c.t 

de Pr-ograrnaci6n y Presupue.st.o. 
1. 1 de :ea !1w:lu.obt..w.. Qu.Un.lc.a. en. 
d-= Prc·st· amación y PresupL,·:::st.o, 



ESTA 
UUll 

TESIS 
DE LA 

CUADRO II. 6. - PARTICIPACION DE LA J~~!>USTR!A ('.:!_t!"".:"·:A E~~ E_ 
PRODUCTO INTERNO DRUTO (PID> Y f)EL ·~CCT'J!=": ro;!"¡~;:;·.:;c Tl':'"(E~-':'. 
1979-1984. 
<Mi 11 enes de pesos u pr-ecio~ de l 971::) 

AROS PIS 

1979 786977 

1980 852839 

1991 920981 

1992 916372 

1983 856174 

1994 887647 

NOTJIS: 

SECTOR 
Mm.IUFAC 

195614 

209682 

22·1326 

21785? 

202026 

211693 

24.9 % 

24.6 ~~ 

24 • .! % 

23.8 g 

23.6 >: 

23.8 % 

I~~:.:_::.T 

OU::""IC 

'J17~:1 

?-~€ (•7 

871?5' 

3"!9S5 

40762 

43332 

16.::: 

16.~ 

16.5 

17.4 

20.2 

20.5 

., 4. o 

.. 4. 1 

;~ 4. o 
., 4.1 

:'. 4.8 

>: 4.9 

* Par"ticipaci6n del sector manuf;icturerc· re:;pecto al PIB 

... 
% 

., 

.. 
>: 

% 

•• Participaciól'l de la Ind1.1st.ria Qulmica re:spect.o al sector 
manuFact.urero. 

*** Participación de la Industria Qulmica respecto al PIB. 

NO DERt 
BIBUOTa;l 

FUENTE: Elaborado a partir Ce les cuadroz 1 .. 6 do;: :t.'a. 
.9nduc.Wa.. Q.w'.mica. tUt.. ..M.l?XiC<I'. 1979-1982, Mó:.~i.c:=-. Sri;::, ée 
Programación y PrezupLU;:sto. J:l\JS"G:. 1984. t·. 8 )' CL.'t:• .. :frc. r.o. 
1.6 de Za. $n.dUótltio.. QuUn.iGa. en .M.~. 1'?80-1~85, ?'b-xic.::•. 
Sria de Pro9rar.~acién y Presupue~to. INEGI. 1986, P. 8 
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LOS CONFLICTOS LABORALES DE LA INDUSTRIA QUIMICA 

.!..:...=. DEFINICION QÉ, CONCEPTOS 

La teorla sociológica contempor~ea tia venido debatián-

dose entre 2 grandes corr lentes de pensaraiento, cada una de 

las cuales plantea una visión opuesta de la realidad social .. 

En e~ecto, por un lado la dialéctica y por el otro.al estruc-

tura.1-funcionalismo',. han sido portadoras de la teoría del 

conrlicto y las teorlas del equilibrio respectivamente. 1 El 

presente trabajo se inscribe dentro de ,la primera corriente, 

la cual se sustenta sobre aquel las teorlas que rechazan el 

modelo del orden de la sociedad ~ontempor~ea. A dicho anAli-

sis lo consideran sólo una estrategia del grupo dominante,. u-

na racionalización para un control social mAs e~ecttvo. Con-

ciben a la sociedad como una permanente lucha entre grupos 

con diferentes metas y concepciones del mundo; el orden es 

susceptible de ser alcanzado., pero solamente mediante la 

reorganización radical de la vida social y no mediante la in-

a..o.ra.quo Eaplnoaa. Co.rrnon: ~<LO .Kt!Tc,,lt,TUY.> de 'eun..oe.n.oir 11 ~irn,.. 

¡.ti.c.bl- en la. 3"eo--ú. 4. Yllc.i4l6gi.ca,. México. UNAN/li:Nli:P Aragón# 
:l081>• P. 9 



tegración cultural. 2 

Ahora bien. en particular r.os interesa abordar unicamen-

te el estudio del conflicto laboral en la Industria Quimica. 

par lo ql1e la definición de la cual hemos pE\rtido para tra-

tar el tema, se1"'ala al conflicto laboral como una mani festa-

ciM de la lucha de clases cuya función consiste en revelar 

las contradicciones existentes entre los intereses de las 

clases que participan en el proceso productivo. condiciones 

que asumen l.M'l car~cter antag6nico. 3 

Es precisamente durante el desarrollo del citado con-

~licto que la clase trabajadora empieza a comprender acerca 

de su situación como tal y de los intereses por los cuales 

tiene que luchar. Desde el momento en que se organiza y de-

aanda mejoras a sus condiciones de trabajo y de vida. los 

trabajadores comienzan a cobrar conciencja de su condición de 

•xplotación. 4 Por otra parte. el conflicto surge a partir de 

varias condiciones que asi lo permitan: una legislación labo-

3 

.. 
l\a.moe, S•rgi.o y 

en WéKlco:1.1:•7'7" P. zzo 
•ond6n ~Loe confU.cloa 

:ldern. P. zzz. ltn et proeonlo \ra.ba.jo. ha.bromo& dv 
a. e~ conf\.\clo \a.m1:Aén corno ca.sao o •nfrenla.rni.ont.o. 

roferlrnoe 



... 
ral que lo prescriba. 5 un respeto mlntmo del Estado esa 

legislación y sobre todo que los trabajadores sean capaces de 

expresarse en disponibilidad. 6 

Existen 2 tipos de conflictos: los obrero-patronales. 

<O-P> enfrentamientos en los que contienden directamente tra-

baJadores y patrones. y los intersindicales <I> en donde el 

enfrentamiento se suscita a partir de la oposición entre los 

trabajadores y sus sindicatos o centrales sindicales. 

Por otra parte los contendientes o protagonistas de los 

conflictos han sido clasi~icados de la siguiente ~or~a: en el 

obrero-patronal, los trabajadores pueden ser sindicalizados o 

no estar afiliados a ninguna organizaci6n sindical, Las em-

presas por su parte, pueden ser de tres tipos: la trasnacio-

nal, la nacional y la paraestatal. 

En cuanto al conflicto intersindi~al, los trabajadores 

sostienen enfrentamientos en contra de sus sindicatos, de 

las organizaciones que aglutinan a éstos Y!O contra los lide-

res sindicales. 

5 
ca.bo o.clcu-ar, y a6lo como UnG r•f•r•ne\.a., quo daiade el pu.n

lo de YL•la. .)uri di.co •l coY"\tllclo la.boro.\ •sol:.. conald.ro.clo 
la.a conlrov•ai.o.9 de cua.lqul•r cla.ao qu• no.c:•n de u~ 

Lad.6n de derecho la.boro.\ y c~Ulca.n do o.cuerdo a. la. na.-
luroleza. d. lo• •uJ•to• que pa.rllci.pGn en elloe, 
onlr6o lrc1ba.jGdoroa y pa.lronoa, onlro un 11\.f'ldica.lo y 
mlGdoa. •nlr• loa propi.oa lro.bo.jo.doree y •f'llre ·loa ml•JnO• 
lronoa: D• •u•n, Né•lar: ~ (Vl4GeOa.L dAl :r"'°"1a.,jd, 

6 

ICd. PorrÓG, &"'99, P. ?O y 

a e y na., .Joaé 

•" Néxi.co" p. z 

Lula: dot cont\.l.clo 

c:t-clr, 

la.boro.\ 



Por óltimo cabe aclarar que el conflicto laboral tiene 

t..ma ubicación 99ogr4.fica precisa dentro del territorio nacio-

nal, lo que revela, entre otras cosas, la distribución de los 

principales corredores industriales. 7 

2...:. lleQ ~ CQNFbICTOS eQB. B.FIO.Jl. 

De 1970 a 1995 f'ueron pocos los conflictos ocurridos 

la industria qUiMica, pues hablamos en total de 266 casos. A-

firmamos qua f"u•ron pocos conflictos at.endiendo a 2 elementos 

de Particular importancia1 por un lado que se estudiaron 16 

aftos consecutivos. Y por otra parte que de acuerdo a la in-

for~acidn estadistica, encontramos que en 1975 f"ueron c@nsa

dos 33108 establecimientos de la industria quimica, lo que 

signit'ica que sólo el SX del total de empresas f"ue escenario 

de •lgOn cont'licto. Este porcentaje resultar1a aún menor en 

atención a que •uchos de esos conflictos tuvieron lugar en la 

•istna empresa, pero en fechas diferentes. 

7 
ll:n \a pr•••nl• {nv••llga.ci..6n con•idara.ron unLca"'•nl• 

qu•Uoa ••ta.do• de Lo. aopó:bllco. M•xi.c:a.na. •n lou que me d•lae-
toron loe dlv•r•o• confli.eloD o ob•orva.moa la.mblén on-
tr•nlo.mL•nloe nLv•L regLono.\. qu• eomprendi.eron ••la.da• 
d.l ºl•rrLtorlo T'IQC{ona.l y L041 na.c:tonal•• qv• ocurrL•ron 
.tmullAnea.rn.nl• •n Mi-• d9 ••lado•. 

S C~rd. OrQL • .,. sorv. NQL. .,. Eo<..dioLlc.,. ooogroliQ 
torrJ.UcG: Za. Úld\lot/l.l4. q.u.ün.Lca. e(1. ~. aoe2, P. 78 



Ahora bien de los 266 enfrentamientos, 2:.5!1 fueon 0-P, es 

decir el 96i'! del total v sólo 11 füeron l:, lo que representa 

el 4:1.: del •is.a. 

En el cuadro III.1, al final del capitulo. se aprecia la 

distribución de los conflictos por tipo v al"l'.o .. Lo printero que: 

salta a la vista •• CflM al •avor nt.ero de conflictos ocurri

dos se di6 durante el periodo comprendido entre 1977 v 1982, 

pues fue de 152. Mientras qua en el sexenio de 1970-1976 se 

presentaron 57 conflictos v ian el periodo de 1982-1985, hubo 

taMbi~n 57 enfrenta•ientos. 

Durante los primeros ark>s de la década de los setentas, 

surgió un movimiento de los trabajadores, en general, al cual 

se le ha denominado como insurgencia sindical, no obstante, 

los trabajador•• de la industria qui•ica contribLlyeron .. 1ni

ma•ent. a didla inswrvencta, ya qua sólo r.egistr•ron en todo 

el sexenio 57.casos. a~ cabe aclarar que en los aftas de 

1973 v 1976. que fueron Justasaen~a los de mayor efervescencia 

del sexenio, fueron taenbitkt los ark>s en que ocurrieron •6.s 

casos en la industria qu1mica <12 en 1973 y 15 en 1976). 

Ahora bien, •fectuando lM1 anAlisis de los casos detecta

dos, sa aprecia que de los 57, sólo en 16, los planteamien

tos de los trabajadores fueron m•s all• de unica~ente peti

ciones en torno al salario o prestaciones económicas. pUes 

demandaron tambi4n: respeto a su sindicato, reconocimiento de 

•ste. liberación de trabajadores encarcelados durante el con

flicto. respeto al contrato colectivo de trabajo, ~ejores 



condiciones de trabajo, m&didas de seguridad, etc. 

En el resto de los conflictos (41) las demandas fueron 

planteadas unicamente en torno al salario o cuestic.nes ecc.nó-

micas y los sindicatos que las demandaron, <en 39 ocasiones>. 

f'ueron los "charrosº. 

Un aspecto importante el sexenio, f'ué la recuperación, 

por parte del gobierno, Para que su aparato de control corpo-

rativo sindical ganara nuevamente credibilidad ante 

presentados, de ahi que algunos conflictos, como por ejemplo, 

los ocurridos en Quimica Sn. Luis y Quimica Potosi en 1973 

por la demanda de 40 horas, obedecieron a toda una estrategia 

previamente implementada por los "charros", en la q1.,e el con

f'l icto fue ganado por los trabajadore~9 

De igual forma aquellos casos ocurridos por petición de 

aumento salarial anual. as! como de emergencia en 1973 y 1974 

fueron enarbolados por dicho sindicalismo, y de5de 1'..1ego q1.1e 

obtuvieron resultados favorables, pues ademas de conseguir 

nuevamente credibilidad para los sindicatos •charros".• tam

bi~n lo' que se pretendi6 fue dinamizar de alguna forma el 

mercado interno. por lo que se implementaron los incrementos 

salariales de emergencia, a partir de 1973, con el fin de que 

9 
En au.i mLc;;a. Polo111 •l SNTIO.PCSCllM •11la.Ll6 u.na. hu•lga. 

dia.. dema.ndo.ndo éata. y otra.. paLi.ci.on1111, la. huelga. rua 
por al lllMLca.to y conlG.l"on con al a.poyoda la. •ecci.Ón 
qu.a ~rle~ia.n lo• lra.bo.ja.dorea de Qu.1 mlca. Sn Lui.11. 

po• 
ga.noda. 

tG 
qui.en.• 

La.mblén eala.l1.aron la. huelga.. '&x.oéto~~ cS d11 obrll de .&.073, 

P. !1-A; llietotcM.úl. cLel .M4tJ~ 0-'Jt.e.'LO'. ~'l..cr('Ld'lcJgla. 1970-1980. 
Tomo 1. Pa.ga. 1.t.•. 1.1.0-1.20 y t.2:• 



el salario recuperara m1nimamenta su poder adquisitivo en 

virtud de que la inflación galopante que el pa1s surr1a. ha

bia deteriorado severamente el nivel salarial .. 

Por otra parte, encontramos que del total de conflictos 

ocurridos en el citado sexenio. 56 fueron 0-P mientras que 

sólo uno fue I, el cual por cierto fue un enfrentamiento 

tre trababaJadores despedidos contra el comité ejecutivo de 

su sindicato que lejos de defenderlos, favoreció ~u despido .. 

En el sexenio de 1977-1982, se detectaron 152 conflictos 

estallados en la rama, en este periodo los problemas económi

cos del pa1s continuaron agravflndose. puas por una parte la 

equivocada decisión de que Móxico fuera prioritariamente un 

pa1s monoexportador de petróleo, lo llevaro~ a contraer una 

considerable deuda externa misma que se pactó para apoyar la 

creación de una infraestructura que colpcara al pals en posi

ción da Satisfacer la demanda externa del citado hidrocar

buro .. Dicha deuda, sometió a Méxi.Co a las condiciones del 

FMI .. 

Por otra parte. en la segunda mitad del sexenio comenzó a 

cambiar paulatinamente el modelo de acumulación capitalista. 

apoyAndose en aquellas ramas económicas dedicadas a la expor

tación. 

La reunión de estos factores provocó en general que el 

nivel de vi~a de los trabajadores decayera aOn m~s 

relación a los Primeros anos de los setentas, pues por una 

parte las empresas continuaron percibiendo grandes ganancias. 



(desde luego que la industria quimica. ha sido de las ramas 

que más ganancias han obtenido. al respecto. ve~nse los cua-

dros :II'.2 y I'I'.4 del capitulo II> a costa precisamente:: de los 

salarios de los trabajadores; por otra parte. este sexenio 

no se dió ese discurso populista en donde con el afá.n da re-

vitalizar la imagen politica de la burocracia sindical Y tam-

bién al mercado interno. se otorgaron aumentos salariales de 

emergencia. sino que por el contrario. impusieron topes 

salariales, mientras que la inflación continuaba en ascenso. 10 

Esto es precisamente lo que determinó que aumentara el 

número de conflictos en el citado periodo y ademAs los traba-

Jadores de la industria quimica, como el resto da trabajado-

res. se enfrentaron a una mayor represión por parte de los 

presarios apoyados por el gobierno y el sindicalismo "cha-

rro". 

Cabe se~alar que de los 152 conflictos, 145 so clasifi-

car-on como 0-P y tan sólo 7 fueron I. De esos 145 con'fl ictos. 

103 plantearon demandas en torno al salario y a prestaciones 

económicas unicamente. mientras que 42 plantearon también 

tro tipo de demandas, ademAs de las económicas. reins-

talación de trabajadores despedidos. respeto al contrto co-

lectivo de trabajo, reconocimiet"\to del sindicato, medidas de 

seguridad, capacitación y adiestramiento. respeto a la vida 

sindical. que el personal de confianza no efect.úe labores del 

10 Arnboa a.apeclo& conlri..buyer-on a. ln oblen.::ión do gona.ncta.a 
axt.raor-di..na.d.a.a por parle do la. tnduialria. en 9el'\er-a.l. 



personal sindicalizado. etc. En cuanto a los conflictos I. 

fueron enfrentamientos entre diversas centrales obreras. 

Los trabajadores de la qu1mica continuaron en este perio

do preocupados por lograr la reivindicación de sus demandas 

salariales. 

En cuanto a los 3 primeros a~os del sexenio de MMH. 

(1983-1985) det~ctamos S7 conflictos, dato que Por si mismo 

resulta muy significativo. ya ql1e en la primera mitad de los 

2 sexenios anteriores. se registró un número menor de casos 

en cada sexenio. 

A partir de 1982-1983, México encontraba ya una 

total apertura hacia el exterior, los cambio~ en el modelo de 

acumulación capitalista entraron en vi~or, la reconversión 

industrial se Planteó como la Onica alternativa viable para 

el pais, lo que significó la modernización del aparato pro-

ductivo, las ramas secundario-exPortadoras. entre las que no 

se encuentra la qulmica. cobraro~ auge. La inflación Por su 

parte. continuó ascendiendo, hasta· alcanzar niveles sin pre

cedentes, pues los empresarios PreFirieron continuar maximi

zando sus ganancias por esta via. 

