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INTRODUCCION 



El objetivo de este trabajo, además de aquel de dar cumplimiento al 

requisito escolar exigido por la Facultad de Economía de la UNAM 

para optar por el Título de Licenciado en Economía, consiste en rea 

1 izar una investigaci6n de carácter empírico sobre los conflictos 

obrero - patronales en México bnsada en el análisis de los registros 

administrativos correspondientes a un año de labores (julio 1976 - J.::, 

nio 1977) de la Dir·ecci6n Gener<:ll de Conciliaci6n (DGC) dependencia 

de la Secretar fa del Trabnjo y Previsi6n Social. 

En el primer capítulo se presenta el marco conceptual, punto de pa:_ 

tida y referencia para los resultados derivados del análisis empíric~ 

de los regis~ros <:1dministrativos de la DGC. Se seleccionaron tres 

grandes cor.•:cpcíones de la sociedad que pL1eden considerarse como -

dos casos e;.;trernos y uno intermedio, destacándose de ellas s6lo 

aquellas partes de la teoría que nos permitan conocer el papel o re-

levancia asionada al conflicto social. Los casos extremos serían 

los presentados por la concepción marxista, que presenta a la socie_ 

dad como un:l organizaci6n inherentemente conflictiva y en donde los 

conflictos re5ultan irresolubles sin modificar la estructura social 

misma, y la concepci6n parsoniana, que considera a la sociedad 

como un sistema provisto de mecanismos autointegradores que imp.!_ 

den la existencia y el desarrollo de los conflictos. El caso in- -

termedio lo representa ta concepci6n proudhoniana que trata a la -
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sociedad como sistema deseqL1il ibr·ado por los conflictos pero donde 

éstos, a final de cuentas, no resultan inherentes al buen funciona-

miento social. 

En el capítulo segundo se exponen sucintamente los distintos méto

dos de que disponen las ciencias sociales para la cuantificaci6n de 

los datos empfricos y se caracterizu el campo de observaci6n dar.

de se recogen los datos a analizar. Elegidos el método (análisis cuc:J 

titativo multivariado con base muestrnl) y el campo (proceso de la 

negociaci6n obrero-patronal colectivo circunscrito al área especffic.::_ 

mente conciliatoria del Estado m3xicano) se determina cómo el m&.

todo selecc'.onndo se aplicará part:t transformar en datos cuantitativos 

la informací6n contenida en los registros administrativos, resultantes 

del campo dé! observaci6n. 

En el capfü.tlo tercero se describen los procedimientos seguidos pa

ra lograr la cuantificaci6n de los registros administrativos. El pr~ 

ceso seguidci comprende: a) agrupaci6n inicial de los datos de acue.c. 

do a las características propias de la informaci6n de los registros; 

b) construcci6n de una tipología de los conflictivos y de los acuer

dos obrero-patronales; e) elaboraci6n de formas de vaciado de la in 

formaci6n contenida en los registros, y cuantificaci6n de la informa 

ci6n. 
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En el capítulo cuarto se procede a la presentaci6n y el análisis de 

los datos cuantitativos obtenidos de la explotaci.6n de los registros 

administrativos de la DGC, tomando en cuenta las teorías generales 

delineadas en el marco conceptual y de acuerdo a las clasificacio-

nes específicas utilizadas. 

En el capítulo quinto se presentan, en dos niveles, las conclusiones 

resultantes: a) las referentes al marco conceptual, campo y méto-

do de la investigaci6n y, b) las referentes al análisis empírico. 

El trabajo se complementa con la bibl iograft'a consultada y con sie

te apéndices referentes a las clasificaciones e instrumentos de cap·· 

taci6n utilizados en la investigaci6n. 
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• 

CAPITULO 1 Tres enfoques de la sociedad: marco 
conceptual para un análisis empírico. 



Para este trabajo se han seleccionado tres grandes concepciones de 

la sociedad como marco conceptual de referencia. Se trata de dos 

modelos que pudiéramos llamar extremos y uno intermedio. Su se 

lecci6n ha obedecido no al interés de presentarlos exhaustivamente 

e_n todos sus componentes sino al de destacar aquellos aspectos pa.c, 

ticutares referentes a la concepci6n del papel que juegan los conflic 

tos entre los agentes sociales de las sociedades modernas comple -

jas, 

En la selecci6n de los enfoques también se consider6 ta influencia 

que han ejercido, a través del tiempo, para moldear nuestra con- - . 

cepci6n de la realidad social en general y del conflicto en particular. 

Aclararnos que las tres teorías de la saciedad y sus conflictos aquí 

presentadas sirven fundamentalmente de marco conceptual; punto de 

partida y referencia. Y aquí habrfa quE· recordar que para los aná 

lisis empíricos corno el que se pretende desarrollar en este traba-

jo, tos hechos observados resultan finitcs en número 7 mientras que 

las posibles hip6tesis que pudieran expl io::arlos, te6ricamente, pJe -
(1) 

den ser infinitas. 

(1) Cfr.: M. Friedman. "Essays in positive economics:• The Uni
versity of Chicago Press, Chicago, 1953, p. 9. 
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I. 1 La sociedad como organizaci6n confl icti.va: el punto de vis 

ta marxista. 

El socialisrno científico, según palabras de uno de sus fundadores, 

pretende, en general, elaborar ya no "un sistema lo más perfec::o 

posible de sociedad, sino investigar el proceso histórico económi-

co del que forzosamente tenían que brotar' estas clases (el prolat~ 

rit\do y la burgLiesía) y su conflicto, descubriendo los medios pa -

ra la solL1ci6n de éste en la situación económica así creada ..• 11 y 

en particular "exponer ese modo capi.tali.sta de producción en s~s 

conexiones hist6ricas y como necesario para una determinada ép~ 

ca de la historia, demostrando con ello también la necesidad de 

su caída, y, por otra parte, poner al desnudo su carácter inter
(2) 

no ••• ". 

Queriéndose destacar, principalmente, los aspectos referentes a 

la concepción del papel que juegan los conflictos entre los a:;F=!: 

tes de las sociedades modernas, la exposi.ci.ón de los elementos -

que se han considerado relevantes dentro de la teoría marxista -

se hará presentando, en primer término, cómo ésta concibe a la 

sociedad en general, y en segundo, cómo concibe a la sociedad -

moderna en particular, la capitalista, destacando la concepción de -

(2) F. Engels, "Del socialismo ut6pico al socialismo científico", 
en: Obras escogidas, Editorial Progreso, Moscú, 1975, pp. 431-
432. 
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esta última,princtpalmente sus conflictos. 

Concepci.6n materialista de la historia. 

El proceso 11 hist6rico-econ6mico11 q1..1e explica el surgimiento de 

una sociedad en particular, sus componentes básicos, tendencias 

y dinamismo, es descrito en lo que Mu.rx y t::ngels denominan -

concepci6n materialista de la hi.stor'iu. Dicho en forma breve, 

esta concepci6n sostiene que si. bien una sociedad está constituí-

da por una complejn intet"'relaci.6n de instituciones jurídicas, po-

líticas, sociales y econ6micas, as{ como de ideologías re ligio--

sas y fi.los6ficas, es posible agrupar esos componentes básicos 

de la sociedad en dos grandes niveles: 

El del "modo de producci6n11 o "estructura econ6mica". 

El de la 11 superestructura". 

I. 1. 1. 1. Componentes básicos de la sociedad. 

I. 1. 1. 1. 1. Modo de producci6n o estructura econ6mica. 

Marx señala que los 11 
••• hombres hacen la historia pero no la 

hacen a su li.bre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos, 

sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran di.recta-

- o -



(3) 
mente ••• 11 

Estas "circunstancias" están englobadas en lo que Marx denomi 

na modo de producci6n. El modo de producción, o base econ6 

mica, está compuesto tanto por aquellas relaciones necesarias 

e independientes a su voluntad que los hombres contraen al lle-

var a cabo la producci6n de su vi.da rnuterial y que jurídicame.!2 

te se manifiestan tanto corno relaciones de propiedad, como por las 

fuerzas productivas materiales: instrumentos de trabajo, medios 

de producci6n, nivel técnico qL1e alcanza la fuerza de trabajo y 
(4) 

nivel general de la técnica. 

I. 1. 1. 1. 2. Superestructura. 

El otro componente que Marx distingue en una sociedad está - -
I 

constitu(do por lo que él denomina superestructura jurídica y po 

lítica y formas de conciencia social. Es decir, la superestru~ 

tura engloba tanto al Estado y al Derecho como a las nociones 

e i.deas que los hombres tienen sobre la religi6n, moral, filoso 

(3) C. Marx, "El 18 Brumario de Luis Bonaparte11 , en: Obras 
escogidas, Editorial Progreso, Moscú, 1975, p. 195, 

( 4) C. Marx, 11 Prólogo de la contri buci6n a la crítica de la eco 
nomía política", op. cit., p. 182. 
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ffa ~ libertad, justicia, etc. 

Esta enorme super-estructura que constituye el proceso de la vi-

da social, pol(ti.ca y espiritual de una sociedad se considera que 
(5) 

se encuentra condicionada por el modo de producci6n 

1.1 .1.2. El conflicto como carncter(stica fundamental de la so-

ciedad. 

Marx distingue como 11 
• • • otras tantas épocas de progreso en 

la formaci6n econ6mica de ta sociedad, el modo de producción -
(6) 

asiático, et antiguo, el Feudal y et moderno burgués ..• 11 y au!2 

que esto se podr(a matizar mucho más, pnra los prop6sitos de e~ 

te trabajo b.",sta señalar qLJe esta sucesión de modos de producci6r'\. 

este desfi. le de tas sociedades por la historia, no responde a una 

lenta transfc.rmaci6n ni. a una evolución gradual, libre de confli.c--

tos. Todo lo contrario: obedece a los antagonismos que, de ma--

nera inevitable, se generan en el interior de cada sociedad. 

I .1 .1 .2 .1 • Conflictos económicos o contradicci.ón entre las fuer- -

zas productivas 'y las relaciones sociales de producció:-... 

(5) lbid., p. 182. 

(6) lbid., p. 1 82. 
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La concepci6n materialista de la historia parte de la tesis de -

que la producci6n, y con ella el cambio de los productos, es la 

base de todo orden social; de que la distribuci6n de los produc-

tos y la divisi.6n social de los hombres en clases y estamentos 

es determinada por lo que la sociedad produce y cómo lo prod.::_ 

ce y por el modo de cnmbiar sus productos. Según eso 11 ••• -

la Última causa de todos los cambios y de todas las revoluci.o--

nes poHticas ..• debe buscarse en las transformaciones opera-
(7) 

das en el modo de producci6n ••• 11 

Estas tranr formaciones se caructerizan por el comportamiento -

más dinám co de las fuerzas productivas materiales en relaci6n 

a las relaciones sociales de producci.6n cuya relativa i.nmovil i.dad, 

en determinado momento, léi.S convierten en trab¡;¡.s que frenan el 

desarrollo .:Je las fuerzas productivas. Es deci.r, en el seno de 

una sociedaj el desarrollo de las fuerzas productivas genera la 

creación de nuevas formas de producci.6n y de cambio que se ven 

obstaculizados por las relaciones sociales de producción precio--

minantes: en esta falta de correspondencia entre las fuerzas 

productivas y las relaciones sociales de producción se origina 

(7) F, Engels, op, ci.t., p. 432. 



(8) 
el conflicto econ6mico. 

I.1.1.2.2. Lucha de clases. 

El conflicto de la base econ6mica generada por la falta de co-

rrespondencia entre las f'uerzas productivas y las relaciones de 

producci6n se traduce socialmente bajo la forma de lucha de -

clases. 

Cuando Marx afirma que la 11 historia de las sociedades, hasta 
(9) 

nuestros dfos, es la historia de la lucha de clases" no si.g-

nifica más que los hombres en todas las sociedades, salvo el -

estado primitivo, se han visto divididos en clases sociales o es 

tamentos que se han estructurado de acuerdo a las relaciones 

econ6micas de cada época, es decir, por las relaciones de pr~ 

piedad. El conflicto econ6mico corno 1L1cha en torno a las rela 

clones de propiedad, entre poseedores -los pocos- y desposeídc.s 

-los muchos- deriva finalmente y se expresa en la lucha política. 

I.1.1.3. Soluct6n del conflicto. 

(8) Cfr.:C.Marx y F.Engels, "El m:-rifiesto del p:>rtic'o -:omunista'', 

en: Obras escogidas, Editorial Progreso, Moscú, 1975, p. 37. 
(9) c. Marx y F. Engels, op cit., p. 32. 
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El recrudecimiento del conflicto econ6mico abre paso a la revo-

luci6n social; se rompen las trabas que frenaban el desarrollo -

de las fuerzas productivas y se instauran relaciones de produc-

ci6n adecuadas a la nueva situuci6n. Por su parte, la "enorme 

superestructura er'igida sobre el la se revoluciona más o menos 

rápidamente" C 1 O) Esto es as(, por~qu0 en toda sociedad dividi 

da en clases 11 Las ideas de la clase dominante son las ideas do-

minantes de la sociedad .•. el Derecho no es más qlie la volun--

tad de (esta) clase erigida en ley, voluntad cuyo contenido está -

determinado por las condiciones materinles de existencia de la -

clase (dominante) ••• el carácler pol(tico del poder público ••• es 

la violencia organizada de una clase (dominante) para la opresión 

( 11) 
de otra ..• 11 

• • 

Pero para una sociedad determinada, la solución del conflicto -

no es definitivo. La nueva situación de equilibrio es sólo tem-

poral si subsisten las condiciones que originaron, en un principio, 

el conflicto económico. Es dacir, si se mantienen las relacio--

nes de propiedad susceptibles de convertirse en trabas al desa--

rrollo de las fuerzas productivas, relaciones que alimentan el -

(10) c. Marx, op. cit., p. 182. 

( 1 1) C. Marx y F . Eugels, op. cit. , pp 34 - 46. 



antagonismo de clase entre poseedores y desposeídos. 

I.1.2. El conflicto en la sociedad moderna capttallsta. 

En este punto se esbozará la forma en que la concepci6n mate

riaU.sta de la historia se aplica al caso concreto de la sociedad 

capitalista. El análisis del proceso hist6rico-econ6mico se ha

rá a través del señalamiento de los conflictos que engendra es

ta sociedad, señalamiento que se hZ1rá en dos niveles: a) el con 

flicto en el proceso de producci.6n a nivel de la empresa capita 

lista b) el conflicto a nivel global de l•~ sociedad, 

I.1.2.1. Concepci6n materialista de la sociedad capitalista. 

El orden social vigente en las sociedaces modernas capitalistas 

es obra de la clase dominante: la burg,..1esía •. El modo de produ_:: 

ci6n y de cambio característico de la l:urguesía -el modo de -

producci6n capitalista- se ini.ci6 en el ~·eno de la sociedad feu-

dal. Era incompatible con los privileg os locales y de los esta 

mentas como lo era con los vínculos interpersonales del orden 

feudal. Es decir, las 11 condiciones en que la sociedad producía 

y cambiaba .•. en una palabra, las relaciones feudales de pro-

piedad, cesaron de corresponder a las fuerzas productivas ya 
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desarrolladas. Frenaban la producci6n en lugar de impulsarla. 

Se transormaron en otras tantas trabas. Era preciso romper 
(12) 

esas trabas y las rompieron11
• En su lugar, la burguesía 

11 i.nstaur6 el imperio de la libre concurrencia, libertad de dom_!. 

cilio, la igualdad del os derechos de los poseedores de mercan 
(13) 

cías ••. 11 y estableci6 una 11 constituci6n social y política ad~ 

cuada a ella y con la dominaci.6n ccon6rnicD. y política de la -
(14) 

clase burguesa ... 11 A su vez la bL1rguc.s(a erig i6 en leyes 

eternas de la naturaleza y de la r¿,:;:6n lM nuevas rcl aciones -
(15) 

emanadas de su modo de producción y ae c0mbio , y se pr2 

clam6 ''como uno de los derechos más esenciales del hombre -
(16) 

a la propiednd burguesa" 

Pero "la propiedad privada burguesa es la Última y más acaba-

da expresión del modo de producción y de npropiaci6n de lo 

producido basado en el antagonismo de clase, en la explotaci.6n 
(17) 

de los unos por los otros ... 11 

En efecto, 11 la moderna sociedad burguesa lejos de haber abatí 

(12} c. Marx y F. Engels, op. cit., p. 37 

(13) F. Engels, op. cit., p. 433. 
(14) c. Marx y F. Engels, op, cit., p. 37. 
(15) !bid.' p. 46. 
(16) F. Engels, op. cit., p. 415 
(17) c. Marx y Engels, op. ci.t., p. 33. 
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do las contradicciones de clases, s6lo ha sustitu(do las viejas -

clases, las viejas condiciones de opresi6n y viejas formas de 

lucha. • • ha simplificado las contradicciones de clases. Toda -

la sociedad va dividiéndo.se, cada vez más, en dos grandes en!: 
(18) 

mi.gos: la burgues(a y el proletariado .•. " , que aparecen no 

como otras clases más, sino como las caracter(sticas de la 

formaci6n social capitalista. 

Dicho de otra manera, en el seno de la sociedad moderna bur-

guesa se han generado nuevas fuerzas productivas que desbordan 

ya la forma burguesa en que se presenf:;ln. Estamos ante una 

situaci6n de conflicto entre las fuerzas productivas y las relaci.o 

nes sociales de producci6n. 

I.1 .2.2 Conflictos inherentes al mod•) de producci.6n capitali~ 

ta. 

El antagonismo entre las fuerzas productivas y las relaciones so 

ciates de producct6n se genera en una primera instancia en el 

seno del mismo proceso de producci6n, es decir, en la empresa 

capitalista bajo la forma de conflicto capital-trabajo. A nivel de 

la sociedad este confllcto es denominado como el conflicto entre 

la producci.6n social y la apropiaci6n capitalista. 

(18) !bid. , p. 33. 
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1.1.2.2.1. Conflicto al interior del proceso de producción -

capitalista. 

I • 1 • 2 • 2 • 1 • 1. Relaci.6n capital-trabajo como relact6n entre tgu~ 

les. 

Et ascenso de la burguesía trae consigo, como ya se mencion6, -

la emancipací6n pol(ti.ca del individL10 de los vfncutos de la domi 

naci6n estatuida y cambia la polrticu. de un cfrculo cerrado de -

privilegios y servidumbre connDturales por un mercado abierto de 

personas libremente contractunntes. El trabajndor ya no se en--

cuentra sujeto de; por vida a su amo ni existen estatutos que lo -

despojen a través de un diezmo secular, El capitalista que con-

trata a obreros .:i.delnntándoles un satario, los obreros que te - ·-

venden horas de trabajo, todos son personas libres, libremente ·

ocupadas en el libre cambio de equivalentes. C
19

) 

Como señala Marx, si el trabajador es pagado con un salario lo 

suficientemente elevado medido en los productos y servicios nec~ 

sarios para cubrir el valor total de su trabajo y que le permita·· 

vivir, trabajar y reproducirse, se puede decir que ta relaci6n -

(19) Cfr.: C. Marx, Elementos fundamentales para la crítica de la 
econom(a política, Tomo H, S. XXI Ed., México 1973, -
p. 545. 
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capital-trabajo efectivamente constituye una relaci6n 11 equitativa" 

o equivalente. En estas ci.rcui:stancias: ¿cómo es posible que -

el obrero reciba el valor total por su mercancía y sin embargo 

sea explotado? 

I.1.2.2.1.2. El concepto de fuerza de trabajo y plusval (a. 

Ante estas contradicciones aparentes, Marx indica que "el sala-

río no es lo que parece ser, es deci.r el valor -o el precio- -

del trabajo, sino que es s6lo una forma disfrazada del valo1~ -o 
(20) 

del precio-de la fuerza de trabajo .•. 11 . Es decir, el capi~ 

lista lo que adquiere no es el trabajo dno fuerza de trabajo, -

ha comprado en realidad un determinad:) núrnero de horas de -

control y deci.si6n sobre la actividad p¡· oducti.va del trabajo. S6 

lo el trabajo ti.ene la capacidad de crear valores mayores de los 

necesarios para mantenerse a sí nnsrno. El capitalista compra 

el control sobre ese poder creador y hz.ce que este se ocupe de 

la producci6n de mercancíás para el cambio durante determinado 

número de horas. 

A los valores generados durante aquella parte de la jornada - -

(20) C. Marx, "Crítica del pr0grama de Gotha", en: Obras escogi
das, Editorial Progreso, Mosc(1, 1975, p. 389. 

- 18 -



. 1 
....... 

í \; 

que excede el tiempo necesario para que el trabajador produzca 

el valor equivalente a su salario, Marx los denomina plusvaHa. 

"As( se ha puesto en claro que el obrero asalariado s6lo está a~ 

torizado a trabajar para mantener su propia vida, es decir, a 

vivir, si trabaja gratis durante cierto tiempo para el capitalista 

; -~ (Y, por tanto, también par'a que el capitalista, con él, se em-

bolse la plusvnl fo); que todo el sistema de producción capital is ta 
;.,.-,¡ 

gira en torno a la prolongaci.611 de este tiempo gratuito, alargan-

do la jornada de trabajo o desarrollando la productividad,, . que 
! j 

por lo tanto el sistema de trabajo asalariado es un sistema de -

; ; esclavitud que se hace más duro a medida que se desarrollan 

las fuerzas sociales productivas de trabajo aunque .el obrero es 

; (21) 
te mejor o peor remunerado" , 

1.1.2.2.2. El conflicto a nivel global de la sociedad. 

Como ya se mencion6 anteriormente, el conflicto capital-traba. 

jo que gira alrededor de la obtenci.6n de la plusvalía, a nivel -

social adquiere la forma de conflicto entre la producción social 

-
(21) !bid., p. 332. 

-
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y la apropiaci6n capitalista. En este punto se presenta el proc,;:. 

so hist6rico-económico por el cual se desarrolla este confl i.cto. 

Asimismo se presentan las formas básicas que adquiere el confl ic 

to: el conflicto burguesía-proletariado y el conflicto entre la Pr:?, 

ducci6n a nivel de fábrica y la producción social. Este Último -

corresponde, en otras palabras, al conflicto entre el capitalista in 

dividual y el conjunto de la clase capituli.sta. 