Todo lo anterior provocó un aumento en los conFlictos la

borales, sobre todo en el aNo de 1983, en el que se manifes

taron 36 enFrent.amientos de los trabajildores de lil ramaª Ese 

a~o se caracterizó por una intensa movilización sindical, 

desplegada por los trabajadores en general y los de la quimi-

ca en particular. aunque en este caso habria que considerar 



que la mayor parte de los conflictos da la industria quimica, 

ocurridos en ese arto, fueron encab8::ados por los sindicatc•S 

pertenecientes a la CTM, organización que entró en conflicto 

directo en contra d.e lil politica 9LJbernamental, como veremos 

mAs adelante .. 

De los 57 enFrentamientos sella lados, 54 fueron 0-P y uni-

camente 3 Fueron I. De los 54 con'flict·.os 0-P, 42 conflicto~ 

estuvieron referidos en torno a peticiones salariales uni-

camente y en 12 conflictos. los tr-abaJadores plantearon otro 

tipo de demandas como: titularidad de CCT, reinstalación de 

trabajadores despedidos, respeto a los derechos de los traba-

Jadores. etc .. 

~ CONTENDIENTES P.,5. bQ2. CONFLICTOS. Y, LA PARTICIPACION Qs. 
bQ& SINDICATOS. 

En el cuadros III.2 se aprecia la participación del tipo 

de contendientes o protagonistas por aPío: casi todos los con-

f'l ictos .que captamos, segan nuestras fuentes, fueron protago-

nizados por trabajadores sindical izados, cabe aclarar en este 

sentido que el "sindicato es el medio de fuet"'za más importan-

te que se emplea en la búsqui!da por conservar y aumentar el 

precio de la Fuerza de trabajo~ el mAs conocido por los tra-

bajadores y el que acepta el sistema mediante una reglamenta-



ci6n legal. 11 

Sin embargo, en el caso de la industria qu1mica, se trata 

de un sindicalismo o'ficial, corporativo· "ch ar ro" que 

cre6 precisamente para controlar las demandas de los trabaja-

dores. a través de diversos mecanismos. y de esta ~orma con-

tribuir al desarrollo capitalista. De ah1 que estos sindica-

tos en todo momento, se hayan manifestado como colaboracio-

nistas para con los intereses empresariales, buscando éstos, 

básicamente la obtención de mayores ganancias. 

En el caso mexicano, el papel que ha jugado el Estado 

para que fuera posible el desarrollo del sector industrial 

fue esencial,. ya que Presentó una modalidad en la configura-

ción de su aparato politice de dorninaci6ri: la integración se-

micorporativa de los organismos sindicales ; toc6 al Estado 

precisamente la tarea de dosificar o sUprimir las reivindi-

caciones de los trabajadores, de modo que no llegaran a ame-

nazar efectivamente, el curso de la acumulaciÓf"I capitalista. 

Para eso, a lo largo de los ai"ios se ha recurrido primero a la 

organización de los trabajadores y después a la violencia, la 

corrupción, la manipulación y el aislamiento de las fuerzas 

opositoras. 12 

Por su parte, los trabajadores de la industria qulmica 

l l R•ndón. Armo.ndo y Oc;1.rc1 o. RAmlrez w:arlhco. SU•a.f"l.a.! ~i.uchOA 
brera.a An la. i.ndu•lrlo. qui mlcc:1. .. Pp. 

12 
Al vare~. Alojandro y Sal"ldoval E.tono.: :Desu:u·rollo ll"ldu•-

lrlol y clC18o obrera. •n MéJClco. 



casi no se han planteado evadirse del control dt:: estos sindi

catos y cuando, en contadas ocasiones, intent.aron hacerlo el 

proyecto culminó en 'fracaso; sólo en 11 casos los tr·abajado

res participaron en conflictos I a lo largo de 16 a~os, óstos 

implicaron la lucha de los trabajadores en contra de li

deres, o en contra de los sindicatos oficiales sobre todo ol 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Ouimica, 

Petroquimica, Carboquimica Si mi lares y Cone>{OS de la Repúbl i-

ca Mexicana (SNTIQPCSCRM>, de las centrales sindicales 

"charrras". 

Como se~alábamos anteriormente. en el cuadro III.2, se 

indica la participación de los contendientes por a~o, de a

cuerdo a esta inf'ormacién, observamos que del total da con

flictos, 246 (92X> fueron protagonizados por trabajadores 

afi 1 iados a alguna organización sindical, que en 91 ocasio

nes se enfrentaron a empresas privadas nacionales, en 95 con

tra trasnacionales y en 52 contra empresas paraest.atales; en 

4 el conf'l icto surgió entre trabajadores sindical izados inde

pendientes contra el sindicto oficial o el lidcr de éste y en 

5 contra el sindicto nacional o la central obrera. 

Por su parte los trabajadores no sindicalizados, sólo 

protagonizaron en conjunto 20 enf'rentamientos: de el los en 5 

ocasiones se enfrentaron contra las empresas privadas nacio

nales, en 8 contra las trasnacionales y en 6 contra las para

estatales, sólo h1.1bo 2 casos de trabajadores despedidos que 

contendieron contra el comité ejecutivo de su sindicato. 



Ahora bien, en el cuadro III.3 se encuentra contenida la 

información referente a la distribución del conflicto por ti

po de sindicatos. como ya se indicó los· trabajadores de la 

industria GL,imica se encuentran af'i 1 iados al sindical isrno 

ficial, por lo qLle el sindicato que participó un mayor número 

de veces fue el SNTIQPCSCRM, el cual por cierto pertenece a 

la Corlfederación de Trabajadores de México CCTM>; f"ue fundado 

por Hermenegi Ido J. Aldana en 1962, erigiéndose en su lider 

sindical a partir de entonces y hasta su muer-te. lo que 

rri6 en 1978, en ese affo es nombrado Gilberto Muf'l'oz Mosqueda 

y posteriomente Javier Pineda Serino. 

El SNTIQPCSCRM entabló conflicto en 93 ocasiones. C35X 

con respecto al total>; en seguida aparece el Sindicato de 

Trabajadores Industriales de Dinamita, que pertenence a la 

federación Regional Obrero Campesina <GROC>, también oficial 

con 21 conflictos (7 .. 9X>. Aparece despuás, el Sindicato de 

Trabajadores y Empleados de Sosa Texcoco, con 10 conf'l ictos 

(3.8%). 

Por su parte el Sindicato de trabajadores de Celanese 

Mexicana .. que también pertenece a la CROC, presentó 6 con

flictos C2.2X>. Mientras que con S Ct.9:>;) cada uno. encontra

mos a los siguientes: el Sindicato de .Trabajadores de la in

dustria aceitera. jabonera, grasas, hidrogenadoras~ despepi-

tadoras de algodón, insec:t..icidas, f°erti 1 i:zantes, si mi 1 ares y 

conexos; el Sindicato de trabajadores de las Fábricas de a

ceites. jabones, perfumes y conexos del D.F. y finalmente el 



Ahora bien, en el cuadro III.3 se encuentra contenida la 

inFormaci6n referente a la distribución del conflicto por ti

po de sindicatos, como ya se indic6 las· trabajadores de la 

industria qu1mica se encuentran aFiliados al sindicalismo 

ficial • por lo que el sindicato que part.iciP6 un mayor número 

de veces fue el SNTIQPCSCRM. el cual por cierto pertenece 

la CoñFederación de Trabajadores de México <CTM>: fue Fundado 

por Hermenegildo J. Aldana en 1962. erigiéndose en su lider 

sindical a partir de entonces y hasta su muerte, lo que ocu

rrió en 1978, en ese afta es nombrado Gilberto Mu~oz Mosqueda 

y posteriomente Javier Pineda Serino. 

El SNTIQPCSCRM entabló conFlicto en 93 ocasiones, C35X 

respecto al total>; en seguida aparece el Sindicato de 

Trabajadores Industriales de Dinamita. que pertenence a la 

federación Regional Obrero Campesina <GROC>. tambián oficial 

con 21 conflictos C7.9X1. Aparece después. el Sindicato de 

Trabajadores y Empleados de Sosa Texcoco, con 10 conflictos 

C3.8Y.). 

Por su parte el Sindicato de trabajadores de Celanese 

Mexicana. que también pertenece a la CROC, presentó 6 con

flictos <2.2X>. Mientras que con 5 <1.9/.) cada uno. encontra

mos a los siguientes: el Sindicato de Trabajadores de la in

dustria aceitera. jabonera, grasas, hidrogenadoras. despepi

tadoras de algodón, insecticidas. fertilizantes, similares y 

conexos~ el Sindicato de trabajadores de las fábricas de 

ceites. jabones. perf~mes y conexos del D .. F. y finalmente el 



Sindicato de obreros y empleudos de fAbricas y laborator·ios 

de productos qu1micos del Edo. de Móxico. 

En seguida aparecen aquel los sit"ldicatos que 1·•:?9i~truron 4 

conf"lictos cada ur10 (1.5%), C!S decir, el Sindic¡-,t.o de t.rab<•-

jadores de Fertilizantes, f"ungicidas, insc:ct.icidas, derivados 

y conexos; el Sindicato de t1·abajadorc~ de Ferti l i:z:ar1te'!:: Me-

xicanos, el Sindicato Revolucionnrio de trabaj~..:k•res de la 

industria qulmica, petroqulmica y similat·e::; da la República 

Mexicana y f'inalmente el Sindicato de trabajadores de Labora-

torios Syntex. 

Hubo también 94 casos ca.talo9ados como "otros", en los 

que se consideraron aquél los sindicatos que presentaron ml;!nos 

de cuat.ro conflictos en todo el periodo estudiado. 

En dichos. casos encot"ltramos desde sindicatos de empresa 

hasta sindicatos de rama, sin embargo lo que debe destacarse 

es el hecho de que unicamente aparecieron a sindicatos inde

pendientes13. qt~~ relacionados a los 266 conf"lictos del total, 

representan sólo el :3%'. 14 

Ahora bien~ en el rubro de trabajadores no sindicalizados 

13 
Ho.y uno. pr•1111nci.o. rnl nuno. de\. 11lndico.\i.11rno indap11nd1,.11nl• 

1-4 
ci.lo..do11 11iT1di.co.lo11 •ncuanlro.f'I i.nlogro.dolil por: el 

Si.f'ldi.calo Óni.co d• lro.ba.jndoroa de Colo.neao WoKlco.no., 11\ 
slndi.co.lo 1ndop11ndi.anlo da lro.bo.ja.doras dG ki.moK. ol sindi.ca.-

de lrobo.jo..dora11 da lo. Co.mpo.no. 0 al Si.f'ldi.cnlo deo lro.bo.jo.do-
de lo. indi.i11lrLe1. qulmico-to.r1t1a.céullco. "Vlc:wr.la Lo1tlbC1.1do 

Tol•do.no", slndi.co.lo i.ndapondi.of'lh• do lro.bo.jo.dorai:i. da o.ulmlco. 
aorden y slndica.lo lndapandier'lla do O.ul mi.ca Hoachgt. 



se consideraron a los obreros que luchaban justamente por 

Formar alguna organización sindical. independiente o no. as! 

como aquel los trabajadores eventuales o· despedidos. 

De acuerdo a los dat.os con los que contarnos se puede in-

Ferir que aproximadamente en 237 casos (89/.) los trabajadores 

estaban afiliados a alguna or9anizaci6n sindical oficial. 

En este sentido. cabe hacer alguna reflexión al respecto 

va. ql1e no es gratuito,. que el 89/. de los conf'l ictos registra-

dos en la industria qu1mica los hayan planteado sindicatos o-

Ficiales .. 

Cuando se habla del control corporativo que ha ejercido 

el Estado Mexicano sobre los trabajadores a lo largo de 

rias dócadas para f'avorecer el desarrollo del capitalismo. es 

necesario se~alar tambión cuAles han sido los mecanismos con-

cretos a través de los cuales se ha eJ~rcido dié:ho control. 

Una de las f'ormas especificas que ha asumido el Estado es 

precisamente la con~ormaci6n de los sindicatos nacionales de 

industria,. 15 los cuales existen en varias ramas productivas,. y 

poseen un espacio de acción bastar-1te amplio entre la fuerza 

l S Loo otndtcoloo noctonoloo do lnduo«•• •olAn ío•modoo PO• 

t.ra.ba.ja.dor•• d• va.ri.Qll •11p•ci.a.tidude•• ori.ci.0111 prof•ai.o-
..,... •• que la.bora.n pa.ra. una. o vo.riQ.11 11mprecu:1.11:1 da uno. mi.•ma. ra.ma. 
i..ndu!ilri.a.l. O•n•Ha.lmwnlQo oGla.\,\ocQon p1.onla.G o oott'.l.b\•ci-
mlctnloa an 2 o mAa Ci>nli.d<id•• fedora.li.vcu1. c:ontra.lacl6n 
lecli.va. •• •1.1aeri.b. •nlr• un •olo •i.l">dicolo y va.ri.cu1 •mpr•-
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plo). Toma.do d• Agui.lo.r Oo.rci a, Ja.vier: ~wéJfi.co: pro\ eta.ria.-
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sindical y la patronal. El sindicato nacic•nal implica una or-

ganización social distribuida en VL\rios estados. de la Repú-

blica. ya que las secciones sindicales se encuet"atran en nu

merosos puntos del territorio nacional. 16 

El principal sindicato nacional de la Industria Qulmica. 

ha sido el SNTXQPCSCRM ya que es el tercer sindicato en orden 

descendentP. que forma parte de la CTM despuós del sindicato 

petrolero y el SUTERM. 17 Pero también encontramos la presencia 

de otros sindicatos nacionales. asi como de algunos sindica-

tos de empresa de cierta consideración. 

Si la industria quimica ha sido una de las má.s di-

nAmicas en 30 6 40 af'l'.os, lo debe Justamente al hecho de que 

los trabajadores de la misma han estado fórreamente contro-

lados por un sindicalismo oficial y colaboracionista que 

les ha permitido demandar mejores condiciones de salario. ni 

de trabajo. ni mucho menos cuestionar los procesos de traba-

jo que les son perjudiciales en cuanto a su salud, o en lo 

referente a la contaminaciái que hacen del medio ambiante. 

16 
:ldem. p. u.a 

17 
:ldem. r- s.:ld 



!!...:_::. LAS CENTRALES SINDICALES 

Los resultados de la presencia de las centrales obreras 

aparecen en el cuadro III.4. Conviene aclarar. que debido a 

deficiencias de las notas hemerogrAficas. es que en 107 casos 

se supo a que organización obrera pertenecia el sindicato 

cuestión. casos representan un importante porcentaje 

del 40X. 

Por otra parte. la Confederación de Trabajadores de Méxi-

<CTM> registró 121 conflictos, que representan el ~6X del 

total da enfrentamientos. 18 En seguida se encuentra presente 

la Confederación Regional Obrero Campesina <CROC> Con 21 con-

flictos, que significan el SY. de los mismos. Esta organiza-

ción obrera le sigue en importancia a la CTM dentro de la es-

tructura del Congreso del Trabajo (CT> •. al que ambas pertene-

19 cen. 

Por su parte la Confederaciór). Obrero Regional, <COR>. la 

Confederación Regional Obrero Mexicana, (CROM>. la Confedera-

18 
••LA conforma.da. por f'edera.ci.on•• ••la.lo.1.••• f'•d.ro.-

ci.one• por y por •i.ndlcalo• na.ci.or.a.\e• de i.ndualrlQ.; 
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CTM ••l~ coMlllul da. por •lndlca.lo• na.c:ilna.\ee 
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ci6n General de Trabajadores <CGT> y la Cot"lf'ederaci6n Obrero 

Campesina del Estado de México CCOCEM>. registraron 13 con-

flic.tos, unicamcnte el 5?. Al interior del CT, el orden de im

portancia que ocupan es el siguiente: COR, CROM, CGT y COCEM2 º 
La integración semicorporativa que eJerce el Estado 

relación a los trabajadores, se lleva a cabo en un primer ni-

vel a trav~s de las centrales sindicales y posteriormente de 

los sindicatos naciori;ii.les de industria y de empresa lo 

se"alÜ>amos en el punto anterior. 

Dichas centrales han Jugad~ papeles diversos y especifi-

e.os de acuerdo a la situación económica y laboral que ha Pre-

valecido en el pais, esto es, en el periodo comprendido entre 

1970 y 1976, la tónica del discurso del sindicalismo oficial 

la componian las exigencias de vivienda, semana de 40 horas, 

salarios emergentes que en ~orma airada reclamaron, siguiendo 

las directrices del presidente: Eheverria. 

Posteriorment~ en el sexenio de 1977-1982. manejaron la 

•autocontenci6n" de las demandas obreras. con el supuesto fin 

de sacar al pais de la crisis. 21 En dicho periodo hubo un cre

cimiento" en el ntlmero de conf'l ic:tos ocurridos. a Pesar de que 

en un buen porcentaje. éstos, fueron protagonizados por el 

sindicalismo oficial. lo cual no signif'icó de ninguna manera, 

2 º 'So~. "Ni.vol•• d• orgnni.sa.c:i.6n y •11lrucluro. 11\.ndi.co.l" 
Pp.!55 

21 
Alva.ro:z:, 
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""· 
que las demandas de los trabajadores hubieran sido resueltas, 

debido precisamente a la "autoconteci6n" de la que hicieron 

alarde estas centrales. 

Ahora bien. a partir de 1983 el papel que venia desempe-

~ando las organizaciones obreras cambió. pues no Fue ya tan 

hegemónico. De hecho con el fin de establecer un nuevo equi-

librio en el sindicalismo oFicial. el Estado se apoyó la 

CROC, CROM y COR, por lo que frente al conjunto de la politi-

ca económica y laboral del Estado y el capital, el sindica-

lismo oficial mantuvo 2 posiciones: una de rechazo encabezada 

precisamente por la CTM y otra de absoluta aceptación y some

timiento, lidereada por aquéllas. Las 2 posicioneS dlvidie-

ron al CT, quité.ndole a la CTM su función hegemónica dentro 

del niismo. 22 

No obstante, se debe tener claro qye en realidad no e-

xisten diferencias de fondo entre unas v otras centrales, aón 

cuando la aparición de ciertas dJ.f'erencias, que en realidad 

eran parciales y menores. contribuyera a crear la .. ilusión" 

de democracia en el seno del CT, donde buscaba atribuir 

las posiciones mAs conservadoras a la CTM, y presentar otras. 

como m~s radicales Cpor ejemplo las de la COR>. 23 

22 
V h=•o •"89 o• mon•uvte.on loo combloo on lo co.ro\od6n 
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En cuanto a las centrales sindicales indepcmdientes sólo 

f'ueron detectados 4 conflictos encabezados por la Unidad 

Obrera Independiente. y el Frente Sindical "LAza1·0 Cárdena$"• 

dichos enfrentamientos representan el 2% del total. 

En general. la afiliación al sindicalismo independiente 

por parte de los trabajadores. por lo menos en el periodo es-

tudiado en el presente trabajo. era minima. ya que aproxima-

damente 150 mil trabajadores del pals formaban parte de di

cho sindical ismo.24 pero esta permanencia. en el caso de la in 

dustria qulmica que es la que nos ocupa. no flle prolongada 

pues, una vez transcurrido cierto tiempo. la central sindical 

••charra•• retomó el control sindical manos, desapare-

ciendo al sindicato independiente o provocando el despido de 

los trabajadores disidentes, para lo cual desde luego que 

contó con la ayuda de la empresa en cuestión. 

Tal f'ue lo que aconteció, por ejemplo. con el Sindicato 

Independiente de Kimex CUOI) que se enfrentó en contra del 

SNTIOPCSCRM en 1979, ganand6le·la titularidad a éste, pero 

posteriormente en 1980, dicho sindicato independiente habla 

desapare.cido y su lugar. la ti tu lar idad del contrato que-

daba en manos nuevamente del sindicalismo '"charro". 

Tal es la. situación que ha prevalecido en la industria 

quimic:a. la que como Ya se ha sef'l'alado~ el contt·ol que ha 

ejercido el sindicalismo oficial, a trav&s de las diversas 

24 'C()~ MNi..velee de orga.nLzo..c:i..ón y •Dbucluro. 11\.ndi.co.LM 

Pp. 5'-~!;5 



tot. 

centrales y sindicatos nacionales y de empresa ha sido casi 

absoluto. pues estamos hablando del 89X. Mientras que por 

parte. el sindicalismo independiente ha ·tenido un margen de 

participación mlnimo y relativo en c:uanto al tiempo. las 

demandas planteadas y lo que es m~s grave. a las demandas ob

tenidas Por los trabajadores. 

La información referente a las empresas de la industria 

qui mica en las que tuvo ll1gar el conflicto laboral se encuen

tra en el cuadro no. III.5 

Sin duda alguna. la empresa que presentó un mayor nt.:mlero 

de enfrentamientos durante el periodo e.studiado fue Fertimex. 

con 33 conflictos; la citada empresa contaba. en 1978. con 70 

plantas que integraban a 14 compiejos industriales en diver

sas zonas de la Repóblica Mexicana. Fue creada a partir de e

se ano en que Fertilizantes Fosfatados Mexicano~ S.A •• empre-

privada productora y exportadora de fósforo. creada en 

1969. se fusionó con Guanomex (que empezó a operar en 1943 

como Guanos y Fertilizantes de México) y se modificó la razón 

social para aadoptar la dominación de Fertilizantes Mexicanos 

S.A. <FERTIMEX>. en el aNo ya referido su capital social as

cendia a 2250 millor""res de pesos y empleaba a 7376 personas. 



de las cuales 4249 eran obreros. 3127 empleados y 1000 tóc

nicos .. 25 

Posteriormente encontramos a Celanese Mexican;1, la cual 

participó en 19 conf'lictos. Esta empresa,. al igual qlle la an-

terior, se encuentra ubicada en diversas plantas en la Repú-

blica Mexicana, lo que implica que cada una de ellas cuente 

con su propio sindicato as1 como su contrato respectivo, por 

lo que la negociación de éstos.tiene que ef'ectuarse planta 

por planta, lo que le resta f'uerza al movimiento de los tra-

baJadores. 

Con 13 con~lictos encontramos a Dupont. ya que cada a~o 

presentó un conflicto laboral y con 10 a la empresa de partí-

cipación estatal denominada Sosa Texcoco. mientras que con 9 

apareció la Cia· Mexicana de Mecchas para Minas, que al i9Ual 

que Dupont, se encuentra ubicada en el Estado de Durango. El 

resto apareció con uno o m~s conf'lictos sin excederse de los 

cinco .. 

Lo que en todo caso queremos destacar es el hecho de que 

total f'ueron 117 empresas de la industria quimica las que 

registra.ron conflicto laboral a lo largo de los 16 a~os. de 

ellas 40 (39.3~) se encontraron dentro de la clasi~icaci6n de 

las 500 ó 700 empresas mAs grandes del pais, durante uno o 

lndu11lrla. tulu-
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Este tipo de empresas·obtiene una mayor ganancia ya que a 

medida que el gran capital aumenta su tecnolo91a. tiene la 

portunidad de que c:ada trabajador reponga su salario un 

menor tiempo. debido al aumento de la producción. Es decir 

hay una relación directa entre el mejoramiento de la tec:nolo-

gia y el crecimiento de las ganancias porque eleva proporcio

nalmente la productividad. 27 

Es por el lo que las empresas que registraron un mayor n6-

mero de conflictos fueron precisamente aquéllas clasificdas 

dentro del rubro de las mis grandes del pa1s. ya que los tra-

bajadores de éstas, a pesar de encontrarse afiliados los 

sindicatos "charros" obligan a -éstos a enfrentar a los patro-

nes en demanda da mejoras a sus niveles salariales .. 

Por otra pa.rt':• la elevada rentabi 1,idad que obtienen 

tas grandes empresas les ha permitido diversi~icarse en áreas 

distintas a las que originalmente se dedicaron. por ejemplo. 

aquél las que empezaron en el rubro· de la farmac4outica, han 

enttrado a la industr J.a de los productos para la limpieza c:o-

mo Johnson Y J'ohnson. as! como Merck; otras como el caso de 

27 
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Cyanamid se dedican a Fabricar productos de con~umo doméstico28 

El 60.7X restante de las.empresas, estarla integrado por 

medianas y pequef'i'as en donde las ganancias se obtienen a par-

tir de una menor plusval.ia que la extra.ida cm aquél las con 

na gran composición orgAnica de Cúpital, pero las formas de 

explotación son mucho mAs brutales que las primeras. 29 

Todas las empresas de la industria qL1Imica, ~ean grandes 

o pequerras se han "destacado .. por la contaminación que produ-

cen; por ejemplo en mAs de 200 dP. ellas, Jos trabajadores que 

ah! laboran, adolecen de los dispositivos para disminuir los 

efectos de las sustancias tóxicas Y no los dotan del equipo 

de trabajo adecuado, además de que las enf'ermedades que pade-

cen los propios obreros son muy variadas y sólo unas cuantas 

se han detectado y tratado. En este sentido las autoridades 

correspondientes se han mostrado incapaces para obligar a los 

empresarios a proteger al trabajador con el equipo necesario 

y a instalar equipos anticonta~inantes. 30 

28 

Pero ademAs. conta~ina también el m~io ambiente con los 
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desechos que arroja. una vez que ~iniquita el proceso pro-

ductivo y por otra parte. muchos de los propios productos que 

elabora también son contaminantes. por OJemplo los detergen

tes. o algunos de los productos de limpieza. Esta situación 

resulta muy injusta. al igual que muchas otras que Prevalecen 

en el capitalismo. pues no es posible continuar permitiendo a 

estas empresas que en aras de obtener una ganancia que sólo a 

ellas favorece, se esté perjudicando el medio ambiente. el 

cual finalmente pertenece a la sociedad en general. 

No obstante lo grave de esta situación. los trabajadores 

de la industria quimica no plantearon, por lo menos durante 

el periodo estudiado. como una demanda propia. el hecho de 

que los empresarios hubieran puesto un alto a esta situación. 

que perjudica la salud de la sociedad en general. 

~ b8, LJBICACION GEOGRAFICA Qg_ LOS· CONFLICTOS. 

El cuadro III.6. revela la distribución geogr~Yica de 

los con,lictos laborales por al"ro, de acuerdo a ésta. lo pri

mero que se percibe es que las entidades que acumularon el 

mayor nómero de casos conYlictivos fueron nl mismo tiempo las 

de mayor concentración industrial en la rama y en las que es

tAn instalados los mAs grandes establecimientos. a excepción 

de Nuevo León. en la que a pesar de contar con el mayor nórne-



ro de establecimientos de la industria quimica. después del 

D. F. y México, sólo se presentó un confl ict.o laboral en todo 

el periodo analizado. 

Atento a lo anterior. observamos que cr-. la zona metropo-

litana del Valle de México, se presentaron en conjunto 82 

conflictos. decir el 30.8~ del total de conflictos ocurri-

dos. lo que explica considerando que da acuerdo al X Censo 

Industrial de 1975, el número de establecimientos que dicha 

zona contemplaba era de 2091, lo que representaba el 63.17X 

en relación al total que se censaron en el pais, 31 dicho to-

tal alcanzó los 3310 establecimientos. 

De igual f'orma, es importar1te indicar que en virtud de 

que la industria quimica es una de las mAs contaminantes, la 

elevada concentración que de esta industria se haya presente 

en el Valle de México ha contribuido a la grave contaminaci6n 

que hoy en dia padece dicha zona geográfica. 

Posteriormente encontramos a los estados de Veracruz y 

Durango con 24 y 21 conflictos respectivamente, lo que en 

conjunto representa el 16.9~ del total de los conflictos 

ocurridos. Lo anterior, resulta de particular import..ancia, si 

consideramos que en 1975 el censo revel6 que dichas entidades 

contaban con sólo 59 establecimientos. <unicamente el 1.a:;.: 

del total de los establecimientos censados> pero quiz:.\. expli-

31 
Cooi-di.naclón 

co.. O•ogro.fia. 

°"· t.oez. •· 74. 

Oonero.l do Sorvi.cloA Nac~ono.leia do 

• i:nform:.\.l\.co.: Za.. !lnd:u.oW,a, Quimk4 
li:Ala.dial.i.
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cable en términos de que algunos de dichos establecimientos 

de los mAs importantes a nivel nacional. 

En el estado de Vera.cruz. por ejemplo, han instalado 

los mAs grandes centros de la petroquimica bAsica: La Cangre

jera, Cosoleacaque, y Pajaritos, los cuales conjuntan 

producción de poco mAs del 60X de la totalidad de los petro

ql•lmicos del pais como el amoniaco, y el dodeci lbenzeno. El 

primero constituye uno de los petroqulmicos de exportación, y 

Cosoleacaque es el centro productor mAs importante de este 

lemento. no sólo en México. sino en el mundo entero ya que su 

aportación anual es de 1.6 millones de toneladas. 

Sin embargo, para dicha entidad el establecimiento de 

esos centros petroquimicos. ha sig~i~icado tambi~ que la 

misma padezca una elevada contaminación de la zona. 

En seguida encontramos a los esta.dos de GuanaJuato y 

MichoacAn con 23 conflictos en ambos estados (8.6 X de los 

enfrentamientos ocurridos>. Mientras que por otra parte el 

indicado en los pArraFos precedentes sef!kll6 que dichos 

estados contaban con 120 empresas de la industria química, es 

decir. el 3.6~ de establecimientos censados. 

En orden decreciente de importancia tenemos a Coahuila y 

Jalisco con S y 9 conflictos respectivamente, decir, 17 

casos que representan el 6 .. 7/! con respecto al total. Si 

observamos los datos censales, nos encontramos con que 

registraron 291 establecimientos, sobre todo el estado de 

Jalisco que por si mismo reportó 251. Estamos hablando de que 



el S.SX del total de establecimientos censados se ubican 

dichos estados. 

En Jalisco y MichoacAn se localizarOn importantes plantas 

d.e la empresa Celar.ese ubicadas, de hecho buena parte de los 

conrlictos ocurridos en esas dos entidades, correspondieron a 

esa empresa Justamente. 

Posteriormente encontramos a los estados de San Luis 

Potosi, Tamaulipas, Morelos. y Ouerétaro, los 2 primeros 

6 conflictos cada uno y los 2 restantes con 5 cada uno, lo 

que en conjunto representa el S.:2X del total. Ahora bien, en 

esas 4 entidades el censo reveló la permanencia de 99 

empresas, mismas que representan tan s6lo el 3.3X 
0

del total 

de establecimientos censados. 

Otros estados que aparecieron mAs de un con~licto, lo 

largo de los 16 a~os estudiados, fueron,: Chihuahua (2), Gue

rrero, (3), Nuevo León, (unicamente un conflicto), Oaxaca 

(2), Puebla <'4>,. y Tlaxcala (-4). 

En este caso resalta, como Ya·lo hablamos Mencionado,. el 

estado de Nuevo León porque a pesar de que los datos censales 

de 1975 indicaron que habia 230 estableci~ientos registrados,. 

sólo se suscitó un enfrentamiento ocurrido en 1982,. lo ante

rior,. da una idea del grado de represión que en dicha entidad 

existe hacia cualquier manif'estaci6n de los trabajadores .. 

Por otra parte,. cabe mencionar,. que aquéllos conflictos 

ocurridos simultAneamente en dos entidades o m~s, sumaron 7 

casos,. <2.6h del total de enfrentamientos>. Una constante 



'º"· 
del sindicato nacional ha sido mantener a los trPbaJadores de 

la rama divididos en secciones de acuerdo al esta.do en donde 

se encuentre ubicada la planta, sobr-e t.odo aquél los obreros 

que laboran en una misma empresa con diferentes plantas. Esto 

"facilita 11 la negociación par-a la burocracia sindical y los 

patrones. porque de esa forma el mov imier.to de los 

trabajadores pierde fuerza y se les imponen condiciones mAs 

adversas. 

Por ól timo. cabe destacar que en 47 casos no se supo de 

la ubicación geogrAfica de la empresa.. debido las ya 

mencionadas deficiencias de las fuentes hemerogrAf icas, lo 

que implica un importante porcentaje del 17.7% • 



CUADRO III.1: TIPO DE CONFLICTO POR ARO. 1970-1985 

AROS TIPO DE CONFLICTO 

OBRERO-PATRONAL INTERSINDICAL TOTAL 

1970 3 3 
1971 4 4 
1972 9 10 
1973 12 12 
1974 5 5 
1975 8 8 
1976 15 15 
SUBTOTAL 56 57 

1977 18 19 
1978 22 22 
1979 35 1 38 
1980 42 1 39 
1981 11 1 12 
1982 17 3 20 
SUBTOTAL 145 7 150 

1983 34 2 38 
1984 16 1 17 
1995 4 4 
SUBTOTAL 54 3 59 

TOTAL 255 11 266 
96:1. 4:1. 100:1. 

FUENTE; Elaboración propia a partir de la in~ormaci6n 
contenida en las notas hemerogrAficas consultadas para la 
investigación .. 
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CAPITULO !Y_ 

LAS DEMANDAS Y FORMAS DE LUCHA DE LOS TRABAJADORES 

~ DEFINICIO~ ~ CONCEPTOS ~ ASPECTOS METODOLOGICOS. 

Durante el desarrollo del conflicto es posible distinguir 

3 momentos del mismo: las demandas. las formas de lucha y las 

formas de solución a dichas d~manda~. Las 2 primeras corres-

penden al comportamiento de los trabajadores. mientras que 

las formas de solución a la patronal y sus al iados. 1 

Desde Juego que el interés fundamental de los trabajado-

res es lograr la solución a sus demandas. Desde el punto de 

vista del trabajador. el conflicto se presenta como la oposi-

ción que la patronal y sus aliados ejercen en contra de ós-

tas. En el marco de una relación de trabajo. la oposición de 

intereses se manifiesta en la lucha por la contratación, por 

el aumento salarial, por mejorar las condiciones de trabajo. 2 

En este sentido, cabe aclarar que las demandas o reivin-

dicaciones de los trabajadores, expresan necesidades concre-

Aa.l'l'lo•• Slergi.o y Pendón Ar"'a.ndo: 
•n WéKi.co: t.P'7T p. zzo 

2 
J:dom. r. zzz 



tas que suscita el proceso de produce!~. y que se refieren a 

la reposición y reproducción social de la fuerza de trabajo. 

as.J. como a las relaciones de dominaci~ E:n la esfera sindi

cal y del sistema politico mexicano. 3 

Por el tipo de demandas, las podernos agrupar en 8 gru-

pos: salario directo. salario indirecto, condiciones de tra-

bajo. seguridad en el empleo. gestión de la empresa. legisla-

ción laboral, contratación y vida sindical. Cada grupo se en

cuentra a su vez formado por varios tipos de demandas4 y cada 

caso o con~licto registró una o más demandas planteadas Y so

lucionadas. 5 

En cuanto a las formas de lucha, podemos decir que éstas 

constituyen acciones de unos y otros contendientes que tienen 

como objetivo cambiar la corre1aci6n de fuerza en favor del 

3 
••!'ldón, Arrnondo y 

la. lndu•t.rla. qui mi.co." 
Wcu-t.ha. l!ilu•o.no.: Mt..u.eha..- obrerCla 

"4 Por ejemplo el grupo de •a.\.ari.o di.recto ••l~ lf>l•9ro.do 
QUmenlo •a.lorla.l. oument.o •a.lcu-i.a.l r•lroa..c::li.vo. 