1.1.2.2.2.1 Confl i.cto entre pr·oducción y apropiación capitalista. 

El conflicto entre la producción social y la apropiación capitalista 

no es más que la manifestnción a nivel de la sociedad del conf11c 

to capital-trabajo mencionado anteriormente. Se deriva del pro-

ceso que convierte progresivamente a los medios de producci6n y 

a los productos en factores sociules, es decir, en resultado del -

trabajo de muchos productores, pero que al mismo tiempo mantiene la 

forma de apropiación individual, o sea, que cada capitalista apar~ 

ce como dueño individual de los medios de producción y de los 

productos. (22) 

Este conflicto se manifiesta a través del proceso que convierte al 

(22) Cfr.: F. Engels, Of.J. cit., pp. 434 - 435. 

,. 
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modo de producción capitalista en el predominante, que lo gene

raliza a toda la sociedad, presentándolo bajo dos formas: 

a) Conflicto entre proletariado y burguesía. 

b) Conflicto entre la producción dentro de cada fábrica y 

la producci6n en el seno de la sociedad. 

I.1. 2. 2. 2. 1.1 Conflicto entre proletariado y burguesía. 

El proceso de concentrnción de los medios de producción en m.§! 

nos de los capitalistas y su consiguiente transformación en fact~ 

res socialeL provocó que los medios de producción y los produ~ 

tos del pequ'..!ño pr'oductor individual sufr·ieran una constante depr~ 

ciación ante la imposibiliclnd de competir. De esta forma, si ini

cialmente el trabajo CJ.salariado existía de manera excepcional, se 

convirtió prJgrcsivamente en lu única forma de obtener los medios 

materiales ce subsistencia para un gran número de personas. Es -

tos nuevos asalariados se vieron incrementados substancialmente -

por el derruTibe simultáneo del orden feudal: por la disolución de las 

mesnadas del señor feudal, expulsión de campesinos del campo etc. 

Así el proceso que provoca el divorcio completo entre los medios -

de producción concentrados en manos de los capitalistas, de un 

lado, y de otro, los productores que no poseen más que su propia 

fuerza de trabajo, hacen que el conflicto entre .la producción social 
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y la apropiaci6n capitalista se presente bajo la forma de conflic 

(23) 
to entre el proletariado y la burguesía. 

I. 1. 2. 2. 2. 1. 2. Conflicto entre la producci6n dentro de cada fábri-

ca y la producci 6n en el seno de la sociedad. 

Si bien la producci6n se vuelve cada vez mtí.s un resultado so--

cial, el cambio de los productores sigue operando sobre la base 

de productores individuales que establecen relaciones en el mer-

cado. As(, et modo de producci6n capitalista como todo mod:) -

basado en la producci6n de mercancías, pr2senta la particulari-

dad de que en ella los productores - capitalistas - pierden el -

mando sobre sus propias "elaciones sociales. En efecto, cada 

capitalista produce para él sin saber a ciencia cierta cual es la 

demanda efectiva del mercado, sin tener la seguridad de poder -

vender sus productos. La anarqufa se convierte en la cai\:;lu~ 

r(stica principal de la producción a nivel de la sociedad ya que 

la Única forma de relación social que existe entre los capitalist::s 

reviste la forma de las leyes imperativas de la competencia, G:..;e 

obliga <:t estos capitalistas a entablar entre s( una lucha por la -

(23) Cfr.: lbid., pp. 436 - 437. 
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sobrevivencia: una lucha por realizar la plusvalía. 

Esta lucha a nivel del intercambio obliga a los capitalistas indivi 

duales a buscar abaratar sus productos lográndolo a través del -

desarrollo de las fuerzas pr·ocluctivas, como por ejemplo en el -

perfeccionamiento de la maquinaria y en el incremento en la produ;:: 

ti.viciad del trc:lbajo. De esta n-1aner·n, si bien las empresas capital i.s 

tas en su conjunto provocan la anarqufo de la producción social, en 

su interior organizan la producción. El inter6s de cada capita-

listél en particular de dilatar su ó1~bitu de producción mediante el 

perfecci.onar:1iento de sus métodos productivos provoca que la pri 

mera, en s.1 conjunto, supere la capacidad extensiva e intensiva 

de expansifi,1 del mercado. 

Las crisis periódicas que conmueven al sistema capitalista al -

provocar la paralización de grandes medios de producción y de 

fuerza de tr:i.bajo ante la imposibilidad de utilizarlos como me -

dios de creéciÓn de plusvalía, son manifestación palpable de e!! 

te conflicto. Al mismo tiempo se convierten en la causa que -

agudiza el conflicto entre proletaria.do y burguesía al poner en -

entredicho, periódicamente, el Único medio que permite al traba 
(24) 

jador sobt"'evivir: su empleo, 

(24) Cfr.: Ibid., pp. 437 - 441. 

- 23 -



I. 1. 3 Conclusi6n. 

En síntesis, de lo anteriormente expuesto concluimos que, a la 

luz de la teorfa social marxista, la sociedad en general y la so 

dedad capitalista en partlcular constituyen organizaciones que f~ 

talmente engendran conflictos entre sus agentes, conflictos que 

no s6lo son inevitables sino necesarios para el desarrollo de la 

sociedad. 

'I 



l. 2 La sociedad como sistema estable: el punto de vista pai-

soniano. 

Talcott Parsons ha significado, con su enfoque 11 estructural funci.2 

nalista" de la sociedad, una influencia poderosa en el desarrollo -

de la sociologfo, especialmente la norteamericana. 

La teoría social de Pnrsons, al concebir a la sociednd como una 

estructura intr(nsecarnente estable y armoniosa, ha sido conside-

rada como la respuesta más sobresaliente a la teorfo marxista -
(25) 

que presenta a la sociedad como esencialmente conflictiva. 

En torno e la conceptualización parsoniana de la sociedad, pr~ 

(26) 
sentada principalmente en '1The Social Sy::;tem" se. ha de 

sarrollado una larga polémica de la qL1e han surgido teorfas -
(27) 

alternativas dentr'o de las l (neas generales del funcionalismo 

El propio F'arsons no se !1a mantenido al margen de la polémica 

teorizando, en trabajos posteriores, sobre los temas básicos 

(25) 

(26) 

(27) 

Cfr.: A. Gouldner, "La crts1s de la sociologfo occidental", 
Amorrortu Ed., Buenos Aires, 1971. 