Lo.tlo.l emergenl•. f\lv•lmclón •o.lari.a.\. 0 •le. C4do. llpo de 

por: 

mo.ndcua D• pr•a•nlÓ u.no. •Q\.o. vez r•pi.t.i.6 n v•c••. por 
qu• cua.~ no• ref•ri.mo• a. la. Cr .. cuonci.a. con la. q1.1• •• 
eent.ó cado. uno de loa di.feral"lt.•a t.i.poa, lo hmcamou 
nou de vee•• o demanda.•. 

lórmi.-

S Sn lo• c:ua.dro• r••pDellvo•, a.qu•lla.. dDma.nda.a c:uya. Crc;,-
c:u.encla. tu• i.nf•ri.or !S v•cea, quodcuon compr•ndidoa den-

tro de una. columl"la. gen.ero.\.. o. la. cua.l •• le dDnomlnó como -o-
lra.9"' y en· el o.péndi.ce del pr•a•nt.• traba.jo, ea i.ndi.ca.n, cu:ft..-
\.•• •oro -peci tlca.ment.• di.chcaa t.lpo11 de demo.nda.a y cloai.-
fi.co.clón en grupo•. 
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protagonista que las despliega. 

Los diferentes tipos de formas de lucha se encuentran 

clasificadas en 2 grandes grupos. según estón o no contempla-

das por la Ley Federal del Trabajo. es decir. si encuen-

tran dentro de los procedimientos contemplados por la citada 

Ley, estamos hablando del Primer grupo que seria el de accio-

nas legales; mientras que el grupo de acciones directas. son 

aquellas formas. que directamente implementan los trabajado-

res. Cada grupo se encuentra conformado por diversos tipos de 

f'ormas da lucha. 6 

~ LAS DEMANDAS PLANTEADAS POR bQ.§. TRABAJADORES DE b8. 
INDUSTRIA QUIMICA. 

En el cuadro XV.1 aparecen las desiandas Planteadas por 

los trabajadores; la investigación efectuada arrojó como re-

sultado 745 demandas planteadas a lo largo de 16 a~os. las 

cuales fueron consideradas en 174 tipos diferentes. de éstos 

sólo 32 tipos de demandas fueron los que se repitieron con u-

6 
AL \.gua.L que Lo. dema.nda.. ca.da. tipo de Cormaa do Lu.cha. 

o.cc\.one• - 1"ep\.l\.Ó 1't veCe8 O blen hubo tormo.. que •Ólo 
pr•11•nt.a.ron una. •ola. ve:z. d• cua.lquter T1"1Gnera.0 CU(lndo noa 
f•rLmo• a. La. CrecucincLa. de é•Loa Lo hGC•moa ti6rmi."°• de 
v•c•a o do rorma.G propi.a.rn•nt.• di.cha.a. Ahora bl•n por 
lLon•a m•lodológí.c(l.111. Lo• cuculro• r••pocllvo•. t.odaa a.qu•-
Lla.G forma.e o o.cci.o1't•• qu• •• pr•••nt.o.ron Crecuenci.a. 
m•nor o. la.a ci.nco qu.dcu-on •ngloba.d.a..a d•nt.ro de u.n li.-
po denorní.na.dc. como NOll'ClSI~. y en -.L cpé"di.e• rci•p•ct.i.vo. 
&ef't'(lla."• cuAl•a •en e11laa rorma.a ••poeiti.co..a. 



na frecuencia mayor a 5 veces por lipo d~ demanda, mientrüs 

que los 142 tipos restantes f"ueron sol ic:itados menos de 5 ve

cada uno de ellos. 

Partimos de la base de que las dernandas implican, de al

guna manera. la resistencia a la explotación, asi como a las 

condiciones politicas exte1-nas e internas que aseguran y per-

miten esa explotación, este sentido se puede decir que el 

rasgo sobresaliente de la acción de los trabajadores esta 

rama industrial se mantiene en el marco estrecho de la sub

sistencia, de tal manera que antes que proteger la vida y la 

realizaci6n del trabajador lo que se busca es sostener la 

muneración. 

Lo anterior lo afirmamos considerando 2 aspectos impor

tantes por un lado que el gr·Jpo de demandas que con mayor 

frecuencia se repitió fue el del salario directo, en total el 

citado grupo lo encontramos una frecuencia de 240 veces, 

expresado en diversos tipos los cuales fueron: revisión de 

los salarios del tabulador. aumento salarial anual (corres

poondiente a la revisión del contrato colectivo de trabajo), 

aumento salarial retroactivo, el aumento salarial emergente. 

la nivelación salarial. etc. 

El otro aspecto importante consistió en el planteamiento 

del grupo correspondiente al salario indirecto <también con

siderado como prestaciones>. que fue d~ 181 veces. De este 

grupo los tipos de demandas Fueron: pago de salarios caldos 

(en caso de huelga), el aumento de: aguinaldo. gastos por 



visión del contrato colectivo de trabajo. pago de utilidades 

retenidas. seguro de vida. aumento al importe por concepto de 

seguro de vida, demandas en torno a la vivienda, becas Y 

mento al importe de éstas. actividades deportivAs. tiendas 

sindicales, aumento de la prima vacacional. aumento del pe

riodo de vacaciones, aumento de los dias de descanso, de

cir prestaciones económicas y sociales en general~ 

Si tomamos en cuenta ambos grupos: salar!o directo Y 

salario indirecto. tenemos que 421 veces, los trabajadores de 

la industria qu1mica plantearon demandas en torno a estos 2 

grupos, lo que significa el S7r. del total~ Como puede apre

ciarse, hablamos de que m:..s de la mitad de las reivindicacio-

planteadas, se re~irieron a cuestiones salariales direc

tas o indirectas~ 

El interés inmediato de los trabajadores de la indus

tria quimica se manif'estó en el planteamiento de las 

tiones salariales, lo cual hasta cierto punto explicable, 

en términos de que la ~inalidad principal del trabajador 

,Precisamente obtener un salario,,. de ah1 la ~recuencia regis-

trada en cuanto a estos grupos de demandas, as! 

referidas a las condiciones legales en las que 

lla la relación laboral y la percepción salarial. 

aquellas 

desarro-

En este sentido, el siguiente grupo que también apareció 

con cierta ~recuencia fue el relativo a la contr-a.tación~ De 

éste destacaron: revisión del contrato colectivo de trabajo 

(CCT>, que se presentó 64 veces, mientras que el respeto al. 



CCT apareció en 32 ocasiones y el cumpl imien1:.o dal contrato 

sólo se demandó en 5 casos. Este grupo sum6 la cantidad de 

101. m~s 4 demandas incluidas "ot.ros"7 • alcanzaron en to-

tal 105 que represent6 el 14X de las reivindicaciones plan-

teadas por los trabajadores de la industria quimica. 

Sin embargo. en el caso de esta rama que es altamente 

contaminante para los propios trabajadores9 que laboran en e-

lla, asi como para el medio ambiente. t·esultaria de part.icu-

lar importancia que los trabajadores se plantearan un cues-

tionamiento hacia el proceso prodt.tctivo o bien en torno a la 

contaminación. pero no lo hicieron. A esto ha contribuido sin 

duda alguna el control que ha ejercido el sindicalismo ofi-

cial. el cual ha sido tan amplio que no ha permitido reivin

dicaciones que cuestionen la alt.a productividad, la tecnolo-

91a empleada o la propia contaminaci6n. 

Lo anterior lo afirmamos. considerando que el grupo refe-

rente a condiciones de trabajo apareció en total 17 veces. 

qua sumadas a 19 de la columna de "'otras .. di6 en total 36. es 

7 
IC• lmpo"º"'" h~or uno proctoC6n m•<odol6gtco on 

~qu• en La. coLumnG de d•Mando.a ••t"l'.nlado. ccnno "olroo" •• 
cu.enlra.n a.qu.eLleu. rogi.alra.do.a con una. h "cue1>ncia. m.:.r1or La.u 
!I V•ceia, como ya. Lo ha.bia.moa a~~o.LGdo, pero que éi;iluQ Cuoron 
coneLdera.dca.a •n •L cuorpo de la. r•da.cci.6n, aagún et \.tpo ~ 

demonda. ••peci Ct.co do que ae lra.l•. 

a ejemplo, •l ea.lurni.amo, inloMlco.c\.Ón g•n•ro.li2nda. del 
cuarpo huma.no •• la. enCerm•dod qu• con m.11.a h•CU•nci.a. a.la.ca. 
lo• lraba.ja.dor•• de la.a Co\bri.có.11 d• acumula.dorog y pinlura.a 
que a• ela.bora.n co" óxido de ptomo: "Medi.da.D d11l J:MSS: 
ot aalurnLamo" 't.tn.cr ma.ó ~<Ld', 27 do º"oro d11 too:>, P. o 
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decir, SX del total; de este grupo, los tipos de demandas qua 

aparecieron con una frecuencia mayor a las 5 veces :fueron: 

retabulaci6n de categorías y la semana laborul de 40 horas. 

Esta actitud colaboracior-1ista de "los charros" no ha per

mitido que los trabajadores puedan defenderse ante los despi

dos, ya que el grupo de seguridad en el empleo sólo apareció 

53 veces <7X del total). De este grupo los tipos de demandas 

que tuvieron una frecuencia mavor a las 5 veces fueron: plan

ta para trabajadores eventuales~ reinstalación de despedidos. 

y pago de indemnización. pero hubo otros tipos cuya. f"r-ecuen

cia fue inferior a esta cantidad y que están en la columna de 

"otras". 

En cuanto al grUPO de vida sindical. se registraron 36 

tipos diferentes de demandas, sin embargd de éstos, sólo 3 

tipos tuvieron una frecuencia mayor a las 5 veces, el resto 

registró una frecuencia menor a esta cantidad. Estos tipos 

fueron: al reconocimiento del sindicato oficial. el reconoci

miento del sindicato independiente, as! como ayuda económica 

al sindicato. en conjunto todas ellas, alcanzaron una fre

cuencia de 20 veces. mAs 33 veces de diversos tipos de deman

das clasificadas dentro de "otr<"c;" nos da un total de 53, lo 

que implica el 7% del total. 

Cabe aclarar. que el grupo de demandas re~erente a vida 

sindical. fue planteado en los 11 conflictos considerados co

mo intersindicales. Pero por otra parte este grupo de deman

das fue planteado también en 22 .casos obrero-patronales. 



resaltando los siguientes tipos: reconocimiento del sindica

to independiente, respeto al sindi~ato. respeto a la a~ilia

ci6n a la cPntral obrera independiente, etc. Ahora bien, 

20 de los 22 casos los conflictos se ton-.aron en conflictos 

graves para los trabajadores. pues en todos ellos las ~orrnas 

de lucha emprendidas por los patrones en contra de los traba

jadores se basaron en alguna f'orma represiva. 

En otras palabras se registraron 20 casos obrero-patrona-

les. en los que el conf'licto surgi6. entre otros aspectos, 

partir de un cuestionamiento hacia los métodos de control de 

la burocracia sindical, en este tipo de conflictos, las for

mas de lucha de los patrones y de la burocracia sindical tu

vieron como caracteristica, la represión expresada en diver

sas matices, desde los despidos hasta las agresiones fisicas. 

En cuanto a la distribución de las demandas por af'los <del 

mismo cuadro IV.1), lo primero que se aprecia es que durante 

el periodo comprendio entre 1977 y 1982, los trabajadores 

plantearon 40'4 demandas. mientras que en el sexenio de 1970 a 

1976, las reivindicaciones planteadas fueron del orden de 237 

y finalmente el trienio comprendido entre 1983 y 1995, regis

tr6 .104 damandas. D~ hecho el total dG demandas registradas 

en cada sexenio es proporcional al total de conflictos regis

trados tambián en cada sexenio, ya que en el sexenio de JLP 

se registraron el mavor r1ómero de conf'l ictos y demandas. se-

guido del de LEA y finalmente en la primera mitad del de MMH 

se registró el menor número de conflictos y de demandas. 



En otras palabras. durante el rc9imen de LEA los traba-

Jadores solicitaron el ~2% del total de demandas planteadas. 

aunque óstas no les fueron resueltas la misma proporción .. 9 

Pensamos que la estrategia de la burocracia sindical. consis-

ti6 tan sólo en el planteamiento de las demandas. pero de he-

cho éstas no fueron resueltas favorablemente para. los traba-

jadoresJ "lo!:t charros" se abocaron prioritariamente a lograr 

la solucién de aquellas demandas que podrlamos denominar" como 

las de la bur"ocracia sindic:a1.1º como por ejemplo: la semana 

laboral de 40 horas y el reparto de utilidades~ por otra par-

te estas demandas en particular fueron de las que aparecie-

ron con menor frecue1"1cia a lo largo de los 16 at"l:os que abarca 

la investigación. ya que la primera se registró 12 veces y la 

segunda tuvo •Jna frecuencia menor a las 5 veces ... 

En el sexenio lopezportillista. el planteamiento de de-

9 
E•l• a.ap•ct.o lo obordo.retnoa en el punt.o referent.e o la.a de

mo.ndcui •Dlue\.onudo.ct 

l O Po• •l -m•nlo y •l conlo•lo on quo fu•<on <•LvLnd<codGo • 
por iHl(lr.. y opoyo.do.a por el gob\.•rno, ya. qu• de o.cuerdo a. lo. 
poll t.\.ca. la.borol do LEA, que con•i.•t.i.6 coloccu-r '"loa 

c:hcu'rro•"' o.l frent.• d. lo.a demca.ndaa m~• \.nmedi..a.t.(Ut de lo• 
t.ro.boja.dorea COI'! ol ftn do rgi.vlr.dteGrlo11 loG ojoD de 
loa t.robojo.doro11 qulone11 '"r•pr••ent.obon'". s\.n •mbo.rgo, a.Ón 
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mandas aumentó al 54~ del total de las reivindicaciones solí-

tadas. ante el deterioro salarial. laboral y de vida que es

taban sufriendo los trabujadores lo que se tradujo en: impo-

sici6n de topes salariales. cambios en los procesos de traba-

Jo. represión Y despidos. 

Mientras que durante la primera mitad del regimen de MMH~ 

la situación fue más drástica para los trabajadores. de hecho 

el planteamiento de demandas se redujo a sólo el 14% del to

tal. es decir. las condiciones salariales y laborales conti

nuaban deteriorAndose hasta tornarse mAs agresivas hacia los 

trabajadores, por lo que hubo una cantidad mayor de con~lic-

tos (considerando la primera mitad de los sexenios anterio-

res>. sin embargo. el planteamiento de las demandas se redujo 

por caso. 

Por otra parte. no debe olvidarse que durante Ja primera 

mitad del sexenio delamadrista. la CTM en particular entró en 

pugna con otras centrales obreras, pUes la pol~tica del go-

bierno mexicano. pretendía restarle poder v romper la rela-

ción de ~uerza dentro del Congreso del Trabajo; como ya se 

indicó~ los trabajadores de la industria química se encuen-

tran en un considerable porcentaje. aFiliados Q esta central 

sindical. por lo que aún cuando la estrategia de la citada 

central~ Fue el estallamiento del conFlicto11 • las demandas 

que reivindicaron Fueron las minimas posibles. 

i l Por Lo m•noa. en cua.nlo a. la. i.ndui;ilrLa. qUÍ mico. DD rartaro. 



~ bB ~ fl ba§. DEMANDAS .. 

Es bien sabido que los trabajadores plantean m.:t.s demandas 

de las que los patrones solucionan. debido a que la negocia-

c:ión que ambos emprenden. se concibe como un "r·egateo". en el 

que los trabajadores obtendrán invariablemente menos de lo 

que demandan .. 

De acuerdo a lo anterior. mientras que en 16 a~os los 

trabajadores de la industria qu~mica plantearon 745 demandas. 

sólo resolvieron en su f'avor 428 (al respecto ver cuadro 

IV.2 al f'inal del capitulo>, es decir. el S7 .. 4Y. con respecto 

a aquéllas .. 12 

Ahora bien, de estas 429 peticiones de los trabajadores 

que f'ueron soluc:ionadas, 247 estuvieron relacionadas i·os 

grupos de salario directo e indirecto <el S7Y. del total de 

demandas solucionadas>. pero habrla que considerar que en 

bos grupos se manejan porcentajes. para la solicitud del in-

cremento respectivo de cada uno de los dif'erentes tipos de 

demandas. sin embargo. dichos porcentajes obtenidos por los 

trabajadores e~tuvieron muy por debajo de lo solicitado. como 

veremos mds adelante. 

Podemos decirp que los patrones de la industria qu!mica 

han pref'erido negoc:iar sólo o en primer término las demandas 

12 
cabe =l== quo dobido a dofülonc<= on 

\.nforma.clón. · •n vo.rio11 ca.1110• no a11 iaupo de 
clón a. la.a doma.nda.a~ por lo qua unlca.monlo 
nómero d. 11oluclon•D indtcado 

lo.a ruonl•• do 
la. poa\blo aolu-

con•\.doró ol 



ref'erentes al salario directo e indirecto y de ellas conced~r 

el minimo posible. antes que acceder a negociar otro tipo de 

reivindicaciones que pudieran cuestionar el proceso producti-

vo o bien las cuestiones sindicales; ya que los grupos de de-

mandas que as! nos lo indican como condiciones de trabajo. 

vida sindical aparecieron con una frecuencia menoi- 13
• como se 

indica a continuación: 

En cuanto a condiciones de trabajo. el tipo referente a 

retabulaci6n de categorias. registró una frecuencia de sólo S 

veces. mientras que el de contratación. el tipo referente a 

revisión del CCT. rue solucionado 31 veces. 

Del grupo referente a vida sindical los tipos que se so-

lucionarion fueron el de respecto a la vida sindical. 11 ve-

ces y el de ayuda económica! al sindicato. 7 veces; de hecho. 

esta ayuda sólo se brindó a aquéllos sindicatos "charros'' 

blancos que las empresas consideraron convenientes. 

Los 3 grupos anteriores Fueron resueltos 54 veces. de-

cir sólo el 13X del total de demandas solucionadas y 127 ve-

ces se ref'irieron al renglón de "otras•• demandas. 14 que repre-

13 Al l..gud.l qu• dcima.ndCLa pla.nloa.da11, la. 
la. qLI• ae r•gt11lro.ron loa di.íoronto11 llpolil dg lo.a 
ha.n planteado en térmi.noa d• V•C•o o doma.nda.a mt11ma.a. 

Crecu11nc\a. 
mlDmQ.8 

14 
En el cu.a.dro ro¡;¡pocli.VQ 11v. Z> QO lncluyo la.mbi.én un 

gl6n denomlna..:IQ c;:omo "olroaH en ol cual oiilán englobada.a. 
da.a aquella.a dema.ndaa 11olu.cloncda.a cuya. ír•cu.onci.o. luo tnre-
rlor a. la.a ti .vecea. 



sentan el 30X del total. 

En cuanto al nómero de demandas solucionadas por sexenio, 

encontramos la misma proporción que las demandas planteadas, 

es decir. durante el sexenio de LEA. se solucionaron 176 rei-

vindicaciones de los trabajadores <el 40X del total de solu-

ciones>. en el periodo de JLP. hubo 204 demandas solucionadas 

<el 48:>.:> y durante la primera mitad del sexenio de MMH. 

encontramos 51 demandas solucionadas <12XJ. En todo caso. lo 

que se aprecia es que la situación económica del pais. asi 

como de la industria quimica y los aspectos de la politica 

laboral de cada periodo determinaron tanto el nómero de con-

flictos ocurridos, asi como el de demandas planteadas y por 

supuesto. las solucionadas. 

~ LAS ~ QYS. PLANTEARON y g.Y.5, LES E!:!!IBQri SOLUCIONADOS 
!\ bill?, SINDICATOS y LAS CENTRALES SINDICALES 

En México encontramos bAsicamente 2 tipos de sindicatos: 

los nacionales de industria y ios de empresa, ambos tipos se 

encuentran presentes en la organización sindical de la indus-

tria qu.1mica. 

El poder de negociación con que cuentan los sindicatos 

nacionales en relación a los de empresa, es mayor, en virtud 

de que los lideres nacionales de aquél los, tienen má.s expe-

riencia Y por otra p3rte se apoyan en la fuerza que les con-

fieren las diversas secciones sindicales ubicadas en dif'eren-



tes zonas geográficas del pals, 15 adem~s de que constituyen 

la forma de control,,, a través de la cual ha ejercido el 

corporativismo. al cual hemos aludido en otra parte de este 

trabajo. 

Lo anterior permite explicar el porqué. el sindicato na-

cional de mayor presencia en la industria qu1mica, es decir. 

el SNTIQPCSCRM, quien por cierto, como ya lo hablamos indica-

do constituye el tercer sindicato importante de la CTM, fue 

el que demandó un mayor nómero de veces 239 exactamente <ver 

cuadro IV.3> y el obtuvo tambien mAs soluciones 154 veces 

(ver cuadro IV.4>, diversas reivindicaciones. 

Este sindicato se aboc6 bo\.sicamentc a demandar aquéllos 

tipos de reivindicaciones de los grupos da salario directo y 

salario indirecto. 16 Hubo sin embargo, otros tipos como el la 

semana laboral de 40 horas (del grupo de condiciones de 

trabajo) que se planteó 8 veces, o la revisióri del CCT y 

respeto del mismo <del grupo de contratación) que fueron de-

mandados 26 y 10 veces respectivamente. En cuanto al tipo de 

reinstalación de trabajadores despedidos (del grupo de de-

15 
AL raapoclo véa.nw.o LOA lro.ba.jow d... Mu\"ioz. llEyno., Manual: 

"L.o¡¡ alndi.ca.loa &i. ompraaa." y Agulla.r aorc1a, Jo.vior: "L.0111 
el.ndlca.lo• na.c:lona.lee·• <>~;a.ción. 11 ó(,n.diCllllloffl.4. vol. D, 
Pp. o.t.•20P 

16 
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raCerlmoe a.\. 

pr•claar qua r•glalromoa 7d darno.ndoa lncluidoa 
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fensa del empleo>. que por si mismo implicarla una posición 

auténtica de defensa del trabajador ante las politicas de los 

empresarios. encontramos que el citado sindicato sólo la 

p 1 ante6 5 veces .. 

En este mismo orden de id~as. las demandas que mAs solu-

clones obtuvo. dicho sindicato. fueron las de los mismos gru-

pos de salario directo y salario i~directo, qu~ en total as-

cendieron a SO veces o demandas; pero otras como las del 

grupo de condiciones de trabajo o defensa del empleo. sólo se 

lograron S veces. mientras que las de contratación 15 veces. 

lo que indica que el SNTIQPCSCRM sólo se ha dedicado al plan-

teamicnto y solución de los grupos de demandas qt.1e cues-

tionan ni el proceso de trabajo. ni la defensa del empleo. ni 

siquiera cuestiones como la contaminación del medio ambiente. 

aunque cuando hagan declaraciones de prensa. en ese sentido17 

Por otra parte dos sindicatos de empresa demostraron tam-

bién cierto poder de negociaci6n. pues plantearon buen 

nómero de demandas. tal es el caso del Sindicato de Trabaja-

dores Industriales de Dinamita. afiliado a la CROC. que soli~ 

I? "25 mtl trabajadora• do \a lnduo<rla qul m<ca y polroqul mlca 
vi.ven a.mana.:i::ado11 por la. conla.rn\.na.ci.ón quo producen mAa da 200 
empreana donde la.bora.n. loa qua a.dolocon de di.apoai.llvo• pcu-a. 
di.amlnulr lo• ofeclo• do la.a •u•la.nci.a.. lóxi.ca.. y Loa do-
lo.n del oqui.po do trabajo odocuado. o.aoguró Oi.Lborlo Muf'foz 
Wo111quedo.. Lider dal si.ndi.ca.lo. onfarmedo.daa por di.varaoa 
gro..doa da conta.rn\.no.c.tón muy vo.ri.a.dQD y aólo uno.a cuanlaa 
ha.n ai.do d•l•cla.d.aa y lra.la.dna. La.a a.ulori.da.d•a corr••pon-
di.onlea llot ho.n r11oalrculo i.nco.po..c•A paro. obligar losio ampreaa.-

a. pÍ'olegor a.l lrabo.ja.dor el oqui.po nacos.ar-lo y o. 
i.nialo.la.r oqui.poa a.nli.conla.mi.na.nlo11": N25 mi.l lro.ba.ja.doroa de 
qui m\.co. y polroqui mi.ca. vi.ven a.mona.za.do11 por la. conla.mlnaci.ón 
do 01;1c:ua lnd...ialri.a.caN. 'lltlh '7l.Q..O 'lll\.O'. •. dCf oclubro do t07P. p, c:s 



citó solución a 103 demandas en total. mientras que logró so-

lución a 84 demandas <S1.6X de las que planteó)) y el Sindi-

cato de Trabajadores y Empleados de Sosa Texcoco. que solici-

t6 46 demandas. y solucionadas 34 <74X de aquéllas). 

Se trata de empresas consideradas grandes. por lo que sus 

sindicatos adquieren por si mismos una importan.::ia considera-

ble. V en ambos casoz entre el 50 y 60/:: del tot:.al de las de-

mandas planteadas y solucionadas se refirieron a aG1..1el los ti-

pos y grupos, cuya frecuencia fue de menos de 5 lB veces En 

cuanto al resto de las reivindicaciones planteadas. y solu-

clonadas encontramos que éstas. pertenecen a los tipos in-

cluidos en tos grupos de salario directo indirecto. hubo 

también demandas planteadas y solucionadas referentes al gru-

po de contrataci6n, cuyos tipos más demandü.dos fueron revi-

si6n del CCT y respeto al CCT>. pero ningón planteamiento 

significativo ·en cuanto al grupo de condiciones de trabajo 

(en especifico nos referimos al tipo de la semana laboral de 

40 horas>, ni de defensa del eropleo .. 19 

En cuanto a las centrales sir1dicales. observamos qth~ la 

CTM f'ue la organización que planteó y a la que le f•Ae:ror1 

lB 
qu• o\. cu~o re11pect\.VO oncu11nlra.n conai.dera.d<UI 

como ~alroa ... 
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lucionadas mAs demandas, lo cual resulta obvio, considerando 

que un número importante de conf'lictos f'ueron estallados por 

sindicatos pertenecientes a dicha Central. El resto de los 

sindicatos plantyearon diversos tipos de demandas cuyos tota

les no rebasaron las 22 veces como puede apreciarse en el 

cuadro respectivo CIV.3>. mientras que las demandas solucio

nadas no rebasaron las 12 veces (ver c~adro IV.4) 

Los trabajadores de la industria química se encuentran 

filiados en un 90% al sindicalismo oficial, dentro de éste el 

de mayor presencia ha sido sin duda algunu la CTM, .Yª que de

bemos de recordar que uno de los pilares fundamentales de la 

mima lo constituye precisamente el SNTIQPCSCRM, y además de 

que otros sindicatos de empresa encuentran también afilia-

dos a dicha central, la conjunciórl de estos Factores lo 

que ha determinado la amplia presencia dent.ro de la de 

esta centra 1. 

En conjunto planteó 317 demandas. <ver a.~adro IV.5) de 

casi todos los tipos. sobre todo de aquel los considerados 

dentro del grupo de salario directo e indirecto. Pero tipo~ 

de demandas referentes al grupo de vida sindical. sólo ~ueron 

planteados en conjunto. 2 veces. Mientras que en total logró 

solución a 210 demandas distribuidas 

mencionados Cver cuadro IV.6>. 

los mismos grupos 

La CROC ocupó el segundo lt..mar en cuanto al planteamiento 

Y solución de demandas. se trata de la segunda central sindi-



cal mAs importante del pals .. 20 El tercer lugar e:n la solicitud 

de reivindicaciones y soluciones a las demandas de los tra-

bajadores. lo ocupó la COR. con el !"esto de l.az centrales 

sindicales "charras" plantearon y obtuvieron pocas demandas, 

que implicaron menos de 10 veces en cada caso. 21 

Es evidente. por otra parte que las centrales indepen-

dientes re9istraror1 también poco planteamiento de demandas, Y 

ninguna solución. pues en el caso do la Unidad Obrera Inde-

pendiente (UOI> fueron sólo 11 planteamientos y nonguna solu-

ci6n y en el de el Frente Sindical LA.zara Cárdenas, fueron 4 

planteamientos y una solucie!:iti. 

El tipo de demanda referente al aumento salarial Cdel 

grupo de salario directo>. por si mismo fué la demanda que se 

planteó Y obtuvo con mayor frecuencia, por lo que convier1e 

2 º Ti..ono Ur'I oaquomo. orga.ni.za.li..vo ui.mtlo.r o.L cotomi..ulcc cH;ilfl. 

conulllui.da. por Ced.ora.clor1a111 ragi.onolua y atndlc:otoi; na.c:i.ona.-
le111 c:orreapondlonl•111 o. va.ri.cui da o.c:llvi.do.d. Po.ro. t.P02, 
an conjunto aumbo.n 000 mi.L Loa lro.ba.jodoroa or90.Til2a.do111 
la. CROC. To'mo.do do Agullo.r Oo.rcio, Jo.vlar: •i..nd~c:a.lo111 

nac:i..of10.le111", op. ci.l. p. l.tl2 

21 
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que hagamos un recuento acerca del porcentaje de aumento sa-

larial que lograron los trabajadores de la industria qulmica 

<ver cuadros IV. 7 y IV-S>. 22 

Los trabajadores demandaron un rnavor porcentaje de 

mento salarial. lo cual forma parte una polltica de negocia-

ci6n. en la que se regatea dicho porcentaje para finalmente 

obtener uno. muy por debajo de lo solicitado. 

Además de que a lo largo del periodo 1970-1985. los in-

crementos salariales. siempre estuvieron por deba.jo de los 

indices inflacionarios. salvo casos excepcionales7 en que 

quéllos fueron superiores a éstos de manera mlnima. 23 

Cabe resaltar, que los sindicatos nacionales oficiales no 

tienen una politica homo9énea de aumento salarial para toda 

la rama, sino que cada sindicato pacta 'aisladamente con su 

empresa respectiva. Lo cual est~ sujeto la relación de 

f'uerzas de cada una. mAs que a su capacidad económica, ya 

que. por ejemplo en una misma empresa como Fertimex o Celane-

22 
un "'•jor mo.n•jo d• lo. i.nf'orma..ci.6n. opl6 por ela.bo-
códi.go do i.ncr•m•nloa •a.to.ri.a.lea por ra.ngoa do porcon-

la.j••· 

23 
D• =u•"'º o Lo lnro•m=t6n do too cu°"'ºº •••pocllvoo, 

roao.tla.n a. prlmora. vlala. 2 da.loa lnleraaa.nl••• por un to.do 
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se se concedieron aurttcntos muy difer-e:ntes en sus distinta$ 

plantas ubicadas en diferentes estados de la Re:róblica Mexi

cana.24 

En el transcurso de 1970 a 1976, el deterioro del salario 

real constituye una de las constantes de la acumulación del 

capital. el gobierno de la República decidió instt-umentnt" los 

aumentos salat•iales de emergencia, a..-gumento::~ndo que con el lo 

se compensarla dicho deterioro. lo que en la v!a de los he-

chos no ~ue as!. En realidad, lo que se pretend1a, era colo-

car a la desprestigiada burocracin sindicul al f't·enta d~ la 

domanda mAs sentida de los trabajadores. 25 

Por supuesto que en la industria quimica tambión se irn-

pusieron estas políticas salariales. de ah! que observemos 

que los trabajadores obtuvi~ran en este periodo, incrementos 

que fluctuaron entre e 1 11 y 2SY.. lo que ningún momento 

implicó que dichos aumentos fueran superiores a los indices 

inflacionarios registrados~ 

Como parte del propio desarrollo capitalista. a partir de 

1977. el gobierno decreta los topes salariales. en ese a~o 

dicho tope fue del 10h. mientras que en 1978 y 1979 ascendió 

24 
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al 12 y 13.S/! respectivamente. para continuar f"uncionando el 

resto del sexenio. 

Los incrementos que obtuvieron los trabajadores de la 

qu1mica flt.1ctuaron entre el 6 y 40X a lo largo del sexetiio. 

destaca. el a~o de 1979. cuando el tope fue de 13.SX. en 18 

caso~ los trabajadores lograron nument:.os q1.1e oscilaron entre 

el 16 y 20~. en todo caso. se trata de grandes empre~as tras

nacionale~ que sin afectar sus cuantiosas ganancias. pudieron 

satisfacer las peticiones salariales por encima del 13.S/!. 

Pero de cualquier forma estos incrementos estuvieron por de-

bajo de la escalada inflacionaria que alcanzaron los prc:cios. 

Lo mismo ocur ió de 1933 a 1935. en que los trabajadores obtu

vieron aumentos del 16 al 3SX. 

~ bru?, FORMAS Qs. LUCHA ~ Yl§. TRABAJADORES. 

Las formas de lucha son medios que: los trabajadores desa: 

rrollan para obtener la solución a demandas. Dichas for-

mas se encuentran divididas en 2 grandes grupos. segón que 

se encuentren o no contempladas dentro de la legislación la

boral: nos referimos a las formas de lucha legales y las 

formas de lucha. di re:cta~ .. 

Al igual que las demandas, las formas de lucha se encuen

tran clasificadas de la siguiente forma: 2 grandes grupos 



considerados como legales y directas y cada uno de éstos: in-

tegrados por dif'erentes tipos los cuales se van indicando en 

los cuadros respectivos. Cada tipo pudo presentarse una sola 

vez o repetirse n veces por lo que para referirnos la 

ft'"ecuencia, lo haremos en términos de veces o formas de lucha 

propiamente. Por último,. cabe aclarar qua en los CL~adros res-

pectivos. aquellos tipos que tuvieron frecuencia menor 

5 vece3, aparecen como .. otros"; el lista.do de las formas de 

lucha se encuentra en el Apéndice de este trabajo. 