T. Parsons, 11 The Social System11 Glencoe III., The Free 
~~~~~~_..;::;._..~~) 

Press, 1951. 

Cfr.: J. Rex, Problemas fundamentales de la teorfo. socio
lÓgi.ca", Armorrortu Ed., Buenos Aires, 1971. 
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del cambio y el conflicto sociales. ..Y así, si. bien es posible 

que la concepci6n de la sociedad del Parsons de las primeras -

obras haya variado en mayor o menor grado en el Parsons de 

tas obras posteriores, para los Fines de este trabajo interesa -

destacar s6lo aquella parte de su concepci6n teórica que sostie 

ne que el conflicto entre los agentes o actores sociales juega, 

en el sistema social, un papel marginal y Fortuito. 

En virtud de que la conceptuaHzaci6n parsoniana es especialme.!2 

te compleja y de que Parsons, para exponerla, utiliza en oca- -
(28) 

sienes un lenguaje verboso y muy oscuro , para la present~ 

ci6n de la concepción parsoniana de ta sociedad se hará refere.:: 

cia, en lo esencial, al ensayo de P<-.rsons, relativamente claro, 
(29) 

titulado 11 Some considerations on th<:: theory of social change" 

La exposición se complementará en .:>tras fuentes en aquellas 

partes en donde se considera necesaria una explicación más am 

plia. 

(28) 

(29) 

El 50% de Parsons, según Mills, resulta ser pura palabre 
r(a. Cfr.: C. Wright Mi lls, 11 L.a imaginaci6n sociol6gica11

-:

F. C. E. , México, 197 4, p. 67 • 

T. Parsons, 11Some considerations on the theory of social 
change11

, en: Rural sociology. XXVI (1961) Núm. 3, pp. 84 
96. 
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1.2.1. Algunos conceptos básicos para el análisis del sistema 

social. 

Intentar exponer y ana~ izar la mayoría de los conceptos que uti 

liza Parsons en su análisis del sistema social resultaría dema 

siado ambicioso, dada la complejidad mencionada anteriormente, 

y rebasaría los fines que persigue el presente trabajo. Por -

eso se ha decidido resaltar únicamente aquellos puntos necesa 

rios que permitan más adelante delinear una visi6n global de -

la concepci.6n parsoniana de la sociedad. 

I.2.1.1. El concepto de estructura, 

11 El concepto de estructura de un sistema es el conjunto de pr.5: 

piedades de sus pnrtes componentes y de sus re laci.ones y cor::: 

binaciones que' para un conjunto parttcular de propósitos anal r 

tices, pueden tratarse l6gica y empíricamente como constante 

dentro de límites disponibles. • • Por lo tanto cualquier sistema 

ordinario puede describirse... como una estructura, un conjun

to de unidades y componentes que, para los prop6sitos de que -

se trata, tienen propiedades estables, lo cual, naturalmente -

puede ser relacional". 
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Respecto a la definición de lo que constituye la forma de estructura 

de los sistemas sociales, Parsons señala que "La estructura de 

todo sistema empírico puede considerarse que consiste en 1) uí!.! 
(30) 

dades 2) relaciones que siguen un modelo entre léls unidades •.• 11
• 

(31) 
1.2.1.2. El concepto de sistema social. 

11 Para los sistemas sociales la unidad mínima es el rol del actor 

individual participante ••• y la relación mínima es la de interacciones 

recíprocas reguladas según las cuales cada participante funciona como 

un actor en relación con los demás (u orientándolos) y, a la inve,:: 

sa, cada uno de ellos es objeto par'a todos los otros. Las unidades -

del orden superior de los sistemas soda les son las colectividades. 

esto es, sistemas de acción organizados con la representación del 

(30) Cfr.: T. Parsons, op. cit., pp. 84 - 86. 

(31) La noción central de la teoría de Parsons es la de sistema 
social. Parsons lo define como compuesto por una plurali
dad de actores individuales inter.:tctuando entre sí, en una si.tua 
ción que ti.ene por lo menos un a.specto físico o ambiental; act;
res motivados en términos de una tendencia a la "opti.mizacióñ 
de la gratificación11 y cuya r2lación con las situaciones, incluí 
dos ellos mismos, está clefi.ni.da y medida en términos de--=. 
un sistema de símbolos culturalmente estructurados y com
partidos. Cfr.: T. Pnrsons, "The social system" ,Glencoe, 
Ill., The Free Press, 1951, pp. 5 - 6, 
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(32) 
rol de pluralidades de individuos humanos". 

I.2.1.3. El concepto de pauta normativa. 

"En la estructura soci.al el empleo de "relación regulada" es clara-

mente en parte, "normativo". Esto quiere decir, que desde el p:....i!:! 

to de vista de la unidad, comprende un conjunto de "expectativas" -

en cuanto a su conducta sobre el eje de lo que es o no es orden~do 

apropiado o justo. Desde el plinto de vi.sta de otras unidades con -

las que está en interacción la unidad de referencia, ésta es una se-

rie de normas de acuerdo con las cuales pueden legitimarse sancio-

nes post ti.vas o negativas. Correspondiente a la distinción entre e. 

rol y colectividad para el caso ele unidades, es la distinción entre -

norma y valor para el tipo de relnción ..• 11 11 Por otra parte, una -

norma es pauta que define la conducta deseable para una unidad o -

clase de unidades en respectos específicos para ella y definiciones 

de las obligaciones de otras clases11
• 

"La aseveración de que los tipos de relación de los sistemas socia-

les son normativos, lo cual quiere decir que consisten en cultura nor-

mativa institucionalizada, puede, de hecho, emplearse también a la 

(32) En sentido abstracto se puede percibir un sistema social a cual
quier nivel, desde la interacción directa personal, cara a cara, 
de los actores, hasta la interacción indirecta, enormemente 
eslabonada e impersonal de una 11 sociedad". 
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estructura de las unidades. Una manera de aclarar esto es advertir 

que 1o que en un nivel de referencia es una unidad en otro es un siste-

ma. Lo que veníamos llamando propiedades estructurales de la unidad 

son, pues, en e1 siguiente nivel los tipos de relaci6n que ordenarán las 

relaciones que entre las que a SLI vez son las subunidades que la for- -
(33) 

man". 

11 Por lo tanto, está justificado decir, en la perspectiva más amplia, que 

la estructura de los sistemas sociales consiste en generar tipos institu-

cionalizados de cultura normativo. Es desde luego esencial que debe e~ 

tenderse que se aplican en los dos niveles distintos, que llamamos el de 
(34) 

las uni.dadeE". y e1 del modelo relacional entre unidades". 

I.2.1.4 El concepto del Equilibrio Estable. 

"El conceptl) de equilibrio estable supone que, mediante mecanismos -

integradore~; se mantienen las sanciones endógenas dentro de los l i 

(33) Cuan:lo se examina como sistema de interrelaciones la conducta 
de m~cha gente que vi.ve en forma conjunta, se descubre que co~ 
form:::1. un orden, posee una pauta. Es la pauta, no la gente, lo -
que se denomina sociedad. La sociedad es una trama de activi
dade~; recíprocas, diferenciada en una cantidad variable de si.si:!: 
mas. Cualquiera que sea este -ya sea el sistema mayor (socie
dad) o cualquiera de sus subsistemas- los elementos que lo cons 
tituycn como sistema social continúan siendo los mismos, es de 
cir, la sociedad y sus partes no estó.n hechas de distintos matfr= 
riales. Por lo contrélrio, a cualquier nivel de la interacción ap~ 
recen algunos elementos persistentes. En consecuenciu, se pue 
den concebir estos elementos corno componentes orgánicos de -: 
sistemas sociales y utilizarlos como base para el análisis de la 
conducta social en general. 

(34) Cfr.: T. Parsons, op. cit., pp. 86 - 87 .. 
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mi.tes compatibles de los principales tipos de estructuras y que me-

di.ante mecanismos adaptativos, se mantienen también dentro de cie!: 

tos \(mi.tes las fluctuaciones en las relaciones entre el sistema y el 

ambiente ••. " 

"El paradigma formal para el análisis del sistema general de la ac-

ci6n .•• sugeriría, en primer lugar, que los canales inmediatamente 

más importantes de influencia cx6gcna sobre el sistema social son -

los sistemas de cultura y de personali.clad,.. Hay una doble razón -

para que los confines del sistema socic:ü en relaci6n con la personal i 

dad sean particularmente impo1--tantes. En su sentido más di.recto -

les concierni:'! la "motivación" del individuo en un sentido analítico, y 

en consecuf.nci.a su grr.do de "satisfacci6n11 o su negaci6n, es decir, 

su frustraci6n, pero indirectamente el punto más crucial es aquello 

que estructu ""'al mente es el componente más decisivo de los sistemas 

sociales, lo que llamamos sus vnlores institucionalizados (que) -

se insti.tuci.o 1al izan mediante su internal ización en la personalidad 

del individue 11
• C35

) 

(35) Parsons sostiene que lo que define a la teoría social es 
aquel a._;pecto de la teorfo de los sistemas sociales que tra
ta de la institucionalización. Es la institucionalización la que 
debe ser considerada como el mecanismo unificador de los 
sistemas sociales porque comprende a la vez la conversión 
en normas de las orientaciones por valores en el sistema -
social y la internal izadón de los sistemas de valores en la 
personalidad humana. Ver: T. Parsons, 11 Toward a gener 
&_theor:v of action", Harvard Uni.versity Press, Cambridge, 
1951. 
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"En relaci6n a la variabi.l idad independiente que. puede existir en 

tre valores culturales y personalidades ..• dada la estabilidad re 

lativa de esta conexión, se puede sugerir que habrá. en la pers~ 

nalidad del individuo típico lo que puede llamarse una integración 

de valores y de actuaciones motivacionales que, para fines heu-

rísticos, puede suponerse que son estables, y, que a su vez, es 

to puede suponerse que define el el0mento orientación del rol exi 

gido: expectativas de las clases adecuadas de actores individua -
(36) 

les". 

1. 2. 2. Análisis del sistema social. 

La pt"'Opiedad más genernl y fundament2·.l de 1.1n sistema es la in -

terdependencia de las partes o variables. Los sistemas pueden 

conservar cierto grado de estabilidad mediante pr·ocesos de "in-

tercambio a través de los límites" y rr ediante mecanismos que 

establezcan su "equil ibrio11 cuando este sea alterado (manteni- - . 

miento del sistema). 

Buena parte del análisis del sistema se revuelve en cuestiones -

sobre la Índole de la interdependencia sistématica, de las fuer--

zas estabilizado ras del sistema y los mecanismos equil ibrantes. 

(36) Cfr.: T. Parsons, op. cit., pp. 87 - 89. 
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1.2.2.1. Interdependencia sistémica. 

El conceptualizar los sistemas en términos de la interdepende!:!, 

cia de sus elementos predispone a concentrarse principalmente 

en el 11 todo 11 y en la estrecha conexi6n ele las partes, lo que ayu 

da a destélcar la 11 unidad 11 del todo. Lns partes sólo se toman -

en cuenta en su inserci6n dentro del sistema. Parsons no las -

considera 11 renles 11 sino dentro del sistema (o sea en relación a 

su integr0ci6n). 

El modelo sistémico coloca el ncento sobre la unidad inducida -

por la interdependencin y asign<'.l. importancia a tos modos en q"...1e 

los individuos están di.SpLjestos a ajustnrse a las expectativas de 

otros o ;; satisfacer necesidu.des de sus sistemas sociales. 

La atención fundamental se centra entonces en los mecanismos ce 

integraci61 social que incorporan a los i.ndivi.duos a las solidari.c:i 

des sociat~s, en los mecanismos de defensa que disminuyen la -

tensión en :re ellos, o en los mecanismos adaptativos que ajustan 

el sistema a su ambiente y reducen la presión sobre este último. 

El modelo tiende a suponer que la 11 organizaci6n" del sistema, -

ese particular ordenamiento de las partes, suministra. ante todo 

vras para ta integración de éstas. 

- 33 -



Los sistemas sociales son sistemas de conducta .de 11 roles11 (pap!: 

les) y de interacción entre personas que desempeñan papeles. Lo 

central aquí son las maneras en que la personalidad es integrada 

en el sistema social destinado a la sobreposici6n consecuente de 

las necesidades de éste y conducida a una confiable operaci6n con 

los demás. En síntesis, los papeles o roles son considerados co 

mo mecanismos mediante los cuales las personas están integradas 

al sistema. 

Ahora bien, si el modelo opera una interdependencia entre las -

partes sin c::i.dmitir el predominio de una parte cualquiera, con to 

do, siempre. ha asignado un lugar muy .;;special a una var•iable: -

los valores institucional izados o creencias morales compartidas. 

1.2.2.2. Mantenimiento de la estabiLdad del sistema. 

En el análisis del sistema social parsoniano es fundamental el -

problema del equilibrio y de las condiciones sobre las que éste ":' 

se basa. Según Parsons, lo que hace de los actores un sistema 

no es simplemente que sus conductas se reflejen mutuamente -sean 

interdependientes- sino que contengan pautas que tiendan a ser man 

tenidas. 

No se trata sólo que en el sistema haya regularidades, caracter(s-
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ti.cas predecibles en el individuo en su conducta. frente al otro; inte 

resa la forma en que los sistemas sociales están dotados de elemen 

tos automantenedores, elementos con características .estabilizadoras 

propias del sistema. En suma, Parsons destaca como el sistema -

se integrará a sí mismo. Un sistema no tiene tensiones, i.nheren-

tes, sólo discrepcmcias situacionales o factores perturbadores de ese!: 

sa importancia. 

I.2.2.2.1. Reciprocidad y comp1ementariedad, 

Parsons sostiene que un sistema social está y permanecerá en eq'-;!! 

l ibrio en la medida en que los actorG's en integraci6n se ajus - -

ten cada uno a las expectativD.s del ott'o. De hecho considera el -

equH ibrio como dependiente en gran medida de la conducta confor--

mista de los miembros del grupo. CL•ando uno se comporta de - -

acuerdo con las expectativas del otro p1'ovoca una respuesta por pa!: 

te de éste que lo lleva a seguir actuando si.n ningún cambio. 11 La -

complementariedad de las expectativas clel rol, una vez establecidas, 

no es problemática .•• no hace falta ninqún mecanismo especial para 

explicar el mantenimiento de la orientación complementaria de la in 
(37) 

teracción". 

(37) Cfr.: T. Parsons, "The social system", Glencoe III., The 
Free Press, 1951, p. 205. 
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La estabilidad de los sistemas sociales deriva en gran medida, e.!2 

tonces, de la conformidad de las expectativas mutuas de los que -

desempeñan papeles asociados. 

En cuanto a la complementariedad, Parsons especifica esencialme.:::, 

te dos cosas: a) que lo que un actor define como su derecho es -

definido con10 una obligación por el otro actor con quién está en i.:::. 

teracción y, b) que lo que éste defina como su deber es consider~ 

do su derecho por aquél. Lo que produce la complementariedad, -

según Parsons, es que ambos actores compartan el mismo conjun-

to de valores. 

La reciprocidad implica que cada parte recibe algo de la otra en · · 

retribución por lo que ha dado. En términos de derechos y oblig!: 

ciones esto significa que no implica que los derechos de una 

de las partes sean las obligaciones de la otra, si.no más bien 

que cada parte tiene derechos y obligaciones con lo cual aumenta -

la probabilidad de que se produzca algún intercambio de gratifi-

caciones. 

Las perturbaciones surgen principalmente cuando los hombres pi.den 

más de que los otros piensan que tienen derecho a pedir. Así, 

al destacar la significación que tienen los códigos morales com-

partidos e valores institucional izados) en la creación de una 
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complementaríedad equivalente para el sistema, supone Parsons -

de manera tácita que la funci6n principal de los valores morales 

es refrenar los deseos y exigencias de los hombres. 

1.2.2.2.2. Diferencia de poder. 

Es característico en el anélisis parsoniano del equilibrio de los 

sistemas sociales el que nunca se aclaren las premisas en cuan -

to el equilibrio de poder que favorece un sistema social estable. 

A este respecto se limita a dar por sentado el poder. Parsons 

admite que algunas formas de poder pueden ser integradoras y 

otras desorganizadoras y hasta desintegradoras. La distinción 

fundamental que formula se refiere a la forma de poder: "centro-

lada", que da como resultado tendencias integradoras, y 11 no coi"'1-

trotada" que produce tendencias dcsintegradoras. La Cmica mar.e-

ra que el poder puede afectar a la estabilidad del sistema es p:;,r 

la variaci6n en el modo en que es controlado. Las diferencias -

de poder no tienen consecuencias importantes en las unidades q .. ;e 
(38) 

están moralmente sancionadas, o sean "legítimas". 

(38) Cfr.: A. Gouldner, op. cit., pp. 226 - 227. 
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1.2.2.2.8. C6digo moral común y el papel de la religi6n. 

Los actores en interacci6n se ajustan a las expectativas mutuas 

cuando comparten un c6digo moral común, es decir, valores -

institucional izados. 

Como Parsons supone que mientras mayor sea el grado en que 

una expectativa sea juzgada leg(tima y esté sancionada por el có 

digo moral común, tanto más probable será que se le otorgue 

conformidad, de allí que el código moral juegue un papel fun

damental en la estabilización y equilibrio del sistema social. 

Ahora bi21) Parsons entrelaza Íntimamente los intereses mora 

les y reli]iosos. La importancia excepcional que le adjudica 

a la relig :ón cristiana en el mundo moderno se expresa de -

dos r~:nn:::r.1.s: primero está la potencia que le atribuye en la 

creación d.~ prácticamente todo lo que él considera como la -

cultura y :3ociedad modernas incluyendo economía, tecnología y 

ciencia. Segundo, en la bondad que le atribuye a ella y a 
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(39) 
sus productos. 

1.2.2.3. Carácter fortuito del conflicto. 

El análisis parsoniano de los sistemas sociales tiende a destacar 

que éstos son gobernados por procesos de c::iutomantenimiento y a -

poner de relieve los mecanismos mantenedores del orden que le 

son inherentes. 

Al mismo tiempo manifiesta una pronunciada tendencia a aceptar 

la conformidad, tanto respecto a las expectativas de otros como 

de las exigencias del c6digo moral. 

El sistema ::>acial es un mundo con su propia red ramificada de 

(39) Cfr.: T. Parsons, 11 Sociological theory and modern society", 
t=ree Press, New York,1967, pp. 393 - 417, 
Al respecto Gouldner señala que "el marxismo y socialismo 
son c.3.si los únicos fen6menos modernos de importancia que 
Parscns omite atribuir al cristianismo... Sin duda, tal 
omisión deriva de la contradicción directa que podrfa sur- -
giri negando el socialismo y al marxismo un origen cristia
no admitirfa que una parte enorme de la cultura moderna -
debe muy poco al cristianismo, afirmando que el socialismo 
y el marxismo est6n influenciados por el cristianismo ten -
dría que considerar a este como una fuente importante del 
"desorden" y conflicto en la sociedad moderna. Es prefer!_ 
ble por consiguiente, no mencionar el asunto". 
A. Gouldner, op. cit., p. 239. 
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defensas contra la tensi6n, el desorden y el conflicto. Al rom 

perse una de ellas, surge otr2, lis ta para recibir el impacto. 

El equilibr'io,una vez establecido, es permanente. La realidad -

esencial que Parsons atribuye al sistema social es su coherencia 

interna, no los conflictos, tensiones y des6rdenes que son hab i -

tualmente considerados como alteraciones o aberraciones secunda 

rías y nunca derivadas de los requisitos necesarios imperativos 

de lGl vida social. Sus 11 acto1"'es 11 están listos y dispuestos para 

absorber la socialización que se les imprime y , por ende, nu~ 

ca hace falta obligarlos, ya que siempre actúan volL1ntariamente, 

movidos por' motivaciones interiores. 

Los conflicl os sociales pueden no aparecer. Su existencia es en 

todo contin:;ente. Y su aparición depende del como funcionen, en 

un momentc dado, los mecanismos estabilizadores. Para un sis 

terna sodctl equilibrado no hay nada capaz de ponerle fin o de al 

terarlo en gran medida. Como Parsons supone un sistema esta

ble de interacción, una vez instituido éste tiende a permanecer i~ 

mutable. E;-l este sentido serán fortuitas y provenientes del exte 

rior todas las presiones de cambio para el sistema. A pesar -

de que las presiones se presenten, no engendrarán cambios críti. 

cos del sistema sino sólo cambios rítmicos en él pues, como se 

ñala Parsons u En el estado actual del conocimiento no es posi -
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ble elaborar una teorfa general de los procesos de cambio de los 

sistemas sociales .•• no disponemos de una teoría completa de los 

procesos de cambio en los sistemas sociales .•. cuando se dispon-

ga de tal teoría, habrú llegado el milenio de la ciencia social. 

Esto no sucederá en nuestra época, y mL¡y probablemente nun
(40) 

ca". 

I.2.3. Conclusión. 

Parsons ubica sus valores fundament.::1les en la estabilidad y el º!: 

den social<?!:.;; en la permanencia y no en el cambio y el crecí - -

miento. ~)e concentra en los mecanismos sociales que forman y 

moldean a ·.os hombres, imponiéndoles normas, haciéndoles desear 

aquello que requiere un sistema social determinado. Como la 

preocupacién básica es que los sistemas sociales sean ordenados 

-y esto dep.~nde principalmente de la conformidad de los hombres 

con los valc1res compartidos en su sociedad- Parsons destaca y 

da relieve al papel de los valores morales compartidos y a la 

manera en que éstos se imprimen en las personas. Dado que -

los valores se consideran impuestos, provenientes del exterior, 

(40) Cfr.: T. Parsons, The social system, Glencoe Ill., The 
Free Press, 1951, p. 534. 
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no se les supone .. en t~rminos de análisis, como hechos por el 

hombre, sino como transmitidos y recibidos por él. 

Parsons hace hincapié en ta necesidad de que los hombres se -

adecúen a sus papeles sociales y a los valores sociales tal co-

mo los han recibido o internal izudo, y no a ta necesidad de cam 

biarlos. 

Finalmente, el desequilibrio sistemático s6lo aparecerá si Los -

hombres dejan de cumplir con sus obligaciones de "rol"; cuando 

no se limitan a aquellos que su cultura sanciona y, frustran, 

por ende, las expectativas de quienes s( cumplen con tales obli

gaciones. Sin embargo, la naturaleza ch;; los "mecanismos inte 

gradores" propios del sistema es tal, que lo anterior es remoto: 

los "mecanismos integradores 11 operan p::tra que se mantengan, -

en el sistema social, ta estabilidad y la armon(a, 
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I.3 La sociedad como organización desequilibrada: el punto de 

vista proudhoniano. 

A Pierre-Joseph Proudhon, quien ejerciera una influencia tan gra.::. 

·de en los orígenes del anarco- sindicalismo, ahora apenas se le re 

cuerda por la famosa afirmación de que 11 i La propiedad es un ro -

(41) 
boi". Contemporáneo de Marx, al igual que él critica la sociedad 

capitalista caracterizándola corno una sociedad dividida en dos cla -

ses fundamentales en conflicto: una de potrones capitalistas- propi_::: 

tarios y otra de trabajadores-pt""olctarios, En e.Ha la situación del 

trabajador, debí.do a la acción de la división del trabajo y al -

afán de lucro de los capitalistas, héL sido llevada a la subordi -

nación, la degradación y el cmbr·utu.::imiento. Sin embargo, a 

diferencia ele Marx, no sostiene que el antagonismo entre estas 

dos clases sea una característica inevitable de la sociedad ni -

cree en la revoluci.Ón social que habi"'á de eliminar este confl ic 

to. Proudf1on cree, más bien, que el conflicto social surge -

de desequilibrios suscitados en torno a las relaciones que enta-

blan los hombres entre sí al llevar .~ cabo su vida social. En 

palabras de Proudhon, estos desequilibrios obedecen a una apli-

(41) J. Proudhon, 11 lQué es la proptedad?",en: A. CuviUier, - -
11 Proudhon, 11 F. C. E., México, 1939, p, 5. 