Cada uno de los grupos reportó diferentes tipos. espec1-

ficamente 71, de los cuales sólo 15 tipos fueron los que apa-

recieron con una frecuencia mayor a las 5 

En total se "=!ncontraron 526 f'ormas de lucha de los tra-

baJadores de la industria quimica a lo largo de los 16 af"ios 

del periodo estudiado. Cver cuadros IV.9 y IV.10 y IV.11) 

El grupo de formas de lucha que emplearon en m~ ocasio-

nes los trabajadores. fue el de las legales. toda vez que las 

relaciones laborales estAn constreNidas a una rigida regla

mentación legal. ineludible. de tal suert..e qL1e si los traba-

Jadores no la observan desda el principio del conrlicto, co-

rren el riesgo de ser dernJtados d~ antema110 al dcclar~rsc-

les fuera de la ley. y as! ser reprimidos o bien anular la 

improcedencia de su movimiento. 26 Los tipos de formas de lucha 

considerados dentro del grupo de legales son desde el empla-

26 
Armando Rondón y No.rlha. &1.u:aa.r.a. Oa.rci a., - op. ci.l. P. :na 



zamiento a huelga. hasta las pl~ticas de conciliación la 

Secretaria del Trabajo y Previsión Social <STPS>. 

En virtud de que toda lucha de los trabajadores en contra 

de sus patrones debe someterse a los procedimientos legales. 

se creó el "emplazamiento" a huelga como un proc:edimiento que 

trata de impedir realmente el estallido de la misma. El 

plazamiento un medio de presión por parte de los trabaja-

dores hacia la patronal para la obtención de sus demandas. es 

un procedimiento para negociar dichas demandas Y las contra-

propuestas de los patrones. negociación que es medida por los 

funcionarios de la STPS. 27 Por lo que el emplazamiento a huel-

ga apareció 104 < 19. B/! del total). 

La huelga. por su parte es una forma de luc:ha legitima de 

los trabajadores de acuerdo con ~l texto constitucional. pero 

reglamentación se encuentra en la Ley Federal del Trabajo. 

la que de facto restringe este derecho. Los trabajadores no 

pueden recurrir libremente y en cualquier momento al ejerci-

cio del derecho de huelga. Se supone que sólo pueda ser uti-

!izada para restablecer el equilibrio de lo que la jerga ju~ 

ridica llama "Factores de la producción". el capital y el 

27 
s:orglo Ro.mo• y Armo.ndo Rondón. - op. ell. p. 272. 



trabajo .. 29 

El ejercicio del derecho de huelga es un privilegio del 

que pueden disf'rutar aquel los trabajadores que 

sindicalizados. En la industria química. como ya 

encuentran 

indicó 

en su oportunidad. los trabajadores se encuentran en su gran 

mayorla af'iliados a los sindicatos oficiales que e>!cepcional

mente rebasan el emplazaflliento a huelga.. Aón asi, aquél los 

que persisten en su propósito son llevados por laberinto 

de trAmites y autorizaciones antes de l lem.\r f'inalmente al 

estal 1 ido de huelga. sin embargo la huelga, apareció 85 

<16::<:>. En seguida encontramos la conci 1 iación ante las di fe

rentes instancias laborales. es decir la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje <JFCA), la Junta Local de Concilia

ción y Arbitraje <JLCA>. y la STPS, estos tres tipos de for

mas de lucha aparecieron en conjunto 116 veces (22X del to

tal) .. 

Por otra parte el grupo ref'erente a las acciones di rec

tas. consideró aquel lo? tipos de formas de lucha que vare des

de la denuncia contra la empresa hasta la negociación direc

ta. De estos tipos de f'ormas de lucha. destaca el Cltimo que 

present.6 62 veces (12); del total). 

En cuanto a la inf"ormac:ión por af"ios. fue sin r:i·,.,da alguna 

el de 1983. el que registró un mayor nOmero de formas de lu

cha de los trabajadores. debido en este caso a las formas qll'i! 

28 
Sorgi.o Ro.moa y Ar1"o.ndo Rand6n. - op. ci.l. Pp. 271-272 



en particular desplegó la CTM para manifestarse en contra de 

la politica laboral y económica asumida por el gobierno. Es-

tas luchas tuvieron su apogeo durante el mes de Junio, cuan-

do. la demanda fundamental que enarbolaron los trabajadores 

fue el aumento salarial de emergencia. 

Por lo que se refiere a las centrale~ sindicalcs. 29 las 

tendencias que indican las estadistica~ muestran que el sin-

dicalismo oficial representado por la CTM. la CROC y la COR. 

alcanzó las 290 formas. es decir el 55~. Lo que signi~ica. 

que el predominio del sindicalismo corporativo, en este sec-

tor de los trabajadores mexicanos, y en especial el cetemis-

ta. implica un estilo de lucha que se caracteriza por las ne-

gociaciones que llevan a cabo los dirigentes de los trabaja-

dores con los representantes patronales' sin la intervenciór'I 

activa de las bases. negociaciones que se dan casi exclusi-

vamente en al marco de la legislaci6n laboral. empleando las 

Yormas de lucha mas tenues y una pobre combinación de ellas. 

A esto corresponde naturalmente una limitada satis~acci6n de 

las necesidades de los trabajadores, aunque las cúpulas sin~ 

dicales se ven rerorzadas tanto en la relación directa con 

las patrones como en la posición politica dentro del sindica-

29 
205 Cormo.11 dct Lucha. da lo• lt'abc:1j.adora• 

Cu•ron planl•Gda• por alndi.c:a.lo•• d• Loa qu• 
o!Hi.a.ci.6n alguna. canlra.l •Lndleal. 

dal \olal) 
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lismo oficial y en el sistema pol1tico mexicano. 30 

L.=. b.82 FORMAS ~ LUCHA ~ b.Q2 ~ Y b_B BUROCRACIA fil!!!.= 
DICAL 

Las ~ormas de lucha patronal o del sindicalismo oficial 

son acciones de los patrones y de la burocracia sindical. que 

tienen como objetivo contrarrestar fuerza a los trabajadores 

durante el desarrollo del conflicto. CVer cuadros nos IV.1~ y 

IV.13l
31 

Al igual que las formas de lucha de los trabajadores. las 

de los patrones y la burocracia sindical, se encuentran divi-

didas en 2 grandes grupos: legales y directos. Cada uno de e-

llos conformado por diversos tipos, y cada tipo expresado una 

sola vez o n veces. En total aparecieron 123 tipos diferen-

tes. sin embargo los que se repitieron frecuentemente sólo 

3 o aend6n, Armando y Oa.rclo. Mo.rlha. Su•onu: op. cl.l. Pp. 937-!130 

31 
En .. lo• cuod•o• oo oncuonlron lncluidoo loo fo•moo do lu-

cho. que d.•pl•ga.ron \.o• pa.lrone•. CU11 como •l ai.ndi.eoli•mo 
flelol en . contra. d• lo• propi.o• lra.tiojodoren. euondo •l 
rli.eto fu• de ord.n lnlerai.r>di.col. 



fueron 12 tipos. 32 

De estos 12 tipos. 3 corresponden al grupo da las for-

legales y los otros 9 al grupo de las directas. De las 

primeras podemos citar: pl.6.ticas de conciliación en la JFCA. 

plAticas de conciliación en la JLCA as! como solicitar pr6-

rrogas al emplazamiento a huelga. Mientras que del grupo de 

las directas utilizaron la negociación directa el sindi-

cato, la dilación a la negociación. rompimiento de ésta. in-

transigencia patronal. ofrecimiento menor a la demanda sala-

rial. despido de trabajadores y agresiones as! la repre-

sión. En conjunto podemos hablar de una frecuencia de 40633 

formas de lucha desplE:gada.s por Jos patrones y el sindical is-

mo oficial. 

Podemos se~alar que éstos recurrieron·mAs a las accio-

directas. que las emprendidas por los trabajadores. és-

tos optaron más bien por las acciones legales. 

Sob..-e todo cuarido el conflicto se prolongó m6.s all.6. de lo 

esperado por los patrones. éstos recurrieron a aquel las for-

m~s que implicaban represión, hostigamiento y agresión haci~ 

los trabajadores. Esta actitud también caracterizó las accio-

32 
aoeuérdo•• qu• hoblomo• de u~ trocuonci.Q. muyor Q. la.a ti 

ceo, loo llpo• qu• cipor•c\.•ron m•no• d. •Ul• nOmoro •n-
cu•nlrun \.ncluldo• columna. do.nominada. Molroo- •1. 
cu<l.dro r••p-cllvo. 

33 
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nes emprendidas por lü. burocracia sindical en todos los con

, fl ictos en que intervinieron en cont.ra dL! los tn,bajadores. 

Las f'ormas de lucha patronal por ario. indican que de 1970 

a 1975. dichas formas se presentaron en menor cantidad que 

durante el periodo de 1976 a 1985. salvo óste Oltimo a~o. 

En cuanto a las f'ormas desplegadas por las empresas, des

tacan 2: Celanese Müxicana y Fertimex con 61 y 36 formas de 

lucha respectivamente. En orden descendente le siguen. 

Dupont. Cia .. Medicinal ''La Campanaº. quien por cierto s6lo en 

2 conflictos alcanz6 10 f'ormas. pues uno de ellos. fue de los 

mas prolongados ya que dur6 alrededor de 100 dins: otras em

presas Fueron Laboratorios Merck de México y Sosa Texcoco. 

El SNTIQPCSCRM alcanzó 19 formas de lucha por si mismo. 

cuando se enfrent.6 a los trabajadores en conf'lictos de tipo 

intersindical. Por cierto que como ya indicamos. la burocra

cia sindical utiliza los métodos m~s represivos en contra de 

los trabajadores. cuando éstos se le enrrentan. 
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CONCLUSIONES 

A partir de la década de los cincuentas, México desarro-

116 un modelo da acumulación capitalista basado en aquellas 

ramas económicas abocadas al proceso de "sustitución de im-

portaciones", es decir, bienes de consumo no duradero, as! 

como bienes intermedios y de capital. La industria en gene

ral creció en mAs de un 7Y. anualmente dé 1954 a 1970,. aproxi

madamente .. 

El crecimiento de estas ramas se vi6 auspiciado por: las 

altas tasas de exPlotaci6n, la po11tica estatal de beneficio 

hacia los capitalistas, la entrada masiva de las inversiones 

extranjeras directas, el traslado de recursos agricolas a~ 

sector industrial y la inyección de los cr4ditos del oxte-

rior. 

Otro elemento que sin duda alguna contribuyó de manera 

decisiva para el desarrollo industrial. fue el control que 

sobre los trabajadores. implementó el gobierno mexicano afi-

1 ill.ndolos corporativamente al propio aparato estatal. de ma

nera que las peticiones de éstos n9 hiciera11 mella en el pro-



ceso de acumulaci~ de capital. 

En este proceso jugaron un papel muy importante los 

lideres sindicales conocidos "charros", quie.'\es se impu-

sieron ante sus bases sindicales utilizando el terrorismo. la 

violencia v la ~uerza, para asi erigirse en los supuestos re

presentantes de los trabajadores, demostrando en todo momen

to una actitud colaboracivnista para con los intereses de los 

patrones. 

Ahora bien. aunque hubo intentos serios por parte de 

ciertos sectores de trabajadores los Ferrocarrileros. 

tele~onistas, petroleros, maestros etc •• de cuestionamiento 

hacia la legitimidad de esta burocracia sindical. en cuanto a 

representar los aut•nticos intereses de los trabajadores, 

los mismos no trascendieron. primero porque previamente no se 

habia formado una vanguardia consistente que hubiera repre

sentado 1..8'\a verdadera alternativa y segundo porque la violen

cia ejercida en contra de estos movimientos implicó una seria 

derrota para estos sectores de trabajadores. 

Esta subordinación del movimiento sindical respecto al 

Esstado se consolidó también. por el hecho de que los traba

jadores de la industria recibieran buí::nos salarios durante el 

periodo conocido corno "desarrollo estabi 1 izador", con lo 

cual adquirieran una posiciai de relativo privilegio. ya que 

adem~s de los aumentos salariales. vieron ampliadas sus pres

taciones económicas. 

Este modelo de acumulación de capital falló porque el Es-



tado al ~avorecer este tipo de desarrollo. en la Forma como 

lo hizo. provocó que el pais captara pocos recursos. por lo 

que se endud6 notablemente. y sobrevino la crisis económica 

de los setentas. 

Durante el periodo comprendido entre 1970 y 1976. la 

economia nacional se caracterizó por una grave recesi'6n con 

débiles intentos por parte del gobierno de reactivarla por 

medio de la inversión estatal y del endeudamiento externo. 

lo anterior no obtuvo el éxito deseado debido a la recesión 

del capitalismo a nivel mundial. y esta misma situación no 

permitió la exportación adecuada de los productos nacionales. 

ademAs de que los empresarios no contribuyeron a la recupera

ción económica. al reducir sus inversiones. 

Esta situación que a~ect6 directamente.a los trabajadores 

en cuanto a salarios y prestaciones. los obligó a maniYestar

se en un movimiento de insurgencia sindical. sobre todo du

rante la Primera mitad del sexenio. misma que Fracasó en vir

tud de que el gobierno concedió las minimas reivindicaciones 

posibles. pero mAs bien con un arAn de reivindicar la Jegiti~ 

midad de la burocracia sindical deteriorada tiempo atrAs. Y 

no dudando de recurrir a la represión cuando rue necesario 

para terminar con algOn conrlicto. como fue el caso del movi

miento encabezado por la Tendencia Democrática del SUTERM. 

En el periodo comprendido entre 1977-1982. la politica 

conómica que se implementó basada en el endeudamiento exter

no. la explotación intensiva del ~tróleo y la compresión de 



los salarios. adem:..s d-e que a lo largo del se>:enio el modelo 

de acumulaci6n capitalista comenzaba a cambiar. pues Ya no 

int"'!resaba producir tanto producir para el abastecimicr1to d.al 

mercado interno. sino que lo que empezúba a tener priori.dad 

era la producci6n abocada a satisfacer los requerimientos del 

mercado exterior. provocaron que los trab""'jadores continuaran 

padeciendo estragos en sus niveles salariales. laborales ~ de 

vida .. 

Podemos decir. que hubo respuest.a de los trabajadores 

ante esta embestida patronal y del gobierno. pues se suscita-
1 

ron enfren~~mientos en casi todas las ramas económicas. reci-

biendo por toda respuesta represi6n. despidos. etc. 

En 1983-1985 la econom1a mexicana se caracteriz6 por una 

persistente inflaci6n, reducci6n del gasto público y un 

lerado endeudamiento externo. estos factores sólo fueron el 

resultado del nuevo modelo de acumulaci6n capitalista. en el 

que las ramas denominadas secundario-exportadoras continuaron 

cobrando auge por encima de otras. dentro de una pol1tica e-

con6mica a la que se ha denominado reconversi6n industrial. 

es decir. la modernizaci6n del aparato productivo del pais 

para que óste plldiEra rcspc·nder Ll los rcc:¡·.1~rimiE>nt.o~ del mer-

cado internacional. 

Lo anterior ha signif"icado para los trabajadores._ nuevas 

formas de contratación colectiva. trat.ando de eliminar todo 

poder sindical en el proceso de trabajo. suprimir prestacio-

nes y establecer nuevos precios de la fuerzu de trabajo. Du-
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1-ante este periodo, al igual que el sexer1io anterior, fueron 

3 las const.antes a las que se enfrentaron los trabajádores: 

los topes galariales, los despidos masivos y la represión. 

~ b8, '.INDUSTRIA ~ .fil!! MEXICO 

Esta industria ha contemplado un desarroll? mAs o menos 

reciente en nuestro pais. considerando que éste data de la 

dácada de los cincuentas. sin embargo. ~ue hasta los sesen

tas cuando se convirtió en una rama econ6mica de considerable: 

importa.ncia. pues a lo largo de esa década demoi;tró tasas de 

crecimiento del 11Y. anual aproximadamente. 

Las principales caracteristicas del crecimiento de la in

dustria quimica han consistido en que es una rama intensiva 

en capital, con alta tasa de productividad, altamente 

rentable. y que registra las mayores tasas de explotación. a-

dem~s de que se ha caracterizado por 

de empresas con capital trasnacional. 

importante porcentaj~ 

De acuerdo a los datos planteados en este trabajo. se a-

precia que el porcentaje de participación de las principales 

variables económicas de la rama como son el valor de la pro

ducción bruta7 consumo intermedio y PIB. aumentaron en l"'ela-

ción al sector manufacturero. de 1960 1984. considerando 

que en todos los casos se planteanJn precios de 1970. 
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Se encuentra integrada por las siguientes subramas: qul

mica bAsica, abonos y f"erti l iz<:>.ntes, resinas sintética!;. y 

f'ibras artificiales, otros productos qulrnicos, qu1mico-far

macáutica y Jabones. detergentes y cosméticos. De ellas las 

de mayor crecinaiento han sido la de resinüs sintéticas y 

f'ibras artificiales y la quimico-farmacéutica. 

~ CONSI~ERACIONES ~ 

Como se indicó en su oportunidad. sin dl,da alguna que el 

elemento que tnAs contribuyó para este inl,Si tado crecimiento 

de la industria química, a partir de la década de los sesen

tas, Fue el papel desempeffado por la burocracia si11dical, en 

cuanto al control ·que ejercieron sobre los trabajadores de la 

rama .. 

Para que dicho control pudiera llevarse a cabo. los tra

bajador~s de la rama ~ueron organizados dentro de alguno do 

los diversos sindicatos "charros",, es decir, los sindicatos 

of'iciales han sido considerados,, por p.:t.rtC? del gobierno~ 

mo la forma mAs segura de control de los trabajadores,, lo an

terior lo afirmamos considerando que del total de conf'lictos 

ocurridos en la rama durante 16 arios que abarcó la investi

gación. es decir 266, sólo en 20 de ellos C7% del total),, 

los conflictos fueron protagonizados por trabajadores no sin-



di cal izados. 

En cuanto a la organización sindical,,. tenemos que en el 

84% de los conflictos registrados (223),,. los trabajadores 

perteneclan a alguno de los sindicatos oficiales. sobre todo 

al Sindicato Nacional de la Industria Quimica. Petroqulmica,,. 