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cación defectuosa "de lo justo en todas las circunstancias en -
(42) 

que los hombres se pueden encontrar en relación de intereses", 

entendiendo por justo la reciprocidad en las relaciones socia - -
(43) 

les. 

I. 3. 1 Conceptualización de la sociedad justa o en equi.l i.brio. 

Proudhon, autor prol(fico, a lo largo de sus escritos plasma -

(42) Ibid., p. 56° 

(43) Se )odría pensar que al hablar Proudhon de la implantacién 
de la justicia o reciprocidad en las relaciones sociales se -
aS!.::!rneja a Parsons, sobre todo, cuando este resalta la ir:-. 
portancia del código moral compartido. Sin embargo, = 
subyacen diferencias tanto de enfoque como de interés en r_: 
lacV'in a la reciprocidad. En efecto, mientras que a - - -
Par :;ons le interesa estu::liar el código moral compartido ce
rno ·~l vehículo de integración de una sociedad y a los hom
bres como simples actor.::s pasivos a los cuales les es -
impuesto este código, a Proudhon le interesa estudiar a les 
hombres como agentes activos que van descubriendo las le -
yes sociales y salvando los obstáculos que les impiden lo-
grar implantar la justicia como orden normativo de la sode: 
dad. Es decir, a Parsons sólo le interesa estudiar cómo 3;: 
man':ienen integradas las sociedades y alaba aquellos facto~..s 
que ejercen una función integradora, si.n cuestionar si. son -
racionales o no; a Proudhon le interesa, por lo contrario, ~ 
tudiar y criticar aquellos factores como poder, propiedad, !"-3 

ligión que pueden llegar a entorpecer el establecimiento da -: 
relaciones rec(procas entre los hombres dentro de un plan :!e 
igualdad y libertad. 

--
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(44) 
sus ideas de una manera poco sistemática y atropellada 

Si.n embargo, existe una idea que predomina a todo lo largo 

de sus obras y q1.1e expres6 claramente al final de su vida: -
(45) 

la idea de la justicia y por consiguiente la consecuci6n 

de la sociedad justa. Es precisamente desde esta perspecti-

va que se tiene qL1e anal izar la concepci6n proudhoni.ana de -

la sociedad y la cr(tica que hace a la sociedad capit.J.lista y 

a sus principales instituciones, por ejemplo, al r6gimen de 

propiedad. 

(44) Al respecto, G.D.H. Cole señula que Proudhon '1er"a 
con frecuencia difuso, prolijo e incluso pretencioso. 
Como escritor teórico, tenía muchos de los defectos 
del pensador autodidacta e indisciplinado que toma del 
medio lo que le sirve para su prop6sito y no le preocu
pa el desorden en <:l car6.cter poco sistemático de toda 
su doctrina", G. O. H. Cole, "J_-H~toria del pensnmien
to socialistu. Los precursores 1 "789 - 185011

, (Tomo C~ 
F.C.E., Mexico, 19"74, p. 200. 

(45) 11 El ver"dadero principio universal de la filosofía .•• es 
la noci6n de justicia, igualdéld, ecuaci6n, equilibrio, -
armonía, términos sinénirnos todos, aunque respondan 
a puntos diversos de las cosas y en los que se encuen
tran unidos la consecuenciél y el entendimiento, la ra-
z6n práctica y ln raz6n especulutiva, lo real y lo ideal, 
la ley del universo y la ley de la humanidad .•. clave de 
todo el movimiento de mi esp(ritL1 de hace VE:~intic inco
años ••• 11 J. Proudhon, "Correspondencia", en: A. 
Cuvillier,"Proudhon", F.C.E., México, 1939, p. 57. 
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En los puntos siguientes se expondrán las ideas más relevantes - -

que resumen la concepción de Proudhon sobre la noci6n de justicia 

y las condiciones necesarias para alcanzar el ideal de la sociedad 

justa o equilibrada. Pcira esto se acude básicamente a textos -

de Proudhon recogidos en las antologías de A. Cuvillter y Jean 
(46) 

Bancal. 

I.3.1. 1 Concepto de justicia. 

Como ya se mencionó anteriormente, la concepc,ón proudhoniana - . 

de la sociedad gira en torno a la nodón de justicia "ley general, 
(47) 

primitiva, categórica, de toda sociedac111 la que hace sinónimo -

de igualdad, ecuación, equilibrio y ar~1·1onfo. La justicia es defini 

da de la siguiente manera: 

"La justicia es el respeto, espontáne;imente sentido y recíproca -

mente garantizado de la dignidad hum;tna •• , Este respeto se --

fortifica y se desarrolla entre los civilizados que practican la justi 

cia por la justicia misma... de la d;finición de la justicia se -

deduce la del Derecho • , • de la identidad de la raz6n de todos -

los hombres y del sentimiento de respeto • , • resulta la igualdad 

(46) A. Cuvillier, "Proudhon", F. C. E., México, 1939. 
J, Bancal, "Proudhon: oevres choisies", Gallimard, París, 1967. 

(47) J. Proudhon, "Correspondencia", en: A. Cuvilli.er, op. cit.,, p. 57. 
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ante la justicia ... Es una facultad del alma, la primera de to-

das, la que constituye el ser social. 
,, 

Pero mas que una facul -

tad: es una idea, indica una relación> una ecuación. Como fa-

cultad es susceptible de desarrollo, este desarrollo es lo que -

constituye la educación de la humanidud. Corno ecuación .•• es 

absoluta e inmutable como toda ley y, como toda ley, altamen-

te inteligible. Por ella los hechos de la vida social, indeter~ 

nados por naturaleza y contradictorios llegan a ser susceptibles 

d d f
. . . ,,. d d 11 ( 48) e e·1mc10n y e or en. 

I.3.1.2 Concepto de equHibr·io de fuerzas. 

La justicie que indica "ecuación11 para Proudhon implica un equi 

librio de f..terzas socia tes. En efecto, considera que del mism.:.' 

modo que ·.1arios hombres agrupando sus esfuerzos producen una 

fuerza colectiva superior a la suma de sus fuerzas individuc.~es, 

asf varios trabajadores e 49
)' puestos en relación de cambio' 

(46) J. Proudhon, "De la justicia en la revolución y en la igle
sia", en: A. Cuvillier, op. cit., pp. 337-340. 

(49) G.D.H. Cole señala con respecto al término "capaci-
dad creadora de las clases obreras", que Proudhon 11 se -
referfa a los trabajadores pensando sobre todo en el obr2ro 
asalariado, cuando no en el campesino que cultiva su trczo 
de tierra y en el artesano dedicado a una producción indi
vidual" y que 11 siempre incluyó a tos artesanos maestres -
de pequeños tal le res y a los comerciantes como miembros 
de las clases productoras". G.D.H. Cole, op.cit., p. 214. 
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engendran un poder{~ de orden más elevado definido como po--

der social. Ahora bien, para que este poder social obre a pl~ 

nitud "es necesario que las fuerzas en funci6n de que se com-

pone, se hallen (,m equilibrio. . • este equilibrio no puede ser -

efecto de una determinaci.6n arbitraria, tiene que resultar del 

balance de fuerzas, obrando unas sobre otras con entera liber-

tad y constituyéndolas mutuamente en ecuación. Lo que supone 

que, conocida la balanza o la media proporcional de cada f1.1er-

za, todos -individuos y grupos- la tomen por media de su derecho 

(50) 
y se sometan a el la11 • 

I.3.1.3 El principio de mutual id ad. 

En base a las nociones de justicia y de equilibrio de fuerzas, 

Proudhon visual i.zn a la sociedad en <:::qui.l i.bri.o o justa como- -

aquella que no se encuentra regida por .Jna jerarquía de funciones 

y facultades, sino por un sistema de ec1uilibrio entre fuerzas so-

ciales libres en donde cada uno de sus <:gentes ti.ene la seguridad -

de gozar los mismos derechos bajo le.. condici6n de cumplir los 

mismos ·deberes; de obtener las mis:11as ventajas a cambio de 

los mismos servicios. Este carácter, esencialmente igualitario 

(50) J, Proudhon, "De la justicia en la revoluci6n y en la i.gl~ 
si.a", en: A. Cuvi.llier, op. ci.t. , p. 343. 
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del sistema excluye, por lo tanto, cualquier diferenciación de cla-

se o rango entre sus agentes. 

Se trata de una sociedad en donde la antigua 11 ley del tal i6n11 es in 

'vertida y transformada en servicio por servicio, producto por pro
(51) 

dueto, causación por causaci.ón, gar·antfo por garantfo, etc. 

El equilibrio de las fuerzas sociales queda garantizado por. el -

manteni.mi.ento de lo que se conoce como principio de la mutua -

lidad. Este principio constituye, tanto en el orden económico -

como en el pol (tico, la base de las re.ladones caracterizadas por 

ser obligaciones iguales, recíprocas :1 libremente consEmtidas. 

La aplicación de la justicia en la ec•Jnomfo -el Derecho Econó -

mico- representa, precisamente, al régimen de mutualidad. 

Este se manifiesta en la creación de hsti.tuciones de seguros mu-

tuos, crédito mutuo, socorros rnL.:tuos; garantías rec(procas de s~ 

licia, cambio, trabajo, buena calidad y justo precio de las mercan -

cías etc., fuera de estas instituciones mutual is tas libremente forma 

(51) Cfr.: J. Proudhon, "De la capacidad política de las clases 
obreras", en: A. Cuvilli.er, op. cit., pp. 298 - 299. 
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(52) 
das por la razón y la experiencia "los hechos económicos no son 

más que un embrollo de manifestaciones contradictorias (antinomias), 
(53) 

producto de la casualidad, del fraude, de la tiranía y del robo 11 • 

De la aplicación de la justicia en el orden económico se sigue la 

instauración inmediata del Derecho Público y el establecimiento -

del gobierno en un sistema de garant(as. "El mismo principio -

de garantfa mutua que ha de asegurar a cada cual su instrucción, 

trabajo, libr·e disposición de sus facultudes, ejercicio de su in -

dustria, goce de su propiedad, cambio de sus productos y se_:: 

vicios, asegurará igualmente a todos, orden, justicia, paz, 
(54) 

igualdad, moderación de poder, fidelidad de funcionarios. • . , lo 

que implica la eliminación de todo mando y coacci6n: la anarqufa'1
• 

(52) 

(53) 

(54) 

Es necesario destacar aquí que Proudhon distingufo entre in: 
tituciones de apoyo corno son las de crédito y el conjunto de: 
garantías para el productor individual de la asociación ae los 
trabajadores. En efecto, no vofo ni la necesidad ni la util idac 
de la asociaci6n en los pequeños oficios pues como señala G, 
D. H. Cole, "creía que la mayor parte de la labor de la sode 
dad podfo real izarse a base de la acción individual sin necesi.'= 
dad de organizaci6n colectiva" y que esta se admitiría "cuando, 
por razones t~cnicas, fuera necesario organizar la industria o 
los servicios en gran escala" G.D.H. Cole, op. cit., p, 210. 

J. Proudhon, "De la capacidad política de las clases obre
ras11, en: A. Cuvillier, op. cit., p. 303. 

Ibid., p. 303, 
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I.3.1.4 Vi.si6n global de la sociedad. 

Toda la historia de la humanidad se ha caracterizado por la 

subordinact6n de los hombres al pocler autoritario y por la ex-

plotaci6n del hombre por el hombre. Sin embargo la presencia 

casi perrnanente de estos hechos, que apar'ecen en la vida día-

ria como conflictos entre los i'lgentes sociales, no significa que 

su existencia sea una conclici6n necesaria e inevitable de la· so-

ciedad humana. Su presencia r'esponde a una deficiente apl i.ca-

ci.6n de la justicia, tanto en el orden econ6mico como en el po 

lítico, Esto no es resulta.do ele una .:lcti.tud intrínsecamente in-

moral por parte de los agentes sociales, si.no una falta de com 

prensi6n clara de la justicia, por pnrte cJe ellos. En efecto, -

Proudhon considera que las leyes que rigen el desarrollo social 

son independientes de ta voluntad de lo:s hombres, siendo obl i.ga
(55) 

ci6n de estos el reconocerlas y respe::arlas Así, el des!:_ 

rrollo de la historia de la humanidad no es, en el fondo, más que 

la manera .en que estas leyes se van r'evelando paso a paso. 

Cabe destacar que lo anterior no i.mpl tea que Proudhon crea que 

el proceso por el cual los hombres van descubriendo estas le--

yes "absolutas e inmutables", sea un proceso necesariamente uni-

(55) Cfr.: J. Proudhon, "Idea general de la revoluci6n11 , en: A. 
Cuvillier, op. cit., p. 314. 
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lineal en la historia de la humanidad. Puede ocurrir que en -

una sociedad precedente se haya conocido la justicia en algunos 

aspectos de la actividad social, pero que en el intento por lo-

grar una aplicaci6n más completa de la mi.sma, malinterpreten 

sus reglas, obteniendo como resultado una reducci6n aún mayor 

de la justicia, es decir, un ahondamiento del desequilibrio so--

ciaL 

De esta manera, los conflictos que se desencadenan no obedecen 

a una malévola disposici.6n de los agentes ni de las leyes que -

rigen el desarrollo de la socieclad, sino a falta de previsión, -

de conocimiento suficiente de di.chas leyes. 

A continuaci6n se verá como Proudhon traslada esta concepci6n 

global de la sociedad y la apli.ca en su análisis de la sociedad 

capitalista. 

l. 3. 2 · Concepci6n de la sociedad capitalista. 

Sobre la sociedad capitalista, Proudhon señala que es 11 evidente 

la di.visión de la sociedad moderna en dos clases, una de trab!: 

jadores asalariados y otra de propietarios -capitalistas- patro
(56) 

nes" 

(56) J. Proudhon, "De la capacidad política de las clases obre 
ras", en: A. Cuvilli.er, op. cit., p.262 •. 
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,.,. 

Frente a esta realidad que percibe, se plantea la interrogante q:.;.e 

ilustra perfectamente lo dicho en el primer punto: que si dicha 

distinci6n es efecto de la casualidad o de la necesidad, es dedr 

que 11 si, por una aplicaci6n mejor de las reglas de la justicia y 

de la econom(a ¿no se podría acabar con esta di.stinci6n pel ig~ 

sa, ·reduciendo a ambas clases a una sola en perfecto nivel y -
(57) 

equil 'ibri.0?11 • Para poder comprender la manera en que Pr-:.::: 

dhon contesta esta pregunta, es preciso presentar, aunque sea -

de manera muy general, aquellos elementos que maneja para 2~ 

plicar el surgimiento de las dos clases en cuestión, la forma -

en que se presentan los confl i.ctos entre ellas y las posi.bi.l ida: es 

de acabar con esa "división peligrosa" • 

I.3.2.1 Surgimiento de la división en capitalistas y proletar'.cs. 

Proudhon establece con una exactitud envidiable la fecha a par:ir 

de la cual surge la di.visión de la sociedad en proletarios y ca;:;J_ 

talistas: ocurre a rafa de la implantación del nuevo D~recho, 

producto de la Revolución, es decir, desde 1789. Esta precisién 

se debe a que el Derecho proclama la igualdad pol (tica y la l ioer 

(57) Ibid., p. 283. 
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tad industrial, dando independencia al trabajador, aunque nada 

prevé para protegerlo econ6micamente. Proudhon sostiene que 

"antes del 89, el obrero existía en la corporaci6n y en el mae~ 

traje, como la mujer, el niño y el criado en la familia... en 

tonces, en efecto, hubiese repugnado admitir una clase de trab~ 

jadores frente a una clase de patrones, puesto que se considera 

ba que aquella entraba en esta... pero habiéndose roto, desde 

el 89, el haz de corpor'aciones sin que las futuras condiciones 

entre trabajadores hubiesen llegado a ser iguales, sin que se h~ 

biese hecho ni previsto nada para la distribución de capitales, la 

organiza eón de la industria y los derechos de los trabajadores, 

se había 1 ~stableci.do por· sí misma la distinción entre la clase -

de patro11t.~s, detentadores de los instrumentos de trabajo, capit!: 

listas y g ... andes propietarios y la clase de obreros, simples -
(58) 

asalariadcs". 

De esta rranera, estamos frente a una situación en la que, a 

pesar de que los hombres actuaron con buenas intenciones en el -

sentido de ampliar la igualdad política, su desconocimiento o fa_!. 

ta de 11 previsión" de las fuerzas económicas que desencadenaban 

(58) lbid., pp. 281-282. 
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al romper con el "haz de las corporaciones", motiva que el nu!: 

vo Derecho se erija en el causante "involuntario" de una mayor 

injusticia al ampliar la desigualdad econ6mica del trabajador. Si 

multáneamente abre el camino liaci.a la formaci6n de la clase ca 

pitali.sta y de la del proletar'iado, antag6ni.cas entre sí. 

I.3.2.2 Los conflictos en la sociedad. 

Proudhon considera la base del conflicto entro la clase capitalista y 

la clase tr'abajadora en el régimen de propiedad que permite al capi 

tal explot<:?.r al trabajo. El r'égi.men de propiedad capitalista tiende 

a negar las relaciones de l i.bre cambio sancionadas por la Revolución 

al convertirse progresivamente en un monopolio de los medios de -

trabajo y nl transformar a Sl..IS propietarios en los Únicos con acce 

so al mercado. 

Frente a esta situaci6n de desequil lbri.o entre las fuerzas socia 

les, en la ausencia de relaciones de reciprocidad, las leyes ec~ 

nómicas y sociales parecen comportarse, ante los ojos de los hom 

bres, como leyes contradictorias de fenómenos radicalmente in
(59) 

versos y que se destruyen mutuamente. Son las antinomias 

(59) Cfr.: P. Ansart, "Sociología de Proudhon11 , Ed. Proyec -
ci6n, Suenos Aires, 1967, p. 49. 
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De esta manera, la divísi6n del trubajo, desarrollada rápidame!.2 

te por el sistema capitalista, al mismo tiempo que es el princi-

pío básico de la riqueza, es la base del envilecimiento y degra
(60) 

daci6n del trabajador. 

I.3.2.2.1 Cr(tica a la propiedad capital is ta. 

Como se mencion6 anteriormente, Proudhon considera que el r~ 

gimen de propiedad capital is ta es el principal generador de dese--

quil ibrio, y por consiguiente, de conflictos entro los agentes -

sociales. 

En una primera instancia califica a la pt'opiedad como un robo 

efectuado por el e api tal en detrimento d¿ l trabajo. Sin embargo, 

es necesario hacer notar que por propiedad, Proudhon no denota 

la facultad de usar un bien o ser rcspon:>able ele él, sino el 

hecho econ6mlco por el cual la propiedac se convierte en un 11 de 

recho a la ganancia gratuita, es decir, f;:icultad de producir sin 
(61) 

trabajar" . 

(60) Cfr.: G.D. H. Cole, op. cit., p. 213. 

(61) J. Proudhon, 11 Systeme des contradictions economiques11 , 

citado en: P. Ansart, op. cit., p. 40. 
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Las ganancias del capital se derivan porque e\ capitalista al 

pagar el salario pactado en el contrato, cree que la parte - -

proporcionada por el trabajo está retribuida justamente pues 

considera que el tr--abajo y los producido por el trabajndor in -

dustrlal corresponde a la suma de los esfuerzos individuales -

y que, en consecuencia, la paga que recibe cada trabajador 

. 
compensa adecuadnmente su labor. Sin embargo, Proudhon-

sostiene que la producci6n no es una actividad individual y -

que el resultado del trabajo conjunto no es igual a la suma-

de las tareas ejecutadas por cada uno. La conjunci6n cohe 

rente del trabajo aportado por' cad<l trabajador genera una 

inmensa f•_e.rza que es fuente de la producci6n social: la -
(62) 

fuerza colectiva. 

Los benefic;ios del capital resultan ser producto de la falta de 

proporci.6n entre las sumas que se entregan a los trabajadores 

y el producto colectivo por ellos creados. En este error de --

cuentas entre propietario y asalariado se encuentra el origen de la-

desigualdad que causa la riqueza del capitalista y la explotaci6n del 

(62) Cfr.: J. Proudhon "lQué es ta propiedad?", en: A. 
Cwillier, op. cit., pp. 227 - 232. 
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(63) 
trabajador. 

J.3.2.3 El equilibrio social. 

Proudhon señala que la única maner"a para superar las antino-

mías que caracterizan a la sociedad capitalista es equilibrando 

las fuerzas contrarias. Como sostiene que lu causa más im-

portante del desequilibrio es la explotaci6n del trabajo asalari~ 

do por el capital, a través del régimen de propiedad, y que se 

origina a raíz del desequil ibr'io entre la igualidad pol (tic a y la 

igualdad económica sancionada por"' el Ocr0cho, considera que -

la consecucién del equilibrio de estos dos hechos eliminará no 

s6lo el contl icto sino también la distinci6n capital ista-proleta- -

riada. 

A continuaci6;i se presentan los medios que Proudhon considera 

válidos o no ·:>ara lograr el equilibrio en la sociedad. 

(63) Proudí:on en un trabajo posterior señala que la propiedad 
tomada en sus inicios es un "principio vicioso y antiso-
cial11 pero que está destinada a convertirse en el "eje -
y resorte principal de todo el sistema social •.. en la 
Única fuerza que puede servir, de contrapeso al Estado11 • 

En suma, es la base de la producci6n libre e igualitaria-. 
Esto es, si se encuentra equilibrada por fuerzas que i~ 
piden sus 11 abusos11 • 

Cfr.: J. Proudhon, 11 Théorie de la propriété'1 en: J. Ban 
cal,op. cit., pp. 107-100. 
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I.3.2.3.1 El derecho y la coalición obrera. 

Si bien es cierto que el orden le9al establecido por la Revolu-

ción tiene aspectos injustos -no pt"'Otege al trabajador de los 

abusos de la propiedad capi.talistn~ por otra parte, consagra -

leyes de orden y alta moral social, es decir, también tiene sus 

aspectos justos. Dicho en otros términos, el Derecho en la -

sociedad capitalista constituye untl aplicación deficiente de la ju~ 

ticia pues nor·ma cuestiones posi.tivns como la libertad de los 

productores, el li.bre cambio y, en suma, la libertad económi-

ca, pero a". mismo tiempo no prevé el abuso que hacen los ca~ 

talistas de :Jicha libertad. 

Ahora bien, Proudhon desaprueba totalmente a la huelga o coali-

ción como 1.1na forma válida, por parte de los obreros, para lo 

grar el cq:.r.l ibrio en relación a los capitalistas. Para él, no im 
(64) 

porta que e~;té o no reconocida legalmente como derecho -si 

lo está constituye una aberración jurídica-, la huelga es, por el 

lado que se le quiera mirar, una forma de chantaje, de estafa y 

(64) Cfr.: J. Proudhon, 
clases obreras11

, en: 
270. 

11 De la capacidad política de las 
A. Cuvillier, op. cit., pp. 264 -
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de robo. Su rechazo del derecho de huelga· se explica no -

tanto por que considere que la huelga no soluciona la situación 
(65) 

del trabajador 
' 

sino porque la coalición de los obreros pa-

ra imponer sus intereses 11 jL.1stos 11 por la fuerza, va en con -

tra de los aspectos positivos del Derecho. La huelga es una -

forma que suprime al trabajo libre e independiente de los pro-

ductores. Sustituye inj usti.cia por injusticia. 

1.8. 2.3. 2 El sufragio universal y el equilibrio de conciencias. 

Al rechazar la coalición y la huelga de los trabajadores como 

defensas de la explotación capitalista, z.l aducir que la justicia se 

configura en el derecho, Proudhon supon'~ que la aplicación de la -

justicia se puede y debe presentar dentr::' del marco del Derecho. 

Es en el ejercicio del sufragio univers:ll en donde Proudhon ve 

el medio legal, mediante el cual las clases obreras rei.vin-

di.quen sus derechos pol Íticos y de paso ¡;,caben con los abusos de 

la clase capitalista. Sin embargo, el Ejercicio de dicho derecho 

(65) P. Ansart señala que Proudhon rechazaba las coa licio -
nes obreras y la huelga porque 11 carecían de eficiencia 
econ6mica y no podían transformar la condición del sala 
rio". P. Ansart, op. cit., p. 79. 
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requiere de determinadas condi.ci.ones para que resulte en un equi-

librio de la sociedad. En este punto Proudhon nos remite el pro--

blema de la conciencia corporativa. 

La conciencia corporativa es definida como aquella situaci6n en - -

donde una clase advierte el contraste de su soberanía pol (ti.ca -

con su estado social y empieza a cuestionar la realidad econ6mi
(66) 

ca y social y a planteé:lr sus prcb::!ndones al gobierno. La 

importancia para una colectividéld humana de tener conciencia ya 

sea para constituirse en Estado, ya para partici.par en el gobíer:_ 
(67) 

no de la !•ociedad, la consider6 Proudhon como una ley general. 

Esta ley, en la sociedod capité:1l ista, tiene dos aspe . ..:tos contrarios: -

por un la::::i, se manifiesta un movimiento ascendente de las cla-

ses obreras que ya "llegaron a la conciencia su posi.ci6n, de s~ 

derecho, de su destino ••. (y) que no tardarán en reivindicar sus 

derechos pol(ticos en la instituci6n decisiva del sufragio uni.ver 
(68) 

sal" y por otro, en la declinaci6n progresiva de la burgue-