Carboquimica, Similares y Conexos de la República Mexicana,,. 

<SNTIQPCSCRM> mismo que fue fundado en 1962, precisamente du-

rante el periodo en el cual la 

mayor y sostenido crecimiento. 

comienza a registrar un 

Ahora bien, el hecho de que los sindicatos oficiales hu-

bieran encabezado el 84~ de los con~lictos ocurridos. de nin-

9Ltna manera significó que dichos sindicatos velaran por los 

auténticos intereses de los trabajadores a quienes supuesta

mente representaban, sino que en el caso de la industria qui

mica, ello más bien puede interpretarse en cuanto a que los 

trabajadores de esta rama se encuentran bajo control total 

del sindicalismo corporativo,,. lo que no les ha permitido 

nifestar total y libremente sus demandas. V si no véanse los 

cuadros respectivos en el capitulo IV,,. en donde est~ se~ala

dos tanto las demandas que lograron estos sindicatos como las 

~ormas de lucha que implementaron para la consecución de 

dichas demandas. 

En otras palabras. los con~lictos detectados en la pre

sente investigación. indican que los trabajadores d.e la in

dustria quimica. han estado. ;:>or lo menos durante el periodo 

estudiado, f"rreamente controlados.Por el sindicalismo "cha-



rro"' oficial o colabo,·acionista. Mismc• que durante 16 aMos 

determinó el minimo de demandas que enarbolar1an, siempre a

bocadas a las cuestiones puramente económicas:, y de el l&s ob

tuvieron los m1nimos posibles, salvo cuando la pol1tica 

laboral del gobierno asi se los determinó, entonces si lucha

ron por obtener los mayores beneficios posibles, como fue el 

caso de las huelgas estalladas en 1973-1974- Quimica Sn. 

Luis y Quimtca Potosi por la demanda de 40 horas. 

Por otra parte debemos considerar que en algún momento, 

1983 para ser mAs precisos, el sindicalismo "charro" entró- en 

un conflicto interno dentro del Congreso del Trabajo, lo que 

llev6 a la CTM, quien era la central sindical a la que se le 

estaba cuestionando su l idera:z.go dentro del CT, plantear 

algunos conflictos laborales, sobre todo en contra de aque

llas centrales sindicales, que pretendian 9anar dicho lide-

razgo. 

En el citado a~o ocurrieron innumerables con~lictos pro

movidos por esta central sindical. y dentro de la rama de la 

qulmica, encontramos desde lLiego algunos conflictos laborales 

de trabajadores afiliados a la CTM. Por ejemplo, el ocurri

do entre el Sindicato de: trabajadores de pintura~ Aurolin, 

CGT> contra el Sindicato de trabajadores de Pinturas Aurolin 

<CTM), por citar sólo alguno. 

Es decir, el sindicalismo corporativo qLle impera la 

industria quimica se ha caracterizado por favorecer en prime

ra instancia los intereses de los patrones y obviamente, del 



..... 
gobierno y sólo cuando estos intereses. le han Perjudicado. 

entonces fue cuando entró en conFlicto en contra de los pa-

tr-ones o del propio gobierno. o bien de sus propios lideres 

sindicales nacionales, como el caso de la secci6n correspon-

diente del SNTIQPCSCRM en contra de los Lideres de dicho sin-

dicato en Qu1mica Henkel en 1977. 

Por otra parte es importante aclarar. que se observó una 

minima presencia del sindicalismo independiente. misma que no 

puede pasar inadvertida, a pesar de que sólo el 7X de los 

conflictos, es decir. 21. Fueron protagonizados por traba-

jadores a~iliados a sindicatos independientes. 

En 9 casos, los conflictos estallaron por la lucha de los 

trabajadores demandando su desaFiliaci6n al sindicalismo 

""charro .. (fueron conflictos intersindica'les> y en 12 f'ueron 

enfrentamientos de los sindicatos independientes en contra 

de Jas empresas (conflictos obrero-patroanles). 

Ahora bien. de acuerdo a la in~ormaci6n con que contamos. 

Fueron enfrentamientos que terminaron en absoluta represión 

hacia los trabajadores, o bien la nota hemerogrAfica no indi~ 

có exactamente como terminó el conflicto1 y en notas poste-

rieres, es decir. al hablar de un nuevo conflicto en la misma 

empresa. transcurrido un cierto tiempo, se menciona nuevamen-

te al sindicato oficial, por lo que, es de suponerse que el 

sindicato independiente fue derrotado finalmente. 

lriunro ~l alndi.c:o.lo 



Fueron pocas las expectativas de los trabajadores después 

de 1985. de escaparse del control del sindicalismo oficial. 

constituyen sector de trabajadoras con Poca tradición de 

lucha debido a tratarse de un sector joven·. adem~s de que no 

han contado con alternativas viables de sindicalizaci6n inde

pendiente .. 

La lucha central de estos trabajadores se ha basado. 

la obtención de las demandas económicas y sociales. olvidAn

dose de reivindicar otro tipo de demandas. como las re~eren

tes al propio proceso de trabajo. mismas que al obtenerlas. 

les darían una mejor pcrspectiv~ de su papel dentro de dicho 

proceso. 

Quiz~ •ste podria ser un provecto viable para estos tra

bajadores, tratar de incidir. al margen O con la ayuda del 

sindicalismo corporativo. en una mayor participación en el 

proceso de producción de los bienes que produce la rama, de 

manera que en primera instancia no da~ran su salud, no da

ftaran el medio ambiente y los propios productos no fueran tan 

contaminantes. Lo cual de alguna forma les darla 

perspectiva. para buscar los mecanismos de independencia del 

sindicalismo "charro". 

En los momentos que escribimos esto. finales de 1991, no 

se aprecian de manera clara las perspectivas sindicales del 

pats, tendrán que darse algunos cambios en la forma como el 

sindicalismo corporativo ha controlado a los trabajadores me

xicanos. o incluso en cuanto a que. dicho sindicali5mo deba 



seguir existiendo. para no constituit·se en un obstaculo a la 

pretendida "modernización" que requiere la plant.a industrial 

del pa1s para corresponder a las exigencias del capitalismo 

internacional. 
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<1979> 

192. -Idem. C1983> 
193. -Idem.. C 1979> 
194. -SNTIQPCSCRM vs. PARKE DAVIS ( 1978) 
195.-S. de trab. de Pinturas Aurolin PINTURAS AUROLIN 

C1983) 
196. - S. de trab. de Pinturas Aurolin CCGT> vs. s.. DE TRAB .. 

DE PINTURAS AUROLIN <CTM> 1983 
197. -Trab. no sindical izados vs. PINTURAS PITTSBURGH C1983) 
198 .. -SNTIQPCSCRM vs. POLIMEROS DE MEXICO C 1979> 
199. -Idem. < 1981 > 
200. -S. de trab .. de Pol imex <CROC> vs. S. DE TRAS. DE POLIMEX 

<CTM> 1984 
201 .. -S. de trab. de prod. quimicos e ind. del Edo. de 

México vs. PRIVADA POTAQUIMIA C19SO> 
202.-S. nal. de las inds. aceitera y jaboner~ vs. PROCTER Y 

GAMBLE ( 1 979) 
203. -SNTIQPCSCRM vs. PROl>lJCTOS l>AREZ 11979) 
204. -S. nal. de trab. de las fabricas de aceites. Jabont~s. 

detergentas. laboratorios. pf:!:rfumes. i1,d. cone>~as y sim. 
vs. PRODUCTOS PUENTE < 1979> 

205. - Idem ( 1980) 
206. -SNTIQPCSCRM vs. PROQUIVEMEX ( 1979) 
207.-Idem C1984> 
208 .. -S. de trab. de de Qui mica Borden QUIMICA BORDEN 

<1979) 
209 .. -Idem. (1980) 
210.-S. indep. de trab. de Qu1mica Borden 

<1980) 
QUIMICA BORDEN 

211.. -Trab. no sindical izados vs .. QUIMICA CENTRAL DE MEXICO 
<1977) 

212.-SNTIQPCSCRM vs. IDEM. <1980) 
213.-Idem. vs. QUIMICA DE M~ICO <1972) 
214. -Idem. vs. QUIMICA DEL MAR C 1975) 
215.-Idem. (1976) 
216. -Idem. vs.. OUIMICA DEL REY ( 1972) 
217. -Idem. U973l 
218 .. -ld-=m. vs. PRODUCTOS QUIMICOS E IN[l. DEL BA.1IO <1980) 
219 .. -S. independiente de trab. de Quiraica Hoechst vs. QUIMICA 

HOECHST ( 1 978 > 
220 .. -Idem .. <1978) 
221. -Idem < 1983> 



.. ? .... 

222 .. -s. de trab. de las f~ricas de productos qu1micos e ind. 
conexas del Edo .. de Mex. vs. QUIMICA ICI (1983) 

223.-Asociación sindical de obreros Y empleados de laborato
rios qu1mic:os y productos concentrados. similares y 
nacos vs. QUIMICA LUCAVA C 1978) 

224. -SNTIQPCSCRM vs. QUIMICA POTOSI (1973) 
225.-Idem (1973) 
226. -Idem.. vs. QUIMICA RETZLOFF INTERAMERICANA < 1979> 
227.-Idem (1980) 
228. -SNTIQPCSCRM vs. QUMICA SN. LUIS ( 1973> 
229.-Idem <1980> 
230. -Trabajadores no sindical izados vs. QUIMICA TREPIK ( 1983> 
ZH. -TrabaJadore5 vs.. QUIMICOS Y DERIVADOS ( 1983) 
232.-SNTIQPCSCRM vs. IDEM <1984> 
233.-S. de trab. de produc quimicos indu~triales y conexos 

del Edo. Mex vs .. QUIRONES < 1976> 
234.-S. de trab. de la ind. quimiva. plástica, Petroqulmica y 

qulmico-farmacéutica vs. REICHOLD QUIMICA DE MEXICO 
(1983) 

235. -SNTIQPCSCRM vs. INDUSTRIAS RESISTOL ( 1979) 
236. -Idem <1979) 
237.-S. de trab. da REx <COCEM> vs. CONFEDERACION DE TRABAJA

DORES < 1982 > 
238 .. -SNTIQPCSCRM vs. ROHM AND HAAS DE MEXICO ( 1973) 
239 .. -S. de trab. de prod. quimicos e ind. conexas del Edo .. de 

Mex. vs. SEARLE DE MEXICO ( 1975) 
240. -S. independiente de trab. de Searle de México vs. SEARLE 

DE MEXICO ( 1976) 
241.-S. indep. de trab de plasticos.. prod.. qulmicos. 

petroqulmicos. labor-atorios farmacéuticos y si mi lar-es 
del Edo. Mex. vs. SIDNEY ROSS (1977> 

242. -Idem. U979) 
243.-Idem. <19SOJ 
244. -Idem. U980) 
245. -SNTIQPCSCRM vs. SIERRA TALC DE MEXICO ( 1973> 
246. -Idem vs. SINTESIS ORGANICA < 1978) 
247. -S. de trab. y empelados de Sos.a Te>:coco vs. SOSA TEXCO-

CO <1971> 
24S.-Idern. (19741 
249. -Idem. < 1975> 
250. -Idem. (1977) 
251.-Idem. (19781 
252. -Idem. C 1979> 
253.-Idem .. Cl980J 
254.-Idem .. C19831 
255. -Idem.. < 1983) 
256.-Idem. (1984) 
257.-SNTIQPCSCRM vs .. SQUIM <1977> 
259. -Idem. vs. TETRAETILO DE MEXICO ( 1972> 
259. -Idem <1976) 
260. -Idem ( 1978) 
261. -SNTIQPCSCRM vs.. UNIVEX <1973) 
262. -Idem. < 1978> 



263. -Idem. ( 1973) 
264 .. -Unión mexicana de obreros v empleados de prod. quirnicos 

vs VILVET DE MEXICO (1976) . 
265.-S. de trab. de "El Fénix" vs .. El- FENIX (1981) 
266.-S. de trab .. de Stanffer de México vs. STANFFER DE MEXICO 

<1977> 

LISTADO Qg bB§. ~ ~ LOS TRABAJADORES 

I. SALARIO DIRECTO 

1 .. -Aumento a los salarios del tabulador 
2. -Aumento retabulado para el per'"sonal de Planta 
3. -Aumento salarial 
4 .. -Aumento salarial retroactivo 
5. -Aumento salarial de emergencia 
6 .. -Revisión anual de salario 
7. -Nivelación salar-ial y revsi6n de salarios <sin especi-

ficar tiempo) 
a.-Pago de salarios ca1dos 
9. -Pago de salarios retroactivos 

10. -Aumento en el pago de aguinaldo 
11. -Pago de aguinaldo retenido y pago de, parte proporcio-

nal de aguinaldo 
12 .. -Igualación de aguinaldo 
13. -Pago de aguinaldo por retabulaci6n 
14. -Establecirnientodel pago de la Rr"ima dominical 
15. -Incremento al pago de la prima dominical 
16. -Aumento al premio por asistencia· 
17.-Gastos por huelga 
18 .. -Gastos pot'" revisión del Contrato Colectivo de Trabajo 

(CCT> 
19.-Compensación por aumento de maquinaria 
20 .. -Establecimiento del pago de ut.i l idades 
21 .. -Aumento en el pago de utilidades 
22. -Pago de ut.i 1 idades retenidas 
23.-Pago doble de las primeras hot'"as ext.ras, triple de mAs 

de lo horas extras a la semana y pago de horas extras 
conforme a la ley 

24 .. -Pago extra por el tiempo asignado a alimentos 

SALARJ:O l:NDIRECTO 

25 .. -Establec:imiento del derecho de jubilación o retiro 
26. -Aumento en la pensión por Jubi laci6n o retiro 
27. -Disminución en los af'{os para jubilarse 
2a .. -Jubilaci6n con salario completo· 
29 .. -Plan de Jubilaciones de acuerdo a lo establecido por la 



Ley del IMSS. nuevo plan de jubilaciones 
30. -Establecimiento del seguro de vida 
31.-Aumento del seguro de vida 
32.-Pago del seguro de vida a traba;jadores eventuales 
33.-Establecimiento de caja o fondo de ahorro 
34. -Aumento en la caja o fondo de ahorro 
35.-Control de la caja o fondo de ahorro por parte de los 

trabajadores 
36.-Pago de fondo de ahorro retenido 
37. -Reducción de tasas de interés a los préstamos 
38. -Pago de impuestos de los trabajadores por pnrte de la 

empresa 
39. -Financimiento y aumento de óste para L::i. compra o cons

trucción de vivienda. asi como establecimiento de fondo 
de vivienda 

40. -Que la empresa pt"oporcione ayuda para el Pago de renta 
41.-Proporcionar a las casas de los trabajadores mejoras en 

los servicios 
42.-Casa-habitaci6n para trabajadores da planta 
43 .. -Incorporación al IMSS 
44.-Establecimiento de enfermerla dentro de la empresa. asi 

como servicios de ambulacia para casos de ursencia 
45 .. -Aumento de fondo para enferme-dad. as1 como rt la indem-

nización por incapacidad t~tal 
46.-Pago de los 3 primeros dias de incapacidad 
47.-Establecimiento de comedor dentro de la empresa 
48.-Tomar los aliementos dentro de la Jornada de trnbajo 
49 .. -Pago de ayuda alimentaria retenida 
SO.-Ayuda para ~ransporte 
51. -Aumento de la ayuda Para transporte 
52. -Aumento en el seguro por defunción 
53. -Pago de indemnización por muerte del trabajador por 

enfermedad profesional, as! como por causas no Profesio
nales 

54. -Pago de ga~tos funerales y caja mortuoria del trabajador 
55 .. -Incremento de la ayuda por defunción de fami l tares del 

trabajador o al p1·opio trabajador 
56 .. -Permisos por nacimiento de hijos y por fallecimiento de 

f'ami 1 iares 
57.-Que las ausencias justificadas no se consideren como 

f'altas 
58. -Otorgamiento de becas para la educación d~ los t1·abaja

dores, as1 como aumento en el nt'.imero de becas 
59.-Pago de un profesor por parte de la empresa 
60 .. -0torgamiento de becas para la educacióri de los hijos de 

los trabajadores 
61. -Ayuda escolar a loz hijos de los trab-"jadores y aumento 

del monto de esta ayuda 
62.-At.imento en el f'ondo para educación 
63. -Construccion de escuelas para hitbitantes de la región 

donde Se ubica la empresa 
64.-Fondo para actividades deportivas y aumer1to del fondo 
65.-Construcci6n de un centro social y recreativo 



66.-Ayuda para despensas 
67. -Entrega de despensas por parte de 1 a empresa; aumento en 

la despensa entregada 
68. -Establecimiento de tiendas de consumo para los trabaja

dores. asi como Fomento a tier1das sindicales 
69. -Aportaciones económicas POr parte de la empresa o las 

coopera ti vas de los trabajadores 
70.-Pago de despensas retenidas 
71.-Aumento de la prima vacacional 
72. -Au1nento del periodo de vacaciones 
73.-Aumento y respeto a los dias de descanso 
74.-Cambio de dias festivos que caigan en s~ado o domindo a 

di as hábiles 
75.-Jornada laboral con dos d!as de descanso consecutivos 
76. -Pago de salarios justos. cuando se labore en d!as de des

canso obligatorio 
77.-Establecimiento de gastos de previsión social. as! como 

prestaciones sociales 
78.-Pago de prestaciones sociales retenida3 
79.-Retroactividad en las prestaciones sociales 
80.-Aumento en las prestaciones sociales 
81 .. -Establecimiento de prestaciones económicas 
82. -Incremento en el monto de pre:;tdciones econ6mic~s 