sra que 11 c .. iando tuvo enfrente al clero y a ta nobleza su conciencia 

(66) Cfr.: .J. Proudhon "De la capacidad pol(tica de las clases 
trabajadoras" en: A. CLNiltier op. ci.t., pp. 283 - 284. 

(67) lbid., p. 285. 

(68) lbid., p. 286. 
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se mantuvo enérgicamente ... pero desde el d(a en que la burgues(a 

ha llegado a serlo todo ..• ha empezado a perder poco a poco, el 

sentimiento de sr misma, 
(69) 

se". 

su conciencia está pr6xima a extinguir 

"La burgues(a ha perdido tocio carácter: no es ya una clase nume--

rosa por el nCimero, el trabajo y el genio que quiere y piensa, 

que produce y razona, que manda y gobierna, es una minor(a ·que 

(70) 
trafica, especula, persigue el lucro, una muchedumbre revuelta". 

11 Lo sepa o no la burguesía, su papel se ha acabado ... el adveni- - · 

miento de la plebe no tendrá por result:ido el eliminarla, en el - -

sentido de que la plebe viniese a remp1 •• 1zar a la burgL1esfo en su -

preponderancia pol (tic a, después en sus previleg ios, propiedades 

y goces mientras que la burguesía remplazará a la plebe en su -

asalariado. La distinci6n actual, por :>tra parte perfectamente -

establecida entre ambas el ases.. . es un mero accidente revolucio-

nario. Ambas deben absorberse recíprccamente en una conciencia 
(71) 

• 11 superior •.• 

(69) Ibid., pp. 287-288. 

(70) !bid., p. 290, 

(71) !bid., pp. 291-292. 
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(72) 
Finalmente, entonces,' podemos concluir que Proudhon concibe 

la solución del conflicto social (representado por el conf1 icto capital 

trabajo) como equilibrio de fuerzas, no como lucha entre contrarios. 

(72) Resulta interesante transcribir la forma en que .Jacques - -
Langlois, en el que es tal vez el más reciente estudio sobre 
este aulor·, sintetizu la sociología de Proudhon: 

"La realidad social es plural, sus diferentes estudios es 
tán en interr·dación. · -
Está en movimiento perrnnnonte empujado por el estímu
lo del trabajo colectivo. 
La espontaneidad colectivo. existe; sin ella no se podría -
cxplico.r la aparición de i: eas y de valores, la creativi -
dad colectiva, las instituciones sociales. 
Cada socied.J.cl tiene una mull:· p lici.do.d de grupos, en p ::trtic.::! 
lar las clases sociales; los C,)nfl ictos tienden a una libera
ción del trabajo. Estos sw·upus existen ele hecho, tienden a 
la división socinl cl.:::l tr'abaj :1 y te;ndr'án hoy conflictos, -
divergencias de intereses i;1;.Jal que si las contradiccione::: 
sociales no fueran antagónü:as. 
El Estado, los Cé'PitiJ.liDt<:<s; que usurpan todo o parte de 
la realidad socio.l, o n-1ás e>~actamente que. se la apropia.., 
reduciéndolo. a un solo aspecto, el del poder o el -:.e la -
propiedad, destruyen la din<Ímica social y coartan la li
bertad a las fue1:::r,:_; ccl~~cfr1as. 

Los conflictos entre las í'uer2as colectivas no deben ser su
primidas, sino reguladas, es decir, que se pueden organíz2'.!"' 
las relaciones sociales de mé.nera que se les deje manifest2.!"' 
se, pues sin ellas no puede haber' progreso y liberación. El. 
progreso no tiene nada de fatal, pues las ideas, los valores, 
producto de la práctica social, pueden estar atrasados en re
lación al desarrollo de las fuerzo.s colectivas y entonces evc
lucionar en forma inndecuada a un modelo eficaz de la r-ea 
lidad 11

• (traducción de Hernaldo Romano). 

J. Langlols, 11 Défense et actualité de Proudhon", Petite -
Bibliothcque Payot, París, 1976, p. 104. 
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CAPITULO II Campo y m~todo de la investigación. 



Este capÍb.Jlo se ha dividido en tres partes: 

a) Una primera que trata de los enfoques metodol6gicos más co

múnmente adoptados dentro de las ciencias sociales. 

b) Una segunda parte en la que se describe el campo de observ_:: 

ciqn, es decir, aquel campo en dando se recogen los datos sJ 

jetos de análisis. 

e) Una tercera parte en la que se conjuntun campo y método de -

la investigaci6n. 

En la parte dedicé1da a los enfoques metodológicos en las cien- -

cias sociales se resaltará el hecho de aue, no obstante la p:Jlr.:::_ 

dad· de enfoques te6ricos que pueden existir en las ciencias soci; 

les en torno al valor que se le asignct a los datos en la investi-

gaci6n, la búsqueda de los hechos concretos constituye un eleme--i 

to esencial para el mismo desar1~ollo ascendente de la inve~tiqa

ci6n social. También se destacarán algunas de las técnicas oue 

han permitido el avance en las investigaciones sociales espec(fi

cas, técnicas tales como el análisis multivariado y la muestra. 

En la parte dedicada al campo de observaci6n, se precisarán los 

elementos híst6ricos y jur(dicos que subyacen en la generación da 

los registros administrativos base de los datos cuantitativos a 

analizar. Por tal motivo se describirá, en primera instancia y a 
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··~ 
grandes rasgos, la intervención del Estado mexicano en el cam 

po laboral, en particular como mediador entre los factores de la 

producción. Al respecto se describirán los distintos instrumen 
. -

tos con que cuenta el Estado mexicano para llevar a cabo su fun 

ci6n conciliadora, entre los cuales se encuentra la Dirección Ge 

neral de Conciliación, de cuya ncciÓn se originan los registros -

administrativos mencionados. 

Por Últirno, en la parte denominada nplicaciÓn del método al carr: 

po de observación, se conjuntarán los elem0ntos presentados en 

las otras cf.)S partes para poder as( proceder, en el siguiente ca 

p(tulo, a l« descripción de las distintas etapas de la cuantifica--

. ,, 
c10n. 

II. 1 El r n8todo de las ciencias sociales. 

El propÓsit::> del pensamiento cient(fico es postular un modelo 

conceptual :le la naturaleza con el cual se pueda predecir con -

precisión Ln comportamiento esperado. En este sentido, el 

m~todo deritÍfico presenta 1as siguientes fases: 

a) Una po!;.i;ulaciÓn de un modelo basado en las observaciones o 

mediciones experimentales existentes. 

b) Revisión de las mediciones del modelo contra observaciones 

o mediciones posteriores. 
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e) Ajuste o reemplazo del modelo de acuerdo a las nuevas obser 
(73) 

vaclones y mediciones. 

Así, todo avance científico comprende tres elementos: a) búsqu;:, 

da y observaci6n de datos, b) análisis sistemático de los mis--

mos, es decir, formulnci6n de hip6tesis, establecimiento de 

clasificaciones, tipologías, etc., y c) confirmación de las hipó-

tesis. 

Las ciencias sociales, como todas las ciencias, son experimenta 

les. Parten de los hechos. La búsqueda y observaci6n es el -
(74) 

elemcntc· primordial del método de las ciencias social es. Sin 

embargc, a lo largo de la historiu del desarrollo de las cienctc...s 

sociales, ha existido y existe una gran diversidud de enfoques E."1 

cuanto ;:J método concreto a utiliznr, y específicamente en cua'1-

to al pa;)el que se le asigna a los hechos observudos en la elabo 

raci6n o validaci6n de hip6tesis. 

u. 1.1 Divergencias en el método 

El crecimiento de las disciplinas independientes, dentro del campo 

general de las ciencias sociales, ha estado (ntimamente relaciona 

(73) Cfr.: M. Walkcr, "The nature of scientific thought11 , 

Prentice-Ha11, Inc. , Ncw York, 1963, p. 5. 
(74) Cfr.: M. Duverger, "Métodos de las ciencias sociales", 

Ariel Ed., Barcelona, 1975, p. 113.· 
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do con el desarrollo de las metodolog(as espec(ftcas, el refina

miento de procedimientos y la pral iferaci6n de las técnicas. 

Una plenitud de técnicas de investigación, aunque no es en s( una 

.garantfa de expresi6n independiente, se puede considerar que re

presenta un prerrequisito indispensable para esa expansión. 

Se puede decir que la metodología científica está constitu(da por 

los principios de procedimiento de investigación: las normas por 

medio de las cuales se se leed onan y articulan los procedimien-

tos y técnicas. Como en la mayoría de sus aspectos la metodo

logía no está vinculada especi<tlmente 2 problemas sociales, tra~ 

ciende cuulquier CL1erpo de teoría. Lo.::; problemas de metodolo

g(a son generalmente comunes a un grupo de disciplinas y las de 

carácter más general son comunes a tDdo el procedimiento cien~ 

fico. La metodología responde esencialmente al interrogante del 

11 c6mo1
' mientras que la teor(a respondn al interrogante del "qué". 

Es precisamente en el campo del 11 c6m,)" donde las ciencias so

ciales han obtenido más avances en los Últimos tiempos. Sin -

embargo, por el desarrollo mismo de la metodolog(a también se 

han realizado amplios movimientos frontales radicalmente diver-

gentes, representadas p'.)r la "p".:>laridad" en el tratamiento de l.::>s 

hechos. Estos casos extremos o polares son el ''empirismo" y 
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el "racionalismo". (
75

). 

lI 1.1.1 El enfoque racionalista. 

.El racionalismo como método de las ciencias sociales consiste -

en sostener que el cr'iterio de lo verdadero es intelectual y de--

ductivo. Hay una preocL1paci6n directa por la elabo1~ación de es 

quemas conceptuales, las construcciones y manipulaciones l6gi--

cas. La suprema representncí6n del t~acionalísmo está en lns -

matemáticas y segün éste no puede haber un cuerpo coherente 

de hechos sin conceptualizaci6n ni un si.stema de conocimiento -

... (76) 
sin teor1a. 

La crítica que se hace al método empí.~ico, desde este punto de 

vista, es que tas técnicas y procedimientos de observacl6n, de ~ 

dale esencialmente estudtstica, no puecen aislar los elementos en 

cuesti6n pues el experimento, típico de las ciencias físicas, es--

diftci lrnente aplicable a las ciencias soda les. Se requieren, an-

te todo, ciertas nociones básicas previé1s a la investigación. Las 

cifras no representan sino hechos y adquieren valor cient(fico s5 

(75) Cfr.: A. Marchal, "Metodología de la ciencia económica", -

(Tomo ll), El Ateneo Ed., Buenos Aires, 1957, p. 127. 

(76) Cfr.: J. C. McKinney, "Tipolog(a constructiva y teor(a social", 
Amorrortu Ed., Buenos Aires, 1968, p. 85. 
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lo por el pensar humáno y lo más que pueden hacer las técnicas 

de observaci6n es enseñar el. camino a seguir. A este respecto 

Myrdal señala que ''las observaciones prfi.cticas no suministran el 

conocimiento. Carente de toda teoría cuidadosamente elaborada -

para organizar las observaciones, el conocimiento es necesaria-

mente falso, pues en este caso se injerta en una teoría no com-

(77) 
probada y demasiado sencilla". 

u. 1.1.2 El enfoque empirista 

En el método empírico, 11 teor(a11 significa la forniulaci6n explíci-

ta de determinadas relaciones entre un conjunto de variables en 

términos de las cuales pueden ser exp~ cadas una clase más o me 

nos extensiva de regularidades emp(ricé:s. 

De las contribuciones del empirismo al desarrollo de la investig5:. 

ci6n de las ciencias sociales se pueden señalar las siguientes: 

(a) estableci.6 la necesidad de la observa.ci6n controlada y del di-

seño de la investigaci6n; (b) hizo ver lCJ necesidad de mantener -

a la teoría en contacto con la incidenck relacionándola con la -

base de los hechos acumulados y (e) realiz6 una notable contribu 

(77) G. Myrdal, 11 L 1 equilibre monétaire11 , París, 1950,p. 198, 
citado en: A. Marchal, op. cit., p. 157. 
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ci6n a las reg del procedimiento de la invest'igací6n. 

No obstante lo anterior, este enfoque también ha tenido limitan- -

tes en la metodología por las siguientes razones: (a) mucfl,-:is inves 

ttgaciones se semejan bustante a una mera colección de hechos y 

(b) más que evélluar la investignci6n en términos de su contribu-

ci6n a la teoría, hay una poderosa tendencin a evo.luar la teorfo -

solamente en términos de su utilidad pura la investigación. C
7

B) 

Hist6rícamcnte, el enfoque empírico se empleü de una manera --

extrema durante el decenio de los años veinte en los Estados Uni 

dos. Se llega a considerar que lo.s técnicas cu.:mtitativas permi-

ten colocar a tas ciencias socio.les ci.l 1'·ivel de las f(sicas. El -

razonamiento que se aduce es que se '' :)odr( a atribuir el éxito de 

las ciencias físicas al mnnejo objetivo :fe sus datos y a la expre 

si6n cuantitativa de sus resultados; de 1quí que si las ciencias -

sociales desean emular ese éxito deben cambiar la forma de ob-

tener y procesar los datos. En suma, deben desarrollar técni-

cas que aseguren datos sociales objetivos que sirvan para un m~ 

nejo cuantitativo con medios estadístico::;". C79) Este 11 hiperempirí~ 

(78) Cfr ·:J.C. McKinney, op. cit., p. 86. 

(79) Ibid., p. 99. 
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mo", supone, además, que no deben recogerse datos para una -

teoría ya existente. En primer término hay que hacer un estu-

dio de todos tos hechos relu.cionados con el fen6meno en cuesti6n; 

luego se deben analizar y despejar las conclusiones y las gener~ 

lidades que los mismos hechos imponen. De esta manera, las -

C1nicas gene1~atidt:.1des verdaderamente científicas son las que sur

(80) 
gen de datos concretos. 

II.1.1.3 El Anúlisis cuantitativo. 

Según Duverger, quienes reprochan el nhyperfactualism'' en las -

ciencias sociales 11 critican el empiri~>rno en la búsqueda y análi-

sis de los hechos, la ausencia de sistematización y de hip6tesis, 

pero no al propio principio de la observación y la búsaueda", -

ademtis, señala Ouvcrger, 11 la búsqueda de los hechos tiene ma-

yor importancia en ciencia social oue en otras ciencias, a causa 

del carácter ele esta disclplina". (81 ) 

(80) A. Marchal señala que el ejemplo más célebre del hiperempi
rismo de esa época es el barómetro elaborado en 1914 por ta -
Universidad de Harvard aue pretend(a predecir los aconteci- -
mientas económicos en base a la acumulación de datos estadís
ticos sometiéndolos a cierto tratamiento como eran: cálculo --

. por término medio, cálculo por índice, eliminación de moví- -
mientos, cálculo de correlación, etc. 
Al famoso barómetro le pasó desapercibida la Crisis del 29. 
A. Marchal, op. cit., pp 139 - 142. 

(81) M. Duverger, op. cit., p. 113. 
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Co.mo ya antes se mencion6, es precisamente en et campo de ta 

metodologra, en los principios de procedimiento de la investiga-

ci6n, en donde más han avanzudo tas ciencias sociales, fundamen 

talmente por la aplicación de las técnicas estadísticas en el an~ 

lisis multivariado y er1 el levantamiento de muestras, que permi. 

ten alcanzar algunas de las ventajas del diseño experimental. 

Estas técnica¡::; son medios auxil lores p;;.1ra ln investigaci6n. El -

empleo cada vez mayor de la estad(stica no es, sin embargo, el 

rasgo distintivo de la rnoderna invcstigoción social, sino que lo -

es más bien ln precisión y la conf'inbi.lidad cada vez mayores de 

las técnicas pat~a la misma, y unos niveles rnás elevados de pru~ 

ba que han hecho que el empleo de e~;tad(sti.cas sea más fructr--

fe ro. A continuaci6n se mencionan dos de las principales téc-

nicas. 

11.1.1.3.1. Análisis multivariado. 

Una i.nvestignci6n emp(rica, en el caso más simple, empieza general 

mente por ln observaci6n de una relación entre dos variables que pu,::: 

den ser cualquier característica, cualidad o atributo de una persona, 
(82) 

grupo o acontecimiento, que puede cambiar de valor. Esta-

es la materia bruta que constituye el punto de partida del análi. 

(82) Cfr.: A.M. Guell, "Hip6tesis y variables 1 ~ en: R. Boudon y 
P. Lazarsfeld, "~odolog(a de las ciencias sociales11

, 

(Tomo I), Ed. Lata, Barcelona, 1973. 
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sis. Estas relaciones son simples hechos que se tratan prime 

ro de establecer y luego de comprender. Por comprender se 

entiende la introducci6n de variables sL1plementarias al análisis 

del hecho primario y la determinaci6n de la influencia de estas 

variables suplementarias. Al procedimiento que consiste en in 

traducir nuevas variables en la relaci6n original entre dos va-

riables y en examinar sus efectos, se denomina análisis multi 
(83) 

variado. 

El análisis multivariado es el procedimiento fundamental para 

determinar la relación de causalidad entre dos o más varia - -

bles. En el caso de la voriuci6n concomitante entre dos varia 

bles basta con efectuar tabulaciones cruzadas simples. Sin 

embargo la necesidad de conocer el "significado" de una reta -

ci6n lleva a que se planteen muchas otras preguntas que s6lo 

pueden contestarse en el análisis de otras variables que se re 
(84) 

lacionarán a través de la técnica de la correlaci6n. 

Il.1.1.3.2 Características e importancia de la muestra. 

La técnica de la muestra consiste en efectuar una pequeña reere 

(83) Cfr.: R. Boudon y P. Lazarsfeld, Metodología de las 
ciencias sociales, (Tomo Il), Ed. Lala, Barcelona, 1973, 
pp. 7 ;__ 8 

(84) Cfr.: w. J. Goode y P. K. Hatt, Métodos de Investigaci6n 
Social, Ed. F. Trillas, S, A., México, 1970, pp. 430 
- 431. 
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sentaci6n que contenga las características de una poblaci6n. Es- -

ta técnica evita realizar la observaci6n totalmente detallada de al -

gunos fen6rnenos que generaría tal masa de datos que su análisis se -

haría lento y tedioso. En este sentido 11 el muestreo es parte esencial 

de todo procedimiento ci.ent(fi.co. No es un simple arfodido de las cien--

cias sociales ya que responde El la nccesidéld de la ciencia por tornar 

muestras de todo un universo de observa.e iones posibles. En verdad, 

todo expedmento es solamente una muestré.l de tod<1s las posibles -

(85) 
observaciones que podrían hacerse". 

La técnica de muestrea descansa en la idea de que es representa- - -

tiva del conjunto de la colectividad. En estas circunstancias, el -

problema de su representativí.dad cobra importancia fundamental -

ya que de no serlo, sus resultndos perderfon todo su significado -

Finalmente, habría que señalur que la representatividad de una 

muestra se determina s6lo a través de sondeos probabilísticos. 

Si bien es cierto que es imposible determinar, por ejemplo, cua~ 

tas personas es necesario interrogar en una colectividad dada pa-

ra que la muestra represente dicha colectividad - lo que implica 

(85) lbid. ' pp. 258 - 259. 
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que ninguna muestra es exactamente representativa- es posible 

calcular, para cada dimensi6n de la muestra, la posibilidad que 

tiene de no rebasar cierto rnargen de error en relaci6n con la -
(86) 

colectividad sondeada. 

n. 2. El campo de observación. 

El campo de observación seleccionado, en este caso, para el aná 

lisis empírico, corresponde al p1--oceso de la negociación colecti 

va obrero-patronal circunscrito al área específicamente concil iato 

ria y admiristrativa del Estado mexicano. 

En esta sección, primero se establecerán las bases históricas y 

jurídicas más sobresalientes que han condicionado y sanciona-

do, respecUvamente, la intervención estatal en el campo labo 

ral. En ~ egundo lugar se describirán las distintas institucio 

nes con qui; cuenta el Estado mexicano para llevar a cabo la 

función de mediador conciliatorio entre los factores de produ_::: 

ci6n. 

(86) Cfr.: M. Duverger, op. cit., p. 212. 
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II. 2.1 Intervención del Estado mexicano en el campo laboral. 

El rasgo m6s sobresaliente del EstéldO mexicano es la intervenci.6n 

que ejerce, ya sea di.recta o indirectamente, en la vida social y 

económica del pafs. Su presencia no se cuestiona, salvo cuando 

se discute si. es excesiva o bien insuficiente tal intervenci.6n. En 

el campo de las relaciones de trabajo el Estado mexicano íntervi~ 

ne de una rrwneru bustante di recta apegado al Artf culo 123 Consti

tucional que lo designa como el encargado del cumplimiento de -

las garantías al trabajo. Pero, n pes0r de que desde 1917, jür( 

dicamente, se sanciona en México la intervención estatal en el -

campo de lDs relaciones lo.bor21les, la puesta en práctica de esta 

faculti.'ld h;1 representado, hist6ricnmente, un proceso largo y dis

contínuo. 

II.2.1 .1. Antecedentes hist6ricos y jurídicos. 

Inicialmente, el Art(culo 123 Constitucionfll facultó tanto al Con

greso de l.:;i Uni6n como a los locales a expedir leyes sobre el -

trabajo dando lugar a que cadGi Entidad Federativa interpretara a 

su manera lo marcado por este Artículo; propiciando, por consi

guiente, que a nivel nacional existiera un conjunto ca6tico de dis 
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(87) 
posiciones legales alrededor de tas relaciones de trabajo. 

En estas circunstancias, en base a lo dispuesto por Las fracciones -

XX y XXI del Artículo 123 que, desde su redacci6n original prevé -

la creaci6n, con el nombr'e de juntas de conciliaci6n y arbitraje, de los 

organismos que en ejercicio de la funci6n jurisdiccional deben encarga!:. 

se del conocimiento y soluci6n de conflictos surgidos de tas relaciones 

laborales, cada Entidad Federativa establece su propia junta. Desde -

uh principio, se ve en la prá.ctic<:1 que esta sepa.raci.6n provoca serios -

problemas al rebasar los conflictos los ámbitos geográficos de cada --

entidad. A raíz do los conflictos surgidos en las industrias - -

minera, petrolera, de transporte ferrocarrilero, etc. , el Gobier--

no del Presidente Calles, se ve obligaclo a emitir primero varios 

ordenamientos legales que feder·alizan a las industrias como mate-

ria de su regulaci6n; y luego a reglamt!ntar la competencia fede--

rat en la resoluci6n de conflicto:.; en zonas federales, instituyendo -

(88) 
as( ta Junta Federal de Conci l iaci6n y P rbitraje. 

(87) 

(88) 

Cfr.! E. Moguel. 11El Funcionarniento de la Secretaría del - -
Trabajo y Previsi6n Social," en Revista Mexicana del Tr~:::a 
~ No. 3, Tomo XIV, 6a. época, ST y PS, México, Julio-: 
Diciembre 1976, p. 76. 

Cfr.: Reseña Laboral. Vol. 3, No. 8, Secretaría del Trabajo 
y Previsi6n Social, México, Diciembre 1975, p. 9. 
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Frente a los problemas ocasionados por la existencia anárquica de 

leyes laborales, el Gobierno Federal reforma en 1929 el Artículo 

73 Constitucional y establece, en la fracción XXXI del Artículo 123, 

cambios con el fi.n do estnblecer que, la focultad de legislar en m_::: 

teria de trabajo corresponde exclusivamente a la Federación y, dos 

años más tarde, se prornulgé1 la Ley Feclerttl clel Trabajo. En 

ella, se especifica cL:iro.mente que la splicación de las leyes de tra 

bajo corresponden a las autoridades de los Estados dentro de sus -

jurisdicciones en forma genérica y se del imitan las cuesti.one.s que 

se reservan para las autoridndes federales. 

A partir de la delimitación entre jurisdicción federal y local, la 

intervención del Gobierno Federal se h3.ce cada vez más intensa al 

incorporar a su competencia a las ré1mas industriales más í.mpor 

tantes y al instituir, en los años tre .nt<i, la forma de contrato -

colectivo obligatorio por Entidad Fed<::. rativa y por rama in:ius--

trial (ver apéndice 3). De las formas más recientes de interven-

dón, se pueden destacar las que reglamentan los niveles de los s~ 

\arios mínimos, a través de la Comi:>iÓn Nacional de los Sala

rios Mínimos (1962) y el derecho a la habitación del trabajador, a 

través del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Tra 

bajadores (1974). 
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II. 2. 2. El Estado mexicano como mediador entre los factores de 

la producci.6n. 

Una vez bosquejadas las bases hi.st6ricas y jurídicas que explican -

la intervención del Estado mexicano en el campo laboral, se ano- -

tará a continuación la actividad específica del Estado mexicano en -

el proceso de conciliaci6n: su papel como mediador entre los fac-

tores de la producción, señnlando primero los conflictos que reco-

noce la Ley, para pnsar, despu6s, a describir los mecanismos que 

prevé ésta para que los conflictos sean resueltos~ 

u.2.2.1. Reconocimiento del conflicto: et proceso de cc:1éiliaci6n. 

Una de las formas básicas de intcrvenci.6n en el campo laboral que 

la Ley sanciona al Estado mexicano es el ce buscar que la relación 

capital-trabajo no se vea rota por conflictos, o bi.en, una vez inte--

rrumpida la relaci6n, hacer lo posible para que se reestablezca. 

11 Los conflictos de trabajo son las diferencias que se suscitan entre·-

trabajadores y patrones, solamente entre aquellos o únicamente entr= 

éstos, en ocasi6n o con motivo de la formaci6n, modificaci6n o curr.-

pl \miento de las relaciones individuales de trabajo" (B9). 

(89) M. de la Cueva, "Derecho Mexicano del Trabajo". (Tomo II), 
Ed. Porróa, S ,A., México, 1976, p. 729. 
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Si bien las clasificaciones de conflictos que se pueden derivar de -

esta definici.6n son rriúltiples -atendiendo el conflicto según los agen 

tes involucrados o bien según el tipo de interés que está en juego-

los conflictos obrero-patronules se reducen en la práctica a tres: -

(a) conflictos individuales; (b) conflictos colectivos de naturaleza j~ 

r{dica y; (e) confl i.ctos colectivos de nuluru.leza econ6mica C
9

0). 

En la soluci6n de los conflictos individuules y colectivos, jurídicos 

y econ6micos, la Ley fé:lcultu nl Estndo u llevar .a cabo un proce- -

di.miento de dos etopas: de conciliaci6n la primera y de arbitraje la 

segunda. 

(90) Cfr.: P. Mnrquet, "Integrnci6n y funciones de los tribunales e e 
trabajo", ponencia, cincuentcnu.rio de la Junta Federal de Con-· 
ciliaci6n y Arbitraje, México, Octubre - 1977, p. 1. 
El conflicto ju1~ídico se limita a un problema de d81:.:c:---.o, t:::-~,::;·· 
te una nor~ma y se discute en si. ha sido o no respetada, resol 
viéndose mcdie:inte la dccisi6n de un juez. El confl i.cto econ6.:
mico se refiere a lv situación en la que no existe una norma ·· 
preexistente o bien, cuando se trata precisamente de modificar, 
de suspender o suprimir su vigencia; su solución queda en rna 
nos de un árbitro o tribun.::11 arbitral tomando en consideraciSñ 
aspectos fundümentalmentc socio-econ6micos. Cfr.: A. Porras, 
"Derecho procesal del tru.bajo", Textos universitarios, S. A. -
México 1971, pp. 77-83. 
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.. 
La concil iaci6n, como etapa primera del proceso, puede conside-

rarse que intenta fundamentalmente "mantener un ambiente de tran 

quilidad entre patl"ones y trabajadores, permitiendo de esta mane 

ra la conservaci6n del equilibrio entre los factores de la produc-

ci6n, tratando de armonizar dichos factores, a fin de que, si no 

la totalidad, cuando menos la inmensa mayoría de los conflictos 

que se suscitan, no lleguen al extremo de manifestarse en suspe.!2 

si6n de labores. En fin, la funci6n conciliadora pugna por resol 

. 
ver los problemas satisfactor"iamcnte con la .firma de convenios -

(91) ., 

correspondi0ntes •.. " 

La siguient.:.: etapa del proceso, la de arbitraje, implica la i.nter-

vención del Estado en la decisión final que resuelva el conflicto. 

II.2.2.2. Marco institucional: mecanismos de la conciliación. 

Como se vi·S en la parte de ántecedentes, el Estado mexicano ha 

ido intervin~endo progresivamente en la normalización de las rela 

dones de tr•abajo requiriendo, en el proceso, de la creación de 

instituciones encargadas del cumpl i.miento de las facultades que se 

(91) CENIET, 11 La conci.liaci.Ón del trabajo", s, p. p.1 México, 
1976, p. 10. 
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le han atribuido jur(dicamente. A . . b ,, ,, st sirrn smo, se o servo como e.., ·e 

mismo proceso le ha impuesto al Estado la necesidad de delimitar 

su campo de acción en jursiclicd6n federal y local, caracterizándo-

se el área de acción del Gobier'no Federal por su tendencia por ir 

"' . incorporando progresivamente a l<ts principales actividades cconom1 

cas del pCtÍs (ver apéndice 1). 

En la actualidad la Ley cspecific<:l doce instituciones como autorida-

des de trabajo (ver apéndice 2), divididas en federales o locales s~ 

"' gun sea su competencia, que cubren lo. rornpleja red normalizada -

de las relaci•,nes laborales en México. Cadél uno de estos organi_:: 

mos tiene ccrnpctencia para efcctuo.r servicios de conciliación, y és 
(92) 

ta puede ser· jurisdiccional u obligatoria. 

La conciliación jurisdiccional se ha llevado a cabo primordialmente 

por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y por las Juntas -

Locales de Conciliación y Arbitraje. La Conciliaci6n Administrati 

va, por su p.J.rte, es llevada a cabo por la Secretaría del Trabajo 

y Previsión Social, principalmente a través de la Dirección General 

de Convenciones y la Direcci6n General de Conciliación. 

A continuación se describirá qué tipo de conflictos atiende cada -

(92) I bid. , p. 17 • 
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una de estas autoridades de trabajo y el carácter de su intervenci6n. 

II.2.2.2.1. Juntas de Conci.liaci6n y Arbitraje. 

La Junta Federal de Concil iaci6n y Arbitraje y las Juntas Locales -

de Conclliaci6n y Arbitraje son autoridades de trabajo integradas por 

un representante del Gobierno que fungirá como Presidente y con r_:: 

presentantes de los trabajadores y de los patrones. El Presidente -

de la Junta Federéll es nombrado por el P1~estdente de la República y 

el de tas locales por el Gobernador· de lél Entidad Federativa correspon-

diente. El fw1cionnmiento administrativo de la Junta Federal es vigila:::::> 

por la Secret:: .. r'(a del Trabujo y Prcvisi6n Social. 

De acuerdo al Artfoulo 604 de la Ley, n la Junta le corresponde "el -

conocimiento y resolución de los conflictos de trabajo que se susci-

ten entre tra.)aj adores y patrones, s6lo entre aquellos y s6lo entre 

éstos, derivaios de las relaciones de trabajo o de hechos íntima---

mente relaci.c-nados con ellas ••• 11 <93), 

El proceso conciliatorio que lleva a cabo la Junta, antes de emi.--

(93) La única limitación a su acci6n est& especificado por el artícu 
lo 600 fracción IV señalando que los casos que involucran coñ"=. 
flictos laborales que tengan por objeto el cobro de prestaciones 
cuyo monto no exceda de los tres meses de salarios serán corr. 
petencia de las Juntas Federales o Locales de Concil iaci6n. 
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tir su fallo con carácter de obligatoriedad, se caracteriza porque 

en los casos de confl teto individual, la etapa conci.l iatoria consti

tuye una etapa perfectamente delimitada del proceso mi.entras que 

en. los casos de conflicto colectivo la Junta ti.ene la obligaci6n de 

procurar que tas partes lleguen a un convenio en todo momento, -

hasta antes de dictar la resoluci6n qt.Je ponga fin el conflicto (art. 

790 de la Ley). 

En todo caso, la presencia de las dos partes es obligatoria y la 

resoluci6n definitiva adquiere el carácter de laudo •. 

u. 2. 2. 2. 2. La Secretaría del Trabajo y Previsi6n Social. 

La intervenci6n que ejerce el Gobierno r8deral en la regulaci6n -

de las relaciones laborales se puede medi.r por el papel que te ha 

asignado, a través del tiempo , a la Sec:"'etaría del Trabajo y -

Previs i6n Social (ST y PS). 

En efecto, los antecedentes de la Secreta!"Ía del Trabajo y Previ

si6n Social son verdaderamente modestos. Se remonta a una me

ra oficina de trabajo dependiente de la Secretaría del Fomento --

creada en 1911. Posteriormente crece en importancia cuando 

forma parte de la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, 

en 1917. Una vez reglamentada la Ley Federal del Trabajo del 
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año 1931, en 1932 el Departamento de Trabajo logra su autonomía 

administrativa y pasa a depender directamente del Ejecutivo. En 

1940, como resultado de las crecientes obligaciones del Gobierno 

Federal, se eleva a nivel de Secretaría al Departamento, creánc!~ 

(94) 
se así la actual Secretaría del Trabajo y Previsi6n Social 

De acuerdo a la Ley Orgánica de la Administroci6n Pública Fede-

ral en su Artículo 40, la Secretaría del Trabajo y Previsi6n So--

cial tiene entre otras las siguientes atribuciones: 

I. Vigilar la observancia y la aplicaci6n de las disposiciones 

relativas contenidas en el Artículo 123 y demás de la Co~ 

tituci6n Federal, en la Ley Federal del Trabajo y en sus-

reglamentos; 

II. Procurar el equilibrio entre los factores de la producci6n, 

de conformidad con las disposiciones legales relat t'.'Z:S; 

IV. Intervenir en la formaci6n y promulgaci6n de los contratos-

ley de trabajo; 

VIII. Vigilar el funcionamiento administrativo de las Juntas Fede 

(94) Cfr.: Moguel, op. cit., p. 77. 
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rales de Conciliaci6n y de la Federal de Conciliaci.6n y 

Arbitraje y de las comisiones que se formcr. para regu-

lar las relaciones obr·ero-patronales que sean de jurisdic 

ci6n federal; 

IX. Llevar el regist1~0 de las asociaciones obreras, patron~ 

les y profesionales de jurisclicci6n federal que se ajusten 
(9G) 

a las leyes 

Si bien es cierto que la ST y PS para "vigilar la observar"! 

cía y aplicación de las disposicionc~; relé.1tivas contcnidélS en 

Art(culo 12311 cuenta con divcrsa .. s ckpcndcncli.1.S y qi..ie gré\n n6m(:;-

ro de ellas realizan de alsJuna mc:me:ra funciones de conciliaci6n -
(96) 

administrativa, sobre.so.len en particulnr dos de ellas, que se 

verán a continuaci6n. 

n.2.2.2.2.1. Dirección General de Convenciones. 

La Dirección General de Convenciones es la dependencia que real i -

za la función de intervenir en la formación y promulgación de les 

(95) Di.ario Oficial, 29 - XII - 76. 

(96) CENIET, op. cit., pp. 20 - 22. 
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(97) 
contratos-ley La Di.recci6n interviene en los casos que sean 

de materia federal -dos o más entidades, industrias de juri.sdic 

cional federal en una entidad federativa- siendo una de sus atri-

buciones la de "intervenir concil iatoriamente en la prevenci.6n y 

soluci6n administrativa de aquellos conflictos laborales que afee,... 
(98) 

tan al interés público, cuando así lo determine el Secretario" 

II. 2. 2. 2. 2. 2. Direcci6n General de Conciliación. 

A fines de 1976 se crea la Dirección General de Conciliaci6n, SU:!_ 

titLl'.Jcndo a! Cuerpo de Funcionarios Conciliadores que operaba de~ 

de 1953. 

(97) De ac...1erdo a la Ley, el contrato-ley se distingue del contra 
to cobctivo por cuanto éste es creado para regir en una o-::. 
más Empresas determinadas, en tanto el primero rige para 
todas tas empresas de una rama industrial, ya sea en una -
Entida:J Federativa, ya sea en una zona económica que abar
que des o m5.s de ellas, o en todo el territorio nacional. Los 
contra:os-ley pueden celebrurse para industrias de jurisdicción 
federa·l o local. Su obligatoriedad es promulgada por el Pre 
sidentE~ de la República o por los Gobernadores según sea de 
competencia federal o local respectivamente. (Para la re,.
lación de contratos-ley vigentes veáse apéndice 3). 

(98) Reglamento interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, Art. 16, fracción II, citado en: ''Diario Oficial'', - -
1-111-77. 
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La tarea principal de la Direcci6n es la de intervenir concil iatoriarr.en 

te "en los asuntos de la competencia de la Secretaría del Trabajo y -
(99) 

Previsi6n Social", con la intenci6n de "orientar y poder alcanzar p:ir 

medio del diálogo voluntario y amistoso, la resoluci6n de los proble -

mas derivados tanto de la celebraci6n y forma de los contratos colecti 

vos de trabajo que regulan sus relaciones obrero-patronales, como los 
(100) 

derivados de la revisi6n y cumplimiento de los mismos". 

Los servicios de concil iaci6n que prest¿=¡ la Direcci6n son voluntarios 

pues no existe ningún ordenamiento que obligue a las partes a acudir 

y, de ninguna manera, invnl ida al derecho u obl igaci6n de recurrir al 

procedimiento que establece lé:l Ley en lu vía jurisdiccional. 

Por lo gener:Jl, las partes ncuden una vez emplazada la huelga y reví 

san sus contrntos colectivos ante un conciliador o bien, ya declarada 

la huelga, se busca una resolución que posteriormente, en forma de -

convenio, se ratifica ante la Junta Federal de Concil iaci6n y Arbitra~e 

( 101) 
para que surta efecto de laudo. 

(99) 

(100) 

(101) 

Reglamento Interior de la ST y PS, Artículo 14, fracci6n I, 
citado en: "Diario Oficial", 1-III-77. 

CENIET, op, cit., p. 26, 

Cfr.: F. González, "El Derecho Social y la Concil iaci6n11 , 

Revista Mexicana del Trabajo, Tomo XII, 6a. época No. 3-4, 
ST y PS, julio - diciembre, 1965, p. 34. 
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La Direcci6n puede intervenir en el conocimiento y búsqueda de 

soluci6n de los emplazamientos a huelga presentados ante la Ju!]_ 

ta Federal de Concil iaci6n y Arbitraje cuando ésta solicita su i.!]_ 

tervenci6n por los conductos establecidos. No obstante, la dec.!_ 

si6n final sobre los casos en que interviene la Direcci6n recae 

en las más altas autoridades de la Secretar(a del Trabajo y 
(102) 

Previsi6n Social. 

II. 3 Apl icaci6n del método al campo de observaci6n elegido. 

Se incursion6 en los métodos dE: la ciencia social para extraer 

aquellas téc iicas que posibíl itan el análisis cuantitativo de la in 

formaci6n .s;!leccionada para la investigaci6n. Estas técnicas 

son el anál bis multivariado que permite relacionar a más de 

dos variablEs entre s( y la técnica de la muestra. 

A continuaci6n, se describi6 globalmente el campo objeto de es-

tudio con el fin de destacar el papel que desempeña la Direcci6n 

General de Concil iaci6n como instrumento conciliatorio de la 

ST y PS, en decir, su papel como instrumento que permite al Es-

tado mexicano realizar su funci6n de mediador entre los factores 

(102) Cfr.: CENIET, op. cit., p. 27. 

- 90 -



de la producci6n. 

A los registros admi.nistrati.vos generados por la Dirección Gen_::, 

ral de Concili.aci6n, le serán aplicadas las técnicas seleccionadas, 

para poder asr, transformarlos en datos cuantttati.vos, base del -

análisis, resultado final de esta investigaci6n, 

- 91 -



CAPITULO III Procedimientos de CUé.1ntificaci6n de la informa

ci6n base del análisis emp(rico. 



El objetivo de este capítulo es describir los procedimientos que 

condujeron a la tPansformaci6n de la informaci6n contenida en -

los registros administrativos de la Direcci6n General de Con-

ci.ali.ación en datos cuantitativos. A través de la descripción -

se verá que los procedimientos no se adoptaron de manera arbi-

traria. No se dEstacaron variables para ver qué relaciones e\!2 

píricas resultarían para, en una fase posterior, insertarlas en -

una o más teor(as preexistentes. Sin embargo, ln selecci6n de 

los procedimientos estuvo precondicionada por dos tipos de limi-

taciones: la que presenta, pr'imcro, la existencia de un diseño -

global y te6rico y, segundo, por las caracter(sticas mismas del 

mater'ial tr·atado. 

El marco c:onceptual que constituye et punto de partida, como se 

recordará, está constitu(do por tres grandes enfoques te6ricos -

sobre la sociedad. De cada uno de ellos se destaca específicamente 

cómo contempla el conflicto social en sus diversas manifestaciones, 

tales como el papel que desempei'ía en el interior de la sociedad, el gra .. -
do en que el conf1 icto pueda ser evitado o al menos minimizado y los 

medios a disposición de la sociedad para lograrlo. Estos aspectos 

que conforman los puntos centrales del marco conceptual definieron 

el conjunto de variables a encontrnr e interrelacionar. 
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Y si bien el marco conceptual en una primera instancia sirve para 

establecer el conjunto de relaciones emp(ricas que es deseQble -

realizar, las características de los registros administrativos de 

la Dirección General de Conciliaci6n delimitan, de ese conju!:! 

to ideal, las variables - y con ellas los procedimientos que las 

identifiquen- que es posible 11 al imentar11 a un nivel concre - -

to. 

La información uti.l izada también determina los aspectos del confl i,;_: 

to social posibles de estudiar. Así, en la medida en que los regi~ 

tras administrativos de la Dirección General de Conctliaci6n se -

generan a partir de la función conci.liatorin administrativa del Es 

tado, el interés del análisis se centra en una de las manifestaciones 

del confl i.cto: el que se suscita en torno a las relaciones de trabajo y, 

más especÍfi.camente, de las relaciones de trabajo contractuales co -

lectivas no obligatorias de jurisdicción federal que, para su logro, re 

quieren de la funci6n conciliatoria del Estado mexicano. 

Además de 1.imitar el campo de obscrvaci6n en un aspecto partic~ 

lar del conflicto social, los registros administrativos de la Dirección 

General de Concil bción condicionan los criterios posibles de determJ. 

naci6n y clasificación de las variables. Así, al venir estructurada -

la información básica siguiendo el registro de acuerdos que dima -

nan de lo regido por el marco jur(di.co vigente, se ve la necesidad 
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de aplicar un criterio· de tipo legal para ta agrupaci6n inicial de 

las variables. 

Otra l i.mitaci.6n adicional que imponen los registros administrati

vos viene ya impl(cita en el tipo de información que contienen, ya -

que al registrar los principales acuerdos, que finalmente se tradu -

cen en beneficios económicos y sociales para el trabajador, deter

minan que las variables posibles de implementar sean sólo las refe

rentes a aspectos económicos y sociales del conflicto. 

Tomando en cuenta las consideraciones anteriores, a continuación 

se describen en delalle los pasos y procedimientos que llevaron, 

a partir del marco conceptual, a ta ·sG:.ecci6n, en la práctica, de 

las variables cuya interrelación posibH ita el análisis empírico de 

la investigación. 

III. 1. Elaboración de los instrumentos preliminares de captaci6n. 

III.1. 1. Utilización de los registros de la Dirección General de 

Conciliación con fines de inforr.1ación estadística. 

Los registros administrativos generados por la Dirección Gene 

ral de Conciliación han sido explotados desde hace años, empleándS! 

se la información generada para la elaboración de parte de las -

Memorias de Labores de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
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.1 

Social. El contenido de estas Memorias obedece más que nada a 

criterios de divulgación de las actividades desarrolladas an:..ial --

mente por la ST y PS. Así, la actividad derivada de la fun 

ción conciliatoria se detalla en el apartado denominado "Ccnci -

Hación y Negociación Colectiva". En él se señalan primero los 

con.tratos - ley revisados, anotando los principales acuerdos alean -

zados. En un segundo apartado se presenta el resumen de las el: 

lebraci.ones y r-evisiones de contratos colectivos de trabajo presen-

tados mensualmente ante las autoridades d~ la ST y PS. En 

este apartado se registran la organización sindical y la empresa in 

volucradas, el número de trabajadores, la duración de la jorr.éida 

de trabajo, el incremento ·sal'arial porcentual medio por hombr·~ ljo.:: 

nada, y las prestaciones más sobresalientes. 

Cabe recalcar que este segundo apartado no constituye un list;; ::lo 

exhaustivo de todas las actividades, ya que se exd1_r-/e11 1as -;_ien; 

radas por la revisión salarial y la violación de contrato cole :ti-

vo. 

En un tercer apartado de las Memorias se encuentran las pr·Ln

cipa les estadísticas generadas por las actividades desarrolladas -

por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y la Dirección 

General de Conciliación. Las estadísticas correspondientes a -

esta Última se elaboran relacionando para cada rama de jurisdic-
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ci6n federal los contratos firmados y /o revisados señalado el 

número de trabajadores involucrados, y concentrando los acuer 

dos en 17 grupos (véase apéndice No. 4). 

Por otra parte, y en base a las mismas fuentes, se solfan pu 

blicar en la revista Reseña Laboral editada por la ST y PS, los 

casos más sobresalientes de acuerdos alcanzados mediante la -

mediaci.6n de la Secretaría. A diferencia de la 21parecida en las Me 

morías, esta información tenía una periodicidad mensual. 

Los dos casos señalados de explotaci6n oficial de ta informaci6n 

generada p:::ir lél Dirección General de Conciliaci.6n nos muestran 

que esta e:~plotación no partfo de una base teórica que permití!: 

ra su post.~rior análisis sistemático, si.no más bien se derivaba 

del interéf de generar estadísticns que, de alguna manera, si.!: 

vieran parn dar una idea global de la magnitud de las activida

des desarrolladas por la ST y PS en este campo. 

La explotad6n que podemos llamar rutinaria de tos registros a~ 

ministrativos se vi.ó sujeta a modificaciones de fondo a partir de 

diciembre de 1976. En efecto, con el cambio sexenal de Admi

nistración se lleva a cabo una reorganizaci6n de las actividades 

de la ST y PS concernientes a las estad(sti.cas laborales, centr~ 

lizándose todas ellas en el Centro Nacional de Información y Es~ 

dísticas del Trabajo (CENIET), organismo desconcentrado de la 
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STyPS. A ra(z de estos cambios, la función de llevar las es 

tadfsticas correspondientes a las actividades de la Junta Federal 

de Conciliación y Arbitraje y de la Direcci6n General de Conci-

liaci.Ón pasó a ser atribución del CENIET. El primer paso que 

et CENIET llevó a cabo al respecto fue reorganizar y racionali.-

zar la· explotación y el uso de dicha inforrnaciÓn. El resultad:: 

de estas actividades se tradujo, en una primera i.nstnncia, en el 

diseño de una forma de captación de los informes mensuales de 

las actividades de la Dirección General de Conéili.aciÓn. En -

ella se incorporan técnicas de codificación que hacen más mane 

jable la información precisando con mayor detalle a los agentes 

en confl i.cto y a las rarnri.s de actividad económica en que se uti 

,,. ,,. ¡· can espacialmente (vease apenctcc 5)· 

IIJ.1.2 Utilización de los registros administrativos de la -

Dirección General de Conciliación como punto de -

partida para elaborar un modelo socio económico 

de la conciliación. 

El CENIET, en virtud de las funciones que le confiere el Regla-

mento Interno de la STyPS, ha creado grupos de trabajo que --

realizan diseño estadístico e investigación socio-económica en el 

campo laboral. Una de las tareas asignadas al Centro consiste 
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en diseñar un sistema global de informaci6n laboral. Frente a 

la magnitud de esta tarea se impuso la necesidad do estructurar 

. proyectos parciales como el referente al proceso de concillaci6n-

negociaci6n colectiva en México. Como punto de partida, tarea 

opoerati.va en el estudio de las estadísticas del campo de la -

conci.liaci6n, surgi6 la ideu. de utiliznr los registros adminis-

trativos de la Direcci6n General de Conciliación, Cl..JYO análisis-

recayó en un grupo de trabajo lntordisciplinario que se For --

m6 especfficamentc para esta tarea. Este grupo, integrado -

por ocho investigndoros de planta (4 economistas, 2 soci.6logos, 

Lln politólogo y un matemático) y un cuerpo de asesores, que-

d6 a cargo d·:= la explotnci6n de los registros ya no como ma-

teria bruta para la elaboración de Las Memorias de la ST y PS 
... ..... 

sino como rru tterial inicial para la implementación ele un siste--

ma de inforrr aci.6n -o modelo- de la conciliaci6n. Para ello con 

tó, en un principio, con un diseño global teórico estructurado a -

tres niveles, El primero constitufdo por la base de los cononcl --

mlentos teóricos en cienc tas sociales de los integrantes del grupo, 

sobre todo en relación al conflicto social. El segundo nivel consi~ 

tente en la traslación, a base de tipologías, del análisis teórico del 

conflicto social -en su representación en el conflicto laboral- a -

una sociedad concreta: ta mexicana. En este nlve l se determi -
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nan, a priori, las categor(as y variables más relevantes asf co 

mo sus interrelaciones que conjuntamente conforman el conflicto 