CONDICIONES DE TRABAJO 

83 .. -Establecimiento y aplicaci6n de medidas de seguridad e 
higiene 

84.-Pago de indemnización por incapacidad total no profe
sional 

85. -Renovación del equipo de trabajo y entrega de eqi.dpo nue-
vo 

B6 .. -Instralaci6n de equipos anticontaminantes 
97.-Eliminación del tercer turno para mujeres (nocturno) 
SS.-Revisi6n y respeto a los horarios de trabajo y reducción 

del Nismo a 8 horas 
89.-Semana laboral de 40 horas 
90 .. -No a las jornadas de trabajo de 16 horas continuas 
91 .. -No al trabajo en dás de deseando 
92. -Jornadas continuas de trabajo 
93 .. -Acabar con la maquila 
94. -Creación de nuevas plazas 
95.-Supresión de puestos de confianza 
96.-0cUpacióri de vacantes 
97 .. -Retabulación de categorias y reclasificaciOO de puestos 
98. -Que el personal de confianza no ef"ectúe labores de per-

sonal sindical izado 
99. -Que las plantas de inter1dencia pasC!n a control sindical 

100.-Reconocimiento de estudios profesionales 
101.-Planta a trabajadores eventuales 
102. -Recorrtratación de t.t"aba;jadc•res aventuales 
103.-MaJores condiciones de trabajo 



104.-Igualdad de derechos a personal sindicalizado 

SEGURIDAD EN EL EMPLEO 

105.-Reinstalaciótl de despedidos por razones politicas 
106.-Alto a los despidos y en contra de reaj1.1stes; la 

reducción de plazas 
107. -Despido de trabajadores de confianza 
108.-Indemnización confome a la loy 
109. -Reinstalación de despedido$ por t"ciZOnes técnicas 
110.-En contra del cierre de la Fuenttl" de trabajo 
111.-Reapertura del cer1tro de t.ra.bajv 
112.-Pago integro de indemnización con la venta de maquir"laria 

GESTION DE LA EMPRESA 

113.-Destitución de gerentes o f'uncionarios 
114.-Control de inf"ormaci6n para el pa90 de raya 
t 15. -Presentación por parte d.a la empresa de la documenta

ción de ingresos 
116.-Constit1.,ci6n de una comisión mi:xta da capücitación Y a-

diestramiento 
117.-Aumento para la escuela de capacitación 
118.-Reformas al reglamento interior de trabajo 
119. -Respeto a los trabajadores 
120.-Alto a las represalias y represial ejercidas por el per

sonal de con~ianza y funcionarios; cese a los malos tra
tos 

LEGISLACION LABORAL 

121. -Respeto a la Ley Federal del Trabajo 
122.-Respeto y def~nsa a los derechos laborales 

CONTRATACION 

123.-Firma del CCT por vez primera 
124-. -Revisión· del CCT 
125.-Respeto al CCT 
126. -Cumplimiento del CCT 
127 .. -Adelantar la "fecha de reYisi6n del CCT 
128.-Firma del CCT con los trabajadores de C.'Jnfianza 
129. -Revisión del CCT en 'forma independiente a la revisión 

propuesta por el Sindicato Nacional 

VIDA SINDICAL 

130.-Firma del convenio con el sindicato en nuevas plantas 



..... p. 

131.-Contratación de la mitad de los trabajadores del sindi-
cato 

132. -Reconocimiento del sindicato oficia·! 
133. -Respeto a la vida sindical 
134. -ReconocimientC"' del sindicato democrAtico o ir.dependiente 
135. -No al cambio de sección sindical 
136. -Respeto a la democracia sindical 
137. -Separación de la CTM 
138. -Real izaci6n de eleccionos libres y democr.\ticas y respe-

to al voto 
139. -Respeto a la libre afiliación del sindicato 
140. -Destitución de lideres siru:ticales 
141.-Resp.=t:to a la elección de-mocrtltica del Comité Ejecutivo 
142. -Destitución del Comitó Ejecutivo del Sindicato 
143.-Respeto al derecho de escoger representantes 
144. -Reinstalación del corlli té ejecutivo depuesto y reinstala

ción de lideres despedidos 
145.-No ala imposición de lider sindical 
146. -Real izaci6n de asamblea.s sindicales o que se ef"ectúen 

éstas 
147. -Sindical ización de personal d.::. conf1an=u 
148.-Recuento para demostrar que sindicato tiene mayoría 
149.-Regist.ro del Sindicato en la STPS 
150.-Aumento de la ayuda para el pago de renta del local sin-

dical 
151. -Devolución del local sindical 
152. -Contra la intervención de la empresa en la vida sindical 
153. -Respeto a la decisión de cambio de central sindical 
154 .. -Respeto a. la a.utonomla seccional 
155.-Respeto a los derechos sindicales 
156. -Entrega al sindicato independiente de los fondos que 

neja el sindicato oficial 
157 .. -Que los lideres proporcionesn ·informes sobre las finc..n

zas sindicales 
158. -Pago de la cuota sir1dical por parte de la empresa 
159 .. -Negativa al descuento de cuotas sindicales para el sin

dicato oficial 
160. -Ayudai económica al sir1dicato sin especificar 
161 .. -Que se devuelva al sindicato ve:hiculos y maquinaria que 

les pertenece 
162. -Cese a la represión hacia el sindicato 
163.-Cese a la represión hücia los lideres sindicales 
164.-Que no se eJerz:an represnlias 
165.-Retiro de las acusaciones penales en contra de trabaja

dores por parte del sindicato 

DEMANI1AS GENERALES 

166.-Alto a la f"uga de capitales 
167.-NacionalizaciOn de la empresa 
168 .. -Firma' de convenio 
169.-Libertad a trabajadores o dirigentes (c:uando estén en-



caree lados 
170 .. -Indemnización por incapacidad t.otal pc:·manet·,te o p<.rcial 

o temporal 
171 .. -Titularidad del CCT 
172 .. -Regularizar relaciones con el sindciato ind.::¡-..er1diente 
173. -Conmtrataci6n de personal sindical izadn pari't laborar 

sucursales 
174.-De~ensa de los derechos politicos de los trabajadores 

1 .. -Entrega de pliego petitorio 
2. -Emplazamiento a huelga 
3. -Prórroga al emplazamiento a huelgta 
4.-Emplazamiento simultAneo a huelga 
5.-Prórroga o aplazamiento al estallido de huelga 
6.-Huelga 
7.-Petición de intervención de autoridades laborales 
9. -Petición de intervención: de auotridades ~ederales 
9.-Petici6n de intervecnión del ejecutivo 

10.-Demanda ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 
11 .. -Entrevista con autoridades laborales 
12. -Petición de intervención del Secretario de Goberanción 
13.-Telegramas dirigidos al Presidente da la República 
14. -Demanda en la Procuraduría de la DeFensa del Trabajo 
15. -Petición de ümparo 
16. -Amparo contra lEtS decisior1es de las autoridades laborales 
'17 .. -Amparo contra la negativa a reconocer al sindicato in-

dependiente 
18.-PlAticas de conciliación ante la Junta Feder-al de Conci

liación y Arbitraje 
19 .. -PlA.ticils de conciliación ar1t-"" la .Junt.r. Local de Concilia

ción y Ar-bitraje 
20 .. -PlAticas de conciliación ante la Secretarla del Trabajo y 

Previsión Social 
21 .. -Negociación con intermediarios federales 
22. -Rompiniient.o de pláticas conci 1 iat.01· iLis 
23 .. -Rec:uento para legalizar la huelga por la titularidad 
24.-Denuncia en la pr-ensa contra la empresa o institución 
25 .. -Denuncia en la prensa contra dirigentes 
26. -Con~erencia de prensa 
27.-Desplegados en el periódico 
28 .. -Entrevist.as con la prensa independiente 
29.-Declaraci6n de pr-ensa 
30.-Denunc~a en la prensa contra autoridades labor-ales 
31 .. -Jornadas nacionales cont:.ra lds dé~PidO$ y la rept•esi6n 

del movimiento obrero 
32 .. -M!tin 



33.-Manifcstación 
:34.-Marcha 
35. -Plantón frente a la empresa o insti tuCi6n 
36 .. -Plantón frente a oficinas de gobierno 
37.-Mitin frente a oficinas de gobierno 
38. -Amenaza de emplazamiento 
39.-Paro 
40. -Paro escalonado 
41. -Pa.ro indefinido 
42. -Toma total de instalaciones 
43.-Investigaci6n econ6mica de la empresa 
44.-Vigilar las instalaciones de la empresa 
45.-Negarse a abandonar las instalaciones 
46.-Negociaicién directa con la empresa 
47.-Rechazo a los ofrecimientos de la empresa la revisi6n 

contractual 
48.-Negativa a aceptar indemnización parcial 
49.-Reduccién de demandas con el fin de negociar 
SO. -Disposiciéin de aceptar indemnizacióri conf'orme a la ley 
51.-Petici6n de apoyo a lideres sindicales 
52. -Petición de apoyo a organismos de trabajadores 
53. -Enfrentamiento a golpes 
54. -Negativa a reanudar labores 
55.-Cese a represalias 
56. -Negativa a aceptar lideres impuestos 
57.-Demandar al lider sindical ante la JLCA 
5S.-Acusaci6n contra el dirigente del sindicato nacional 
59. -Asamblea general ordinaria 
60. -Realización de asambleas 
61.-Petición de apoyo a lideres sindicales 
62.-Petición de central de trabajadores 
63. -Petición de apoyo a central de trabajadores 
64.-Solicitud y celebración de auditoria al Sindicato 
65. -Petición de reconocimiento oficial del Sindicato (sol ici

tar registr-o> 
66.-Formación de sindicato independiente 
67. -Desconoci111iento del contrato colectivo firmado con ante-

rioridad 
68.-Abandono de organización de trabajadores 
69.-Yntegración del sindicato con trabajadores de confianza 
70.-Labor de proselitismo 
71.-Arrenaza di!' emplazñmiento a huel~n 

1.-PlAt.icas de conciliación ante la Junta Federal de Conci
liación y Arbitr-aje (JFCA> 

2 .. -Plo\tieas de conciliación ante la Junta Local de Concilia-



ción v Arbitraje 
3. -Plá.ticas de conci 1 iación ante la Secretaria del Trabajo y 

Previsión Social 
•1.-PlAticas de conciliación ante la Dirección General del 

Trabajo y Previsión Social 
5.-Rompiraiento de plAticas conciliatorias 
6.-Negativa a acudir a las audiencias 
7.-Solicitud de prórroga al emplazaimiento a huelga 
8. -Solicitud de amparo 
9. -Petici'6n de intervención del ejecutivo 

10.-Petición de intervención y apoyo de autoridades adminis-
trativas f'ederales 

11.-Declaración de insuficiencia fiananciera 
12 -Solicitud de aprehensión de trabajadorec 
13. -Demanda penal contra trabajadores por robo 
14.-Demanda pensal contra dirigentes sindicales 
15.-Solicit..ar a la JFCA la tramitaci6n del contrato 
16. -Negociación directa con el sindicato 
17.-Negativa a la negociación 
19.-Dilación a la negociaci6n 
19.-Rompimiento de la negociación 
20. -Negociación 
21. -Intransigencia patronal 
22.-0frecimiento menor a la demanda salarial 
23.-Negativa a conceder aumento salarial 
24.-Pretextar Ja pol1tica salarial del gobierno Para negar 

aumento salarial 
25. -Contrataciórl de esquiroles 
26. -Rompimiento de la huelga 
27. -Promover recuento contra la huelga 
28. -Desalojo del inmueble uti 1 iza~do la fuerza 
29. -CamParías por medio de la prensa 
30. -Declaraciones y desplegados de ·prensa 
31. -Difamación y calumnias 
32.-Distribuci6n del producto antes del estallamiento de la 

huelga 
33.-Declarac:iórl de baja producción 
34.-Extraer la producción de la empresa 
35.-Utilización del personal de confianza en lugar del sindi-

calizado · 
36.-Negativa a revisar el reglamento interior de trabajo 
37.-Cont.in•.•ar- con la pro.:-k1cci6n fuerc:i. del c:entt·o de trab~jo 
38. -Reabrir el cent.ro de trabajo 
39. -Violación a la legislación laboral 
40.-Negativa al pago de utilidades 
41. -Violación al contrato colect.ivo de t.rabajo 
42.-Violación al convenio colectivo de trabi'.:'ljo 
43.-Adelá.nto unilateral de. la revisión del contt·ilto colectivo 

de tro;1bajo <CCT> 
44.-Negat.iva a entregar el f"ondo de ahorro a los trabajadores 
45.-Cambios injustificados de adscripción o reubicación de 

trabajadores 
46. -Madi ficaciones de horar $os de trabajo 



47.-Negativa a la contratación colect.íva 
:;~ 48 .. -Rescisión de contrato 

49.-Firma de convenio con la empre~a o instit\.1ci6n 
50 -Negativa a revisar el CCT 
51 .. -Negativa a retabular categor1as 
52.-Retención injustif'icada del sal~rio 
53.-Suspensión del pago de salarios 
5·1. -otorgar alimento salarial prematuro con fines diversio

nistas 
55.-Suspensión de prestaciones y nogativo:1 a derechos de tra-

bajadores 
56.-Negativa a. pagar agLJinaldo 
57. -Amenaza e intento de despido 
58.-Despido de trabajadores 
59. -Despido de dirigentes 
60. -Indemnización y of"recimiento de indemnización a trabaja

dores conforme a la ley 
61.-0frecimiento de indemnización e indemnización por debajo 

de la ley 
62 .. -Despido sin pa90 de indemnización 
63.-Negativa a pagar indemnizaciones 
64 .. -Ef'ectuar liquidaciones o inde111r1izaciones colectivas en 

relación a un monto global 
65.-Solicitar a la JFCA despido masivo de trabajadores 
66. -Negativa a reconocer al comité electo por los trabajado-

"'s 67. -Intento de desacreditar a lideres sindicales 
68. -Promover o crear divisionismo et"'!tre los trabajadores 
69. -Negativa al derecho de sindical ización 
70. -Agresiones al sindicato 
71. -Sobornar a trabajadores y dirigent.es en dinero o especie 
72. -Porpiciar la formación de sindicato blanco o fantasma al 

interior de la empresa 
73. -Imposición de lideres sir1dicales. implementar falsos 

lideres sindicales y contr-ataci6n de pseudo-lideres 
74. -Suspensión de descuento de cuotas sindicales 
75. -Contub-ern10 y colusión con organizaciones obreras. asl 

como otros patrones y autoridades 
76. -Amena:z:as 
77. -Agresiones 
78. -Uti 1 ización de golpeadores, porros. pist.olerosw y grl4POS 

de c.l1oqu~ 
79 .. -Sec:uest,-o e inten'::o d.:: sc:.::uest1·0 d¿; tt-abn.jadores y 

dirigentes 
SO. -Trato déspotico o malos tratos a lc•s trabajadores 
81. -Hostigamiento. represión y acti t1.1des intimid.:$t.orias 
82.-Soliciti'lr roprcsión d•::? li'is flh"!t"7~s pc.1iciac.:t-s y militares 
83.-Impedir la entrada de los trabajador("~S a las ir1st.alacio-

nes de la empresa 
84.-Negativa a rec:ontrdtar personal eventual que particip6 en 

la huelga 
85 .. -Negativa a aceptar medidas anti contaminante~ 
86 .. -Negativa a descontar- la cuota para el fondo de resisten-



87.-Cambio de adscripción del CCT 
as. -Acusación de actos de sabotaje y de. a9i tadores 
99.-Trasladar la materia Prima de la fflbrica parada a otra 

planta 
90.-Desconocimiento de otros dirigentes charros 
91.-Nantener sin dirigente sección del sindicato 

nacional 
92. -Acusación de i le9alidad a los paros de la central obrera 
93.-Alter"ación del padrón electoral 
94.-Aplicación ilegal de la cláusula de exclusión 
95.-Realizaci6n de asambleas Para desfogar 
96. -Represión por real izar asambleas 
97.-Presiones sobl""e sindicalistas independientes para afi-

1 iarse a central de trabajadores oficial ista o charra 
99.-Venta de plazas de trabajo 
99.-Amenazas de muerte 

100.-Solicitar a la empresa que despida trabajadores 
101.-Xmpedimento fLsico de la huelga 
102.-Destitución de dirigentes sindicales seccionales 
103. -Incumplimiento de los acuerdos de asambleas 
104.-Cerrar las oficinas del comitá local 
105.-Negociación condicionada 
106.-0torgar indemnizaciones parciales 
107.-Solicitar la intervención del ejecutivo 
109.-Solicitud de declaración de inexistencia de la huelga 
109.-Localización de obreros rebeldes 
110. -Cambio de secci6rl sindical 
111.-Adopci6n de demandas sostenidas por los opositores 
112.-Negociación de la revisión de salarios 
113.-Promesa de realizar asambleas 
114. -Empleo de sindicato Pro-pat.renal 
115. -Sobornos al presidente de la JFCA 
116.-Negativa de la empresa a entregar fondo para huelga 
117.-Violación a la Ley Federal del Trabajo 
119.-Promover la destitución del comité ejecutivo 
119. -Ofr"ecimiento a trabajadores de que se cumpla el CCT 
120.-Xntento de contratación de nuevo personal 
121.-Plt..ticas de conciliación con sindicato "charro" 
122. -Impedimento para efectuar recuento 
123.-J:mpedir que el sindicato independiente obtenga la ti

tularidad 
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