laboral. Se parte de la definición de dos parámetros básicos 

de los qua se pueden derivar conjuntos de variables tendientes a 

. ·"' permitir una aproxunacwn inicial compronsiva y relativamente -

simple al objetivo trazado: el conocirniento del conflicto laboral 

como base esquemática de un modelo de conciliación. Los pa-

rámetros seleccionados fueron los constituidos por las "variables 

l(mite11 11 empresa-sindicato-cooperativa" y 11 conciliación-negocia-

ciÓn". Dentro de estas 11 variables 1Ímite11 se disti.nguen a su -

vez una serie de subconjuntos de vnriablcs con intención de cor:::: 

plementar la identifirociÓn de las distintas formas de concilia- -

ciÓn-negociaciÓn en función al tipo de empresa y organización ~ 

brera involucradas. Se conformaron cuatro subconjuntos: (a) 

. . . .,, . . .,, 
el que permite identificar los tipos de conc1l1ac1on-negoc1ac10n, 

(b) el que define la conciliación-negociación en función al tipo de 

organización obrera, (c) el que sitúa tanto en el contexto econó-

mico como político a la conci.liaciÓn-negociaciÓn, y (d) el que -

permite establecer la importancia de las empresas en relación -

al lugar que ocupan en la actividad económica y su capacidad p~ 

ra generar empleos. 
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El tercer nivel del diseño global te6rico lo constituye la selección -

del aspecto más restringido del fen6meno de la conciliaci6n-negocia

ci6n, que corresponde a la funci6n conciliatoria espec(fica de la - -

STyPS. El haberse centrado, en primer;a instancia, en este campo 

del conflicto laboral obedece a dos motivos: primero el de racio~a

Hzaci6n; ya que dada la magnitud del fon6rneno a observar el gr:.i/)O 

de trabajo tenía que empezar estudiando aspectos parciales del mis

mo; y, segundo, el referente a las atribL1ciones concretas e inmedia 

tas del CENIET siendo una ele ella~, como ya se. mencion6, reca::a.r 

las estndfot teas generadas por las actividades de la Junta Federal de 

Conciliaci6n y Arbitraje y de la Direcct6n Gene1~a1 de Conciliación. -· 

No obstante que el tercer nivel del diseño global te.6rico se limita a 

un tipo espec(fico del fen6meno de la conciliación, es necesario, - -

dado el enfoque adoptado inicialmente y como base para cualquier 

investigaci6n emp(rica que se decida llevar a cabo dentro del carr.po 

de la conci 1iaci6n, determinar las variables económicas, pal (ticas y 

sociales implicadas en los subconjuntos de variables propuestas y -

conocer las fuentes de información que permitan alimentarlas cuariti

tativamente. 

Del tercer nivel del marco general se deriva la presente investi - -
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gaci6n como uno de los subproycctos especÍficos que en conjun-

to conformaron el proyecto general Sistema de Información de 

la Conciliación Laboral. Su fuente de información básica la -

.constituyen los registros admi.nistrati.vos de la Dirección Gene-

ral de Conciliación que, como se recordará, habfon sido ya s~ 

jetos a un cierto tipo de ordenamiento que se tradujo en una ptj_ 

mera forma de captación. Sin embargo, como dicha forma. no 

había surgido del marco general teórico, resultaba insufici.ente 

la información que transformaba en datos cuantitativos> insufi--

ciente al menos para los fines de esta investigación, por lo que, 

se imponfa un nuevo ordGnarni.ento de l:t información existente. 

El nuevo ordenamiento es posible mcda.nte el diseño de una cla 

sificaci.Ón limitada por el marco gene1~:i.1 teórico. Y a esto las 

mismas características de la fuente d·~ información habr(an de -

imp::>ner, se señaló, limitaci::ini=:s. 

La primera 1 imitación se derivó del hE cho de que la clasifica--

ciÓn deb(a sujetarse al marco legal en el cual se elaboran los 

informes de la Dirección Genero.\ de Conciliación. Como ya se 

viÓ, la Ley establece qué tipos de empresas y de organización -

obrera pueden concurrir a la Dirección General de Conciliación; 

bajo qué condi dones puede hablarse de que existe una situación 

- 102 -



de conflicto laboral; cuáles son los puntos que pueden dar lugar 

. ·-' al conflicto y la negoc1ac10n contractual y sancionar la interven 

. ,, 
cion del Estado, ya como si mpte mediador o corno interventor 

con poder de decisión para dar fin a un conflicto. Como fruto 

de las actividades de una auto1~idad de trabajo que desempeña --

funciones concil iatorins, los regi str'Os no rebasan el campo de -

estas consideri'.lciones de tipo jurfdico y por ello el criterio pri-

mario de clasificación de la información viene constituido por el 

enfoque legal. 

La segunda limitación vino impuesta por la manera en que se 

estructuran los informes de la Dirección General de Concil kciÓn 

ya que, de las mCittiples relaciones de trabajo que pueden llegar 

a negociarse en un convenio colectivo, de oficio se registran los 

principales acuerdos que benefician económica y socialmente a -

los sindical izados. Esto trae como consecuencia que las varia 

bles que se puedan implementar con la información se refieran 

fundamentalmente a los aspectos económicos y sociales de la --

conciliación, aspectos que además pueden considerarse parciales 

por el hecho de que los datos cuantifican sólo lo que se obtuvo 

finalmente de la concil iaciÓn-negociaciÓn, desconociéndose cuáles 

eran las peticiones originales y en qué medida fueron satisfechas 

o no. 
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Teniendo en cuenta las tres limitaciones anteriores: (a) el di.se.-

ño global te6rico; (b) el marco legal; y (e) características de· .. -

material de registro, se pr-ocedi6 a elaborar una clasi.ficacifr-. -

que se tradujo en L1n instrumento de captaci6n que a continua- -

ci6n se describe (103). 

III. 2 Elaboraci6n del primer instrumento de captc.:::5n. 

Los limitantes señalados al final del punto anterior, al restr~-- -

gir las posibllidudes l6gicas del análisis, facilitan de paso la - -

ctasi.ficaci6n de las variables. 

La clasificaci6n de la informaci.6n de los registros administra::-

vos de la Di.recci6n General de Conciliaci6n se vi.6 facilitada, 

(103) Se está conciente que, en <:i.pariencia, el partir de tal -
material de tipo legal lleva irnpl (cito: (D) la existencia -=1 

general del conflicto en la sociedad y en el campo lat·:
ral en lo específico (b) que el conflicto es negociable ::.:
mo condici6n de funcionamiento de la sociedad; y (e) =~·::. 
la mediacl6n del conflicto se deriva ele un marco jurí::::.:J 
y se lleva a cabo mediante la intervenci6n del Estado. 
Esto, metodol6gicamente, se podría criticar diciendo :;_e 
el material, punto de partida del análisis, nos está pr-.;
determinando las conclL1siones frente al marco concep:-::.: 
inicial. Sin embargo, al entrar al análisis concreto =~ 
verá que no es así necesariamente. 
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adicionalmente, por el carácter mismo de la información. El 

conjunto total de los registros administrativos de las actividades 

realizadas por las distintas instituciones pÚblicas que efectúan -

funciones conciliatorias SI:! generan teniendo como marco de refe 

rencia a la Ley Federal del Trabajo. 

El hecho de tener la información una base jurfdica común le im 

prime a los registros una continuidad en el tiempo que se ma'!!_. 

fiesta por el mantenimiento del procedimiento seguido para su -

elaboración: invariablemente primero se anotan las partes en --

conflicto, la existencia o no de huelga y finalmente los acuerdos 

a que se llegan para dar fin al confl ic;:o, La ventaja de que -

la información tenga una base jurfdica común no radica Única- -

mente en el hecho de que permite su clasificación y la compa~ 

bilidad en el tiempo, sino que, adidoralmentc asegura que se -

pueda contar con un marco de referencia común para comparar 

los resultados que se obtengan y los que se deriven de investiga 

ciones concretas relacionadas con otro~.; aspectos de la concilia-

• ;!' 

c1on. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, se procedió a efectuar una pri-

mera clasificación en base a un criterio legal subrayando lo mar 

cado por ta Ley en lo referente a: (a) los casos que acepta co-
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mo causas que producen al proceso de conciliación; (b) los me-

dios que faculta a los trabajadores para ejercer presión al pa--

trÓn para la rápida y justa resolución de sus demandas; (c) las 

~ 
garant1as al trabajo que consagra y que son la base de toda ne-

gociaciÓn contractual y; (d) la determinación de la personalidad 

jur{di.ca de las dos partes en pugna. 

La clasi.ficadÓn que se derivó de estas consideraciones de corte 

· legal se materializó en una forma do captación de la información 

que se distinguía de la forma ideada ccn fines estadtsticos por-

que: (a) determina con mucha mayor precisión a los agentes y 

a los tipos de conflicto que puedan SUr'JÍr entre ellos y que dan 

lugar a la necesidad de la conciliación; (b) mediante ella se pu~ 

den clasificar los acuerdos en grandes categorfas permitiendo -

as( mayores posiblidades de análisis; y (e) hace posible cuantií]_ 

car los medios de presión a los que le ;¡al mente pueden recurrir 

los trabajadores, medios tales como el emplazamiento a huelga 

y la huelga misma. 

III. 3 Modificación del primer instrumento de captación median 

te una prueba piloto. 

La primera clasificación se puso a prueba aplicando la forma de 
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captaci.6n elaborada en base a ella (ver apéndice 6) 
, ' 

a una -

fuente de informaci6n más complej;:i (los contratos colectivos de 

trabajo) que a su vez es la fuente de la que se derivan los re-

gistros de la Direcci.6n General de Conci.liaci6n. 

Se procedi.6 a probar las clasificaciones mediante el an&tli.si.s de 

contratos colectivos de jurisdicci.6n federal ya que, como se se-

ñal6 anteriormente, tos registros administrativos de la Dirección 

General de Concil iaci6n se elaboran en base a los conflictos en-

tre empresas y sindicatos de jurisdicción federal. Por esto se 

recurri6 a los archivos de la Junta Federa1, de Conciliación y -

Arbitraje seleccionc:mdo contratos colectivos de las ramas textil, 

automotriz, al imentlcia, minera, metalúrgica y químíco-farma-

céutica, escogiendo dos empresas por cada r:ama: una empresa 

importante ya sea por el número de b'abajadores que ocupa o -

por su alto nivel de productividad, y otra de menor importancia, 
'' 

ya que de esta manera se cubría tanto a empresas de las deno-

minadas dinámicas como aquellas de menor crecimiento en cada 

rama industrial seleccionada. Las ramas se seleccionaron asi-

mismo con objeto de que abarcaran ramas de punta y estancadas. 

Adicionalmente se incluy6 a una de las ramas en donde las rela 

ci.ones de trabajo se ven regidas por contratos-ley, como es la 

rarna textil. 
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La muestra de i 2 contratos colectivos escogida para la prueba 

piloto resultó suficiente para conocer que n¿ existe una estructt...:r::. 

Única en el contenido de los contratos colectivos, habiendo u-a 

gran diversidad entre las relaciones laborales a las que hace."'\ 

referencia y en el grado de desagregación con que se detalla el 

mismO tipo de relación de trabajo en distintos contratos. N:: 

obstante, se corroborÓ que, a pesar de tal diver·sidad, las dis

tintas relaciones laborales contractuales corresponden a dls;:·:.

siciones contempladas por el marco de referen'cia común, la -

Ley Federal del Trabajo, verificando que el procedimiento err

pleado para la sistematización de los registros de la Di reccié .... 

General de Conciliación opera aún pnra casos más complejos y 

hetereogéneos, como son los representados en los contratos c:

lectivos. 

Ahora bien, si la prueba piloto comprobé la operatividad en té..:: 

minos generales de la clasificación adoptada, también hizo v=-"' 

que se requer(a una mayor precisión en la forma de captación -

para la determinación de los acuerdos, surgiendo la necesidad 

de ampliar el número de variables y de aplicar la técnica de 1a 

codificación para la sistematización de la información. Las -

modificaciones que todo esto trajo consigo dieron lugar a la ne-
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cesidad de elaborar un segundo instrumento de captaci6n, al que 

desde el punto de vista de la presente investigación se conside-

rará como definitivo. 

III. 4 El instrumento definitivo de captación. 

III. 4.1 Forma de vaciado de la información una vez in-

corporadas las modificaciones quG resultaron pe!:. 

tinentes. 

El sometimiento de la nueva clasificación a la prueba piloto lle-

; 
vo al diseño de una forma de vaciado caracteriznda por el incr~ 

mento de c:ilumnas y de subcolumnas, incremento derivado de -

la mayor p•--ecisiÓn de definición de las variables y una aplica--

ciÓn más a•/anzada de la técnica de codificación, respectivamen-

te. La forma quedó constitu(da por 61 columnas y 32 renglones 

en dond¡;; :::;:; anotan los datos referentes a los casos resueltos -

mensualmen;:e por la Dirección General de Conciliación. 

El diseño del instrumento de captación contempla la agrupación -

de los datos en cuatro secciones: (a) una primera secci6n en do~ 

de se ubican aquellos que sirven para caracterizar el ti.po de --

empresa y de organización obrera que conciernen a la Dirección 

General de Conciliación. Esta parte comprende desde la colum 
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na denominada "nombre de la empresa" hasta la columna refe-

rente al "número de trabajadores en conflicto", (b) una segunda 

sección constitufoa por la colu~na denominada "causa del con--

flicto 11
; (e) una tercera sección compuesta por las columnas de-

nominadas "emplazamiento a huelga" y 11 duración de la huelga"; 

y (d) finalmente la sección que va desde la columna 11 incremen-

to de salario" hasta la que registra lo referente a indemniza- -

ciÓn (ver apéndice 7 ). 

III.4.2 Areas de interés. 

Las cuatro grandes secciones que dividen al instrumento definiti. 

vo de captc".::i.Ón son similares a las que agrupan los datos en el 

instrumenb de captación inicial. 
, 

Esto es as1 porque ambos 

instrumentos se ven sujetos a la misma limi.taci.Ón que impone -

el criterio :egal adoptado. De esta manera, tas partes que di 

vicien ftsicamente la forma de vaciado configuran al mismo tier,!2 

po las áreaH de interés en las que se ordenarán las variables a 

interrelacior mr. Estas áreas de interés se definen de la siguie!! 

te manera: (a) por la caracterización del tipo de empresa y de 

sindicato; (b) por ta clasificación de las causas de tos conflictos 

obrero-patronales; ( c) por los instrumentos obreros de presión; 

- y (d) por la clasificación de los acuerdos logrados. Como se 
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aprecia, las áreas de inter¡;s comprenden a la clasificación ela-

borada en base al criterio legal, y lo que distingue al i.nstrume.::i 

to definitivo de captación de su predecesor es, pues, el nivel de 

precisión de las variables que permite una mayor riqueza en el 

análisis que se haga en base a su interrelación. A continuación 

se describen en detalle cada 1.ma de las áreas de interés desta-

cando sus principales variables y los procedimientos que deberán 

aplicarse para su cuanti.fi.cación. 

III.4.2.1 Caracterización del tipo de empresa y de organi-

zación obrera. 

Esta área está constitu{da por las variables: número de trabajad~ 

res en conflicto, rama de actividad· y Entidad Federativa. 

,. 
La variable referente al numero de trabajadores en conflicto re-

quiriÓ que se le sometiera a un cierto tratamiento estadístico p.:::, 

ra lograr su ulterior inter·relaciÓn con otras variables. Se le 

dividió en 6 estratos como resultado de la elaboración de un his 

tograma del total de datos. Si bien los trabajadores en conflic 

to pueden ser los correspondientes a un sólo departamento de --

una empresa -en caso de que el conflicto sólo ataña a dicho de-

partamento- en los casos de revisión tanto salarial comodel con 
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trato colectivo de trabajo se involucra a la totalidad de los tra-

bajadores sindicalizados que laboran en una empresa. En estas 

circunstancias, se considerÓ a estos datos como equivalentes a -

tamaño de sindicato u organización obrera involucrada en el con 

fli.cto. 

Por lo que respecta a la variable rama de actividad, que permj_ 

,. . 
te ubicar a las empr-csas dentro de la actividad econom1ca, se -

obtuvo en parte mediante la aplicación del c.'ltálogo que relnciona 

la clasificación del Directorio Industrial con las Ramas de Juris 

dicción Federal. Esta clasificación si::· modificó al unir la ra-

ma minera con la metalúrgica y o.1 des::.1gregar a las empresas -

·" que actuan en virtud de un contrato o e onces10n federal y las i,;:: 

dustrias conexas. Se procedió de est:t manera porque a la Di-

recci6n General de Conciliación acuden.. en un número notable, -

empresas que tienen fí rmaclo cont1 ·e.to CJn diversas secciones del 

Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Simj_ 

lares de la RepÚbl ica Mexicana y porque se decidió separar a -

los distintos tipos de transporte (aércc, marftimo y terrestre) 

y telecomunicaciones por considerar que corresponden a empre-

,, . 
sas de muy distinta naturaleza e importancia econom1ca. 

La variable Entidad Federativa, que es la variable que per-
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mi te ubicar espacialmente a la empresa, se obtuvo codificando 

en orden alfabético a los Estados de la RepGblica y asignando 

un número especial en caso de que el conflicto abarcara a más 

de una En ti dad. 

En suma, se considerÓ que, en base a la información disponible, 

las tres variables anteriores sirven para carélcterizar, en térmi 

nos generales, al tipo de empresa y organización obrera al pr2 

porcionar datos relacionados al nCimero del personal ocupado y 

al tipo de actividad que desarr·olla la empresa, datos que permi 

ten la comparación del contenido de esta fuente de información -

con el procedente de otras fuentes. 

III.4.2.2 Clasificación de las causas de los conflictos obre 

ro patronales. 

La segunda área de interés se compone de las variables relaci.::2_ 

nadas a los casos que la Ley acepta como causas de conflictos 

que requieren el proceso de conci liaciÓn y, por consiguiente, de 

la intervención de la Dirección General de Conciliación. De -

acuerdo a la Ley se distingL1i.eron los conflictos relacionados -

con la revisión, firma o violación del contrato colectivo y la r;:: 

visión salarial . Asimismo, la propia Ley señala que la organi 
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zaci.6n obrera en todo momento puede pugm1r al patrón si consi

dera que existe un desequilibrio entre los factores de la produc

ci6n, lo que implica que los conflictos que se atienden en la Di

recci6n puedan surgir por causas distintas de las ya señaladas o 

bien se pueden presentar como resultado de una combinaci6n de -

conflictos. De allí la inclus i6n de una. vnriable que capta una cau 

sa más de conflicto: la referente a los cambios en la estructura 

ocupacional. 

l!I. 4. 2. 3 Instrumentos obreros de presi6n. 

La tercera &rea de interés es lél referente a los instrumentos que 

legalmente p1.iede esgrimir la organización obrera para presionar -

al patr6n en la satisfacci6n de sus demandas. Las dos variables 

incluídas en ·:;sta área son el emplazarni.ento a huelga y el estalla

miP.r.to de l.'.1 misma. Se puede considerar que la importancia de 

estas variables radica en que permiten medir el grado de conflic

tividad que e>dste entre las partes en pugna. 

III. 4. 2. 4 Clasifi.caci6n de los acuerdos logrados. 

La cuarta y Última área de interés es la referente a los acuerdos 

que permiten dar fin al conflicto. Todos los acuerdos posibles --
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se refieren a las garantías al trabajo que consagra la Ley y que 

son base de todas las negociaciones contractuales que son obteni-

das gracias a la organización obr·era en virtud de que ésta go-

za de personalidad jurídica. Desde este punto de vista, los -

acuerdos se clasfficar'on en: (a) acuerdos> que logra el sindicato 

para beneficio de los trabajadores aftli.ados que laboran en la err.-

presa; (b) acuerdos que se traducen en beneficios económicos p_::: 

ra el sindicato considerado como una institución burocrática, y -

(e) acuerdos que comprometen a la empre~a a respetar derechos 

que corresponden al sindicato como institución con personalidad ju-

rídica. 

Los acuerdos que benefician económicamente a lo~ trabajadores l't..:e 

ron clasificados en 11 categorías de variables atendiendo a sus ::::a -

racterísticas afines y pudiéndose distinguir en cada una de ellas 

los principales elementos gracias a la técnica de codific::;.·:::i6:i. 

Las once categorías de varibles se refieren a los siguientes asp3c-

·tos de los acuerdos logrados: 

Incremento salarial: esta variable registra los casos en qi..:-e 

se concedió un aumento en el salario cuota 
0

diaria, anotándo -

se el incremento porcentual en los casos en que se proporci.o 

na dicha información. 
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.. 
Primas relacionada con la antiguedad: se refiere a las -

distintas primas y prestaciones que obtienen los trabajad!?_ 

res en relación al tiempo que hnn laborado en la empre--

sa. 

Incentivos o estfrnulos: con estus variables se prete!)_ 

de conocer en qué medida la empresa está interesada en -

buscar el increr'nento de la productividad o el mejoramien-

to de los servicios prestados por sus trabajadores. 

Prestaciones educativas: esta categorfo. de variables enclc --
ba lo:3 egresos en que incurre la empresa en la educación 

y capJ.citaciÓn de los trabajadores y/o sus familiares. 

Seguridad social: las variables de esta categorfa se refi~ 

ren a las aportaciones económicas que hace la empresa pe~ 

servicios médicos y fallecimiento no profesional del traba-

jador y/o sus familiares. 

Mejor<:i.miento social: en esta categoría se agruparon las -

variables que captan los acuerdos que representan egresos 

para la empresa cuando esta trata de elevar las condicio-

nes de vida de los trabajadores y sus familiares. 
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Cajaz fondos y cooperativas: esta categor(a se refiere a 

las aportaciones que hace la empresa al fondo de ahorros, 

de pr6stamos y a la formación de cooperativas de consumo, 

etc • 

. Cambios en la estructur·a ocupacional: esta categor(a agr~ 

pa las variables que captnn las modificaciones de la estrus;_ 

tura ocupacional de la empresa. Dada su complejidad e -

importancia se subdividió en dos grupos referentes a cam-

bios internos y externos. Los internos son los cambios -

,. 
en la categorta ele las plazas que se relacionan con el as-

pecto seguridad en el trabajo -cambio de trabajador even-

tual a trabajo.dar de base- y a la rctabulación. de plazas -

que implica rnejoramiento económico del trabajador. Los 

cambios externos se refieren básicamente a la contratación 

y despido de la fuerza de trabajo. 

Indemnización: esta categorfa relaciona las variables que 

captan acuerdos de origen altamente conflictivo como son 

las indemnizaciones por rescisión de contrato, reajuste de 

trabajadores y pago de salarios caídos. 

Jornada de trabajo: se incluyó en esta categoría todo lo -
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concerniente a la duraci6n) intensidad y remuneración -ex 

cluyendo el pago del salario cuota diaria- de la jornada de 

trabajo. 

Seguridad y riesgos en el proceso del tra.bajo: se concen 

trÓ en esta categorfa el problema de la seguridad en el l~ 

gar de trcJ.bajo, incorporando tanto los acuerdos relaciona

dos al pago de indemnización por rnuerte o incapacidad pr;?_ 

fesional del trabajador' como las condiciones de seguridad. 

En cuanto a los acuerdos que benefician expresamente al sindi~ 

to como institución burocrática, estos se englobaron en la cate-

goría de pi-estaciones al sindicato. Se refieren básicamente a 

las aportc:-.<:iones que hace ta 21r1presa parR el funcionamiento ad

ministrativ:i del sindicato, como pueden ser la ayuda en el pago 

de la rento y mantenimiento del local, adquisición de automÓvi.

tes, pago c. empleados sindicales o bien pagos que se hacen a 

los funcionnrios sindicales, al comité ejecutivo del sindicato, -

etc. 

En cuanto a los acuerdos que logra el sindicato como institución 

con personalidad jur(dica, estos giran alrededor de cuestiones ~ 

lacionadas a la cláusula de exclusión, al derecho de fijar cuotas 
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y a la obligaci.6n de la empres<::\ de cobrarlas, etc. 

Cabe señalar, por Último, que las variables definidas en el área 

de interés correspondiente a los acuerdos se cuantificaron toman 

do en consideraci.Ón su incidencia más no su monto monetario o 

,. " en dias, segun fuera el caso, excepto en los casos referentes al 

incremento salarial y a la duración ele la huelga. 

III. 5 " ,. . La posibilidad del analisis cmp1rico: las variables 

clasificadas y la necesidad de implementarlas e -

interrelacionarlas. 

En la secci6n anterior se describieron las variables 11 deseables11 

-ideales- de implementar y factibles d~ interrelacionar a partir 

de la información proporcionada por los registros administrati-

vos de la Dirección General de ConcilbciÓn. Esto y ta descriE. 

ciÓn adicional de cada uno de los paso~; que condujeron a la ela 

boraci.6n del instrumento definitivo de c:aptaci6n y el señalamie!J_ 

to del contenido del mismo, no debe entenderse como un mero -

intento de presentar un listado final, m&.s o menos ordenado, de 

variables. Se intentó explicar, más bien, cómo la clasificación 

final, condicionada por el marco conceptual, un criterio legal y 

las características del material utilizado, se tradujo en una se-
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rie de subconjuntos de variables, susceptibles de interrelación, 

que permitan fundamentar la investigación de tipo emp(rico. 

Si se toma en consideración que a nivel empírico el análisis y 

su riqueza posible estarán sujetos a la posibilidad de que se -

puedan interrelacionar los subconjuntos de vnriables, también h~ 

brá que considerar que el análisis ernpÍrico vendrá condicionad:::> 

directamente por la disponibilidad real de inforrr1ación. Esto -

es as( porque al final de cuentas las variables son celdas que -

deben ser alimentadas, siendo la. inforrnaci6n disponible la que 

les da contenido real a estas variables. Ahora bien, en el d.§: 

sarrollo de la investigación, en la activiclnd de 11 alirncntaciÓn ce 

las variables", resultó que algunas celdas no pudieron ser llena 

das, como en los casos de las variables referentes al tipo de -

organización obrera a la que pertenece el sindicato, el tipo de 

propiedad y la estructura ocupacion<:<l de la empresa. I' Y aqu1 

cabrfa preguntarse cómo es posible que esto ocurriera si la cla 

sificaciÓn de las variables se derivó directamente del criterio -

legal adoptado y de las limitaciones impuestas por el material -

objeto de explotaci6n, " La respuesta habr1a que encontrarla en 

el hecho de que, en Última instancia, la clasificación no surgió 

mecánicamente de lo antes señalndo sino de todo un planteamie!::. 

to teórico implicado en los tres 11 niveles de abstracción" expue~ 
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tos con anterioridad. 

Quedarían por hacer, para cerrar este capítulo, una breve refle-

xi.6n y una aclaraci6n final. La reflexi6n es de carácter meto--

dol6gico y hace referencia at hecho de que toda investigact6n --

concreta parte de un marco de referencia que permite inicialme~ 

te or·denar la realidad estL1diacla, la que, a su vez, cuando la -

teoría se aplica a los hechos observé:ldos, harú ver la necesidad -

de modificar el marco inicialmente adoptado como punto de partida. 

Una vez llevadas a cabo las modificaciones se vuelve a estudiar la 

misma reaU·Jad con el nuevo marco. Este procedimiento de - -

aproximaciones sucesivas se puede repetir de manera indefinida. 

Es precisarr ente con el hecho anterior con el que se relaciona 

la aclaraci6n final. Como se mencion6 u.nteriormente, la clasi_f! 

caci6n de variables result6 más amplia que las variables que 

fueron factitles de implementar de acuerdo a las áreas de in-

terés seleccionadas y al mnterial que las alimentó. Esto impli-

ca, para el desarrollo posterior de la investigaci6n, básicamen-

te dos alternativas: a) recurrir a otras fuentes de información -

para "alimentar" las celdas faltantes o bien modificar las pro--

pias fuentes iniciales de i.nfo1~macl6n para imprimirle una mayor -

profundidad al análisis en una etapa posterior de la investigaci6n -
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y, en base a los resultados que se obtengan, someter a revisión 

el marco conceptual; b) realizar la investigación únicamente con 

las variables ali.mentadas y factibles de interrelacionar. 

Se eligi.6 la segunda alternativa dado que la pretensión de cubrir 

todas las variables involucradas en un modelo general de conci -

U.ación en México rebasaba los objetivos del presente trabajo, ta!.:! 

to porque por su propia naturaleza este trabajo estaba sujeto - -

desde un pr'inci.pio a limitaciones de tiempo y espacio como por 

el hecho de tratarse Únicamente de. un investigación parcial o -

subproyectc• del proyecto global Sistema de Información de la --

Concil iaci6n Laboral, 
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. CAPITULO IV El análisis empfrico. 



' . 

En este Cnpll-uto se intentarán reunir los elementos presentados 

en los capítulos anteriores, tanto en lo relativo a tas teorías -

generales que dan lugar al marco conceptual, como en lo refe

rente al célmpo y método de la investigaci6n, así como los pro

cedimientos utilizados para transformar ta informaci6n en datos 

cuantitativos, base de la lnvestigo.ci6n empírica. Se utilizará -

este conjunto de elementos como la estructura que permita las -

relaciones entre los datos empíricos obtenidos de los casos re

sueltos mediante la intervenci6n ele lél Direcci6n General de Con 

cil iaci6n de la ST y PS. Por caso resuelto se considera a to 

do conflicto obr·ero-patronal que es solucionado concil iatoriamen-~ 

te y al que los agentes en pugna acuerdan ratificar ante la Junt¿t 

Federal de Conciliaci6n y Arbitraje, aunque esto. no implique 

siempre que la total id ad sea ratificada efectivamente. 

El Capítulo está constituído básicamente por el análisis de 320 

casos resueltos durante el período Julio 1976 - Junio 1977. 

Se considera que este período, aunque insertado en la coyuntu--· 

ra, al cubrir dos etapas bien definidas tanto desde el punto de -

vista pol frico -cambio de régimen- como econ6mico -devalua- -

ci6n del peso con la concomitante agudizaci6n del proceso infla

cionario- permite su separaci6n semestral. Las cuatro áreas -
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de interés que se esta!)lecicron a partir del marco conceptual p~ 

ra la captaci6n de los datos se traducen en la divisi6n del análi

sis emp(rico en cuatro secciones. 

La primera secci6n corresponde al área de interés que contem -

pla las variables tendientes a caracterizar a los agentes que co~ 

curren a la Direcci6n General de Concil iaci6n. En ella se intEf.'1 

tará destacar si los casos r'csucltos, a p0sar de representar un 

número reducido de empresas, constituyen una muestra signific~ 

tiva del universo de empresas de jurisdicci6n federal en cuanto

ª su rele\'ancia económica. Se éldclanta que, en virtud de las li 

mitacione:; en la interrclaci6n de variables impuestas por la dis

ponibilid..:..·l de informaci6n, se acudirá a comparaciones con 

otras fue~.tes de informaci6n. Los resultados que se obtengan 

en esta s1~cci.6n se considerarán como una aproximaci6n general -

que se de:fínirá más claramente a medida que se desarrollen tas 

siguientes secciones del análisis y se tengan más elementos de -

juicio. 

La segunda sección se deriva del área de interés representada -

por la clasificact6n de las causas de los conflictos obrero-patro

nales. Esta secci6n se ocupará de la agrupaci6n de los agentes 

según las causas de los conflictos que se sui'citan entre ellos. 
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La tercera secci6n, referente al área de interés integrada por -

las variables que definen a los instrumentos de presi6n sindical, 

estudia los casos resueltos de ac1.ierdo a si fueron precedidos o 

no por emplazamiento a hucl~in o por el es tal lamiento de la huel 

ga misma. Estos elementos servirán como indicadores del gra

do de confl ictivid<1d en los casos resueltos por la Dirección Gene 

ral de Conciliaci6n. 

En la cuarta secci6n, correspondiente al área de interés referen 

te a los acuerdos utn izados para dar fin a los conflictos, se in

tentará m2dir, a través del análisis de la incidencia de los 

acuerdos, el comportamiento de los sindicatos en la coyuntura -

represent::-da por los dos semestres amll izados. 

Finalmente, cabe señalar que la congruencia entre los capítulos -

anteriore~; (sobre todo el tercero en donde se explican los proce

dimientos de cuantificaci6n ajustados a un marco· conceptual y a 

las limita.::;;tones de la informnci6n) y el Capítulo cuarto dividido, 

como ya r;e señal6, de acuerdo a las áreas de interés estableci-

das en los instrumentos de captaci6n, permitirá desprender las -

conclusiones y recomendaciones que son tema del capítulo siguie:2 

te y Último. 
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IV .1 Caracterizaci6n de los agentes que concurren a la -
Direcci6n General de Conciliaci6n (DGC). 

En este punto se presentar{m algunos elementos tendientes a ca-

racterizar el tipo de empresa y sindicnto que concurren a la 

DGC, para solucionar sus conflictos obrero-patronales. Para 

esto se señalará, primero, qué peso cuD.ntitativo se les puede 

atribuir como casos dentro del universo constituido por las empre-

sas registradas en la Junta Federal do Conciliaci6n y Arbitraje 

(JFCA). A continuaci6n se indicará el peso cualitativo que tie -

nen las empresas y sindicatos en relaci6n al conjunto de la acti 

vi.dad econ6mica. Para ello se conEiderarán, en conjunto, a 

empresa y sindicato en virtud de qut las variables posibles de -

interrelacionar son comunes a amboz. .• 

IV. 1 .1 Relaci6n numériczi de los casos atendidos por la DGC. 

A la DGC, como parte constitutiva d1~l proceso de conci.liaci.6n -

en México con funciones espec(ficas, le compete, en principio, 

todo conflicto colectivo que se suscit1~ entre la empresa y el si.!2_ 

dicato correspondiente a cualquiera de las rélmas de jurisdicci6n 

federal, exceptuando las que se rigen por contrato-ley (textil, 

hulera y azucarera) y que están registradas en la JFCA . 
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Si. bien los datos que proporciona la JFCA referentes al total -

de casos que atiende no son comparables con los de la DGC, de 

bido a que la mayoría de los datos de la JFCA no distinguen en

tre conflictos colectivos e individuales, es posible tener una i::ea 

general del número de casos que atiende la DGC, en relaci6n al 

total de casos de la JFCA, a través de la relaci6n de emplé..2.::.

mientos a huelga en que intervienen las dos instituciones. Se -

considera a esta relaci6n como un indicador bastante confiable -

por tres motivos: 

a) Todos los emplazamientos n huelga en que interviene la C SC 

son registrados por la .JFCA; 

b) Los emplazamientos a huelga excluyen los confl i.ctos indiv~

duales que no son competencia de la DGC; y 

e) Adelantándonos, podemos señalar que alrededor del G·~"}~ ::a ·

los casos atendidos por la DGC, en el período de estudie, -

emplazaron a huelga. 

Considerando lo anterior, las dos series son comparables y sa -

refieren a la principal actividad de la DGC: intervenir en con--

fl ictos con emplazamiento a huelga. 
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El cuadro 1 nos muestra que en realidad el papel que desempeña 

la DGC en el área de la conciliaci6n es reducido en términos --

cuantitativos pues atendi6 a s6lo el 6.3% de los emplazamientos 

CUADRO 1 

RELACION DE EMPLAZAMIENTOS A HUELGA ATENDIDOS POR 
LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE Y POR 

LA DIRECCION GENERAL DE CONCILIACION 

Julio 1976 - Juni.o 1977 

PERIODO JFCA* DGC 

(1) 

2/1 

(%) 

Julio - Diciembre 1976 3 242 121 3.7 

Enero - Junio 1977 411 171 12. 1 

Julio 1976 - Junio 1977 4 653 292 6.3 

FUENTE: Memoria de Labores de la ST y PS, Sept. 1975 -
Agosto 1976, México, 1976. 

Memoria de Labores de la ST y PS, Sept. 1976 -
Agosto 1977, CENIET, México, 1977. 

Informes de Labores, Julio 1976 - Junio 1977, 
Dtrecci6n General de Conciliaci6n, ST y PS. 

* Excluye ramas textil, hu lera y azucarera. 
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a huelga presentados ·ante la JFC/-\, Sin embargo, se debe seña 

lar que el porcentaje se vi6 disminuido por el incremento extra-

ordinario que hubo de emplazamientos en virtud del incremento -

salarial promedio del 20% recomendado por el Presidente a rafa 

de la primera devatuaci6n del peso. En todo caso, la particip.'.:_ 

ci6n de la DGC oscila alrededor del 10%, que sigue siendo bajo -

en relaci6n al total de emplazamientos a huelga de jurisdicción fe 

deral excepto ra.mas textil, huler-'a y Rzucarera. 

Por lo que respecta a las actividades desarrolladas al interior -

de ta DGC, el cuadro 2 nos señala que aunque en los últimos -

CUADl~O 2 

RELACION DE CASOS ATENDIDO~; POR LA DIRECCION 
GENERAL DE CONCI LIACIOf\J 

SEPTIEMBRE 1973 - Jur'.JIO 1977. 

Sept. 
Sept. 
Ago. 
Jul. 

PERIODO 

73 - Ago. 
74 - Ago. 
75 - Sept. 
76 - Dic. 

Ene. 77 -
Jul. 76 -

Jun. 
Jun. 

74 
75 
76 
76 
77 
77 

No.DE 
CASOS 

150 
143 
240 
123 
197 
320 

PROMEDIO 
MENSUAL 

12.5 
11. 9 
20.0 
20.5 
32.8 
26.7 

FUENTE: Memorias de Labores de la ST y PS, Sept. 73-Ago. 76. 
Informe de Labores, Julio 1976 - Junio 1977, Direc- -
ci6n General de Conciliaci6n, ST y PS. 
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cuatro años ha visto ·duplicado el nómero de casos resueltos, su 

participaci6n sigue siendo reducida dentro del contexto de la cori 

ciliaci6n de conflictos colectivos de juri.sdicci6n federal. 

El incremento en el promedio mensual de casos atendidos se -

puede explicar, en parte, por dos motivos: 

a) El aumento de 17 a 21 ramas de jurisdi.cci6n federal en -

1975, siendo las cinco incorporadas las correspondientes a: 

fabricaci6n y ensamble de veh(culos automotores; productos 

químicos - farmacéuticos y medicamentos; celulosa y papel; 

aceites y grasas vegetales; ernp<,cadora y enlatadora de v.li

mentos y embotelladora de refre seos y aguas naturales y -

gaseosas. 

b) El decreto Presidencial que refo,...ma el artículo 570 de la

Ley Federal del Traba.k .. ~ publicndo en el Diario Oficial con 

fecha 30 de septiembre de 197 4 sobre revisión de salarios ca 

da año en lugar de cada dos. 

Como resultado del aumento de las actividades de la DGC se incre

ment6 en 1976 el número de conciliadores que pasó de 12, que 

había desde 1953, a 16. 
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IV .1 .2 Importancia cualituti.va del papel de la DGC. 

De lo anteriormente expuesto se puede observar que la DGC ju~ 

ga un papel, en tGrminos numéricos, hasta cierto punto de poca 

importancia y que si bien ha ido aumcnt;mclo sus actividades é~ 

tas siguen mnnteni6ndose en un nivel bastc:mtc bajo en relaci6n a 

las desempeñadns por la JFCA en matcri.n de conflictos colecti

vos. A continuaci.6n se verá qué relev<:tnci'1 cuc::tlitati.va lle.nen -

los casos tratados en la DGC, sobre todo a tr·avés del señala- -

miento de las principales caractcr(sticas de las empresas y si.'2_ 

di.catos que concurren a resolver conciliatoriamento sus conflic

tos obrero-patronales. 

IV. 1 .2 .1 Ubicaci6n geográfica. 

La di.stribuci.6n geográfica de los conflictos resueltos por la 

DGC se encuentra en el cuadro 3; d·} acuerdo a este cuadro se 

pueden destacar los siguientes hechcs: 

a) En s6lo cuatro Entidades Federé.·.tivas (Distrito Federal, Nu.::_ 

vo Le6n, México y Veracruz) se suscitan el 40.1 % de los -

conflictos durante el período de estudio, mi.entras que, por 

el contrario, seis Entidades (Campeche, Chiapas, Nayarit, 

Quintana Roo, Tabasco y TamauHpas) no registran ningún -

conflicto. 
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CUADr.(0 3 

DlSTRIBUCICN PGR ENTJD/-D Fi:O[~fv\TIV/o, DE LOS CONFLICTOS 
OBREr::..O - Pi'\if~Oi-.!1-~~t::s 

p E R o o o . . 
Entidad Fcdcruliva ~1f!?_S.-c!tS:_ .. !.'.:'..;'''.: _::..:::_:_:o 1~)/7-.1·;r.io ¡(J77 julio 1a-;-:: -ju . .,t:> 1;;-

Abs. 
,, 

/,b::;' ~<) Abs. ,. ---
Aguasen\ !entes 1 o.o 2 1.0 3 

Baja Cullfornia Norte .... 1.0 2 G. 

Baja C0lifornir.i Sur 2 1. 6 2 1. o 4 

Cam;.i<Jche 
Conhuiln 5 4. 1 19 9.7 24 
Colima 2 1. 6 1 0.5 3 

Chlap= 
Chihuahua 2 1.6 13 6.6 15 

Dlstrito Federal 18 14, 7 20 14.3 46 
Duron;;o 4 3,3 6 3.0 10 

Guanajuato 3 2.4 ·9 4.6· 12 

Guerrero -:- 2 1.0 2 

Hidalgo 7 5.7 8 4. 1 15 

Jalísco 4 3.3 2 1.0 o 
México 15 12.2 29 14.8 44 

Micho~;cfan 4 3.3 5 2.5 9 

Morclos 1 o.e 2 1. o 3 

Nayurit 
Nuevo Le6n 1 o.o 14 7. 1 . 15 

Oaxacu 2 1. 6 4 2.0. 6 

Puebla 1 0.5· 1 
Qucrétaro 1 o.a 1. 0.5 2 
Qulnt<:tna Roo 
San Luis Potes( 3 2.4 9 4,6 12 
Slnatoa 2 t.G o.o 2 

Sonoru. 4 3.3 o.o 4 

Tabélsco o.o 
Tamau\ !pes o.o 
Tloxcata 2 1. 6 3 1. 5 z¡ 

Veracruz 11 9,0 12 6.1 23 
Yucatán 3 2.4 1 0,5 4 
Zacatcca!:i 7 5.7 11 5.G 18 
Varias entidades 9 7.3 5 2.5 14 

. Nacional o 7.3 5 2.5 14 
Opera Intcrnaclonalmcnte o.o 0.5 2 

TOTAL 123 100.0 197 100.0 320 

·Fuente: Elaborado en el CENIET en b<1sc a los' lnforrn~s de lt>.bores de la 
Dirección Genera\ de Conciliacioo. ST y PS. 

... 
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b) En las Entidades Federativas caracterizadas por sus imp::Jr-

tantes zonas mineras (Coahuila, ChihLmhua, Durango, Guan~ 

juato, Hidalgo, Zacatecas y San LL1is Potas() se presentan -

el 33. 2% de los conflictos ocurridos en el mismo período. 

· e) Los conflictos, considerados semestralmente, tienden a CO.c!_ 

centrarse en los dos grupos do Entidades señaladas anterio~ 

mente. Por' unn parte, el grupo de Entidudes con más con 

flictos aument6 su purticipnci6n, considerada semestralrren-

te, del 36.?o/o o.l 41 .85% y, por otra, las Entidades mineras 

lo hicieron del 25.2% al 38,2%; en conjunto su parti.cipaci6n 

crece del 61 .9o/o al 80% del total de conflictos de un semss 

tre a otro . 

. ~ 

Considerando los hechos anteriores puede señalarse al respec:o 

que la distribuci6n geográfica de los conflir:tos refleja, en cier-

to modo, la concentraci6n de la actividad económica a nivel e.s -

tatal. Sin embargo, destaca la (nfima participaci6n de Puebla, 

debido a que la rama textil -su principal actividad industrial- -

queda fuera de la competencia de la DGC. Asimismo es nota- -

ble la baja partici.paci.6n de Nuevo Le6n, que a pesar de ser 

uno de los centros industriales más importantes del pa(s, en el 

semestre Julio - Diciembre 1976 s6lo tuvo un conflicto (0.8% -
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del total) mientras que de los 15 que se registraron en el siguie.:2 

te semestre 11 correspondieron a la t"'Rma siderúrgica y, de es--

tos Últimos, todos correspondieron a una sola empresa. (104) 

Se puede interpretar que esta baja participaci6n refleja el hecho -

de que las principnles empresas de esta entidad tienen firmado -

contt"'ato colectivo con sindicatos afili.i:1dos a la Fcderaci6n de Sin-

di.catos Independientes de Nuevo Lc6n ( [;indicatos "blancos 11 ). 

La participaci6n de las Entidades Federativas mineras se explic~ 

rá en el siguiente punto, donde se ubican los casos seg6n la Ra-

ma de Acti"idad. 

IV. 1. 2. 2 Ubicaci6n de la actividad econ6mica. 

El grupo rr ás numeroso de empt~esus en conflicto durante el pe-

ríodo Julio 1976 - Junio 1977 correspondió a las empresas mine-

1"'as y metc.1Úrgicas que conjuntamente constituyen el 43. 6"/o del -

total, viend.J incrementada su participación semestral de un 

(104) Los conflictos corresponden a la empresa "Fundidora de 
Monterrey, S. A. 11 y se inicié:tron a ra(z de una serie de 
problemas de nmpl iación dcpartelmental que involucraba -
a parte de los trabajadores de ln sección 67, del Sindica 
to Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos de la -
Repúbl icn Mexicana (SNTMMRM). Se llevaron a cabo su
cesivamente distintos D.cuerdos pero fimllmente estall6 la 
huelga declarada por las secciones 67 y 68 del SNTMMRfv'1. 
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38. 8% a un 48.2%. El sigui.ente grupo más numeroso es el de -

las empresas que prestan servicios, con un 19.2% del total de -

casos, pero a diferencia del nnterior su partici.paci.6n semestral 

se vi6 disminuida, pues de t"'cprcsentar el 30. 6% en el semestre . 
Juni.o - Diciembre 1976, baj6 a 12. 1 % del total en el siguiente -

semestre (Ver cuadros 4, 4. 1 y 4 • 2 ). 

La presencia casi mayoritaria de empresas de la rama mi.ne- -

ra-metalúrgica se puede explicar, en una primera instancia, Pº.!:. 

que estas hnn demostrado ser ernprosas con sindicatos tradicio -

nalmente conflictivos y su "grado de conflictiviclad11 como se ve-

rá más adelante, juega un p0pcl i.mpo"tante para la intervenct6n 

de la DGC. Además, se puede ag rcg :lr que a pes ar de que la -

inmensa mayoría de tos sindicntos de esta rama constituyen sec 

ciones del SNTMMRM -como ocurre En las empresas si.derÚ1"'gi-

cas, exceptuando TAMSA- l¿i estructur·a organizativa del 

SNTMMRM les otorga un gran margen de autonomía a las sec--

ciones no interviniendo, por ejemplo, jirectamente el Comité 

Ejecutivo Nacional salvo en casos de huelga inminente, permi- -

tiendo que las propias Secciones decidan emplazar o no a huel -

ga (105). 

(105) Cfr.:R.U. Mi.ller,11 The Role of Labor Organízations in a 
Oeveloping country: The Case of Mexico ,'' Cornell Univer'si.,ty, 
N.J., 1966. 
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CUADRO 4 

REVISIONES DE CONTRATO ATENDIDOS POR LA DtRECCION GENERAL DE CONCILIACION POR 
RAMAS DE ACTIVIDAD SEGUN TAMAÑO DEL SINDICATO. PERIODO .JULIO 1970 -JUNIO 1977. 

Rt>ma do 
Actividad 

S l<le "'ryla 

Minen:r-~.t.et.al. 

Jnd. Cemento 

Transporto A6reo 

Tr.:i.nsporte Marítimo 

Q. y Petroqu(mlca 

1. d'! A. y Grasas Veg. 

Scrv\clO!:. 

l. En .t•. í~t:~rC5C09 

l. Cel•..1to.:;a y Pape\ 

Tclcco.-,unlc.:icl6n 

l. Ernp. y en \11 Allm. 

l. F.•u. de V. Aut.om. 

Cln"rnatoaraf(a 

Mj'-1• y E. Llec. Ele.::. 

lnsl.-f. E 00 ¡:,cclficada.s 

T o t a l 

1 -
No. L'\bS,2 

luto 

1 

11 

25 
,. 

ro.o 

c.; 
o. 1 

9.1 

100.0 

20 
No. Ab~c

\uto 

10 

.: 
2 

3 

22 

75 

45.5 

4.5 

v. 2 

9.2 

4.5 

4.5 

4.5 

4,5 

13.6 

100.00 

70 -

21 

3 

2 

2 

38 

55.3 

7.9 

5.~ 

:?. 6 

2.G 

2.G 

7.9 

2.6 

2.6 

5.3 

100.0 

No. tltl:.>O 

\,1tn 

13 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

37 

5.4 

51.4 

10.s 

2.7 

5.4 

5.4 

5.4 

5.4 

5.4 

2.7 

100.00 

FLlENTEr Eloborado en o\ CENlET. en bane a los lnformc!J do laboros de 1.a Dlrccc!6n 
Cenera\ de Conclllacl6n, ST y PS. 
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rio. ab:;-:> 

lu~o -

11 

2 

2 

3 

22 

1000 

50.0 

4.5 

9.2 

0.2 

13.6 

4.5 

4.5 

100.00 

+de 1000 
N'.J• Ob:J~ ~~ 

\u to 

6 

16 

6.3 

37.0 

6.3 

6.3 

6.3 

6.3 

6.3 

6.3 

6.3 

6.3 

6.3 

100.00 

TOtl\l 
No. ulm~ 

luto 

4 

74 

e 
e 
4 

6 

El 

6 

4 

4 

6 

2 

5 

6 

146 

2.7 

50:1 

5.5 

5.5 

2.7 

4. 1 

5.5 

4. 1 

2.7 

2.7 

4. 1 

1.4 

3.5 

0.7 

4. 1 

100.0 



¡ 
-1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
! 
1 

CUADRO 4.1 
TRABAJADORES INVOLUCRADOS EN LOS CONFLICTOS os::;:~O-PATRONALES, 

POR RAMA DE ACTIVIDAD, ATENDIDOS ~ LA 

OtRE"CCtON GENERAL DE CONCtLIACiON, PERIODO: JULIO 1976 - DICISM8RE 1976 

Rama de Conflictos Trabajadores i.nvol•..Jcr-aC~~ · ?':"":>medio de 
Actividad No. .r.'".}- 3 No. Ab- 3 Tr~ajadores 

so luto so luto ::x:v- Conflicto 

Minero Met.:i.lúr!ca 47 38.8 12552 23.3 267 
lnd. del Cemer.tc ::; 4. 1 1Co\.l 2.0 216 
Trnnsporte Aereo 13 10.7 9908 18.4 762 
Tr.::insporte i'V\ar'(tlmo 7 5.8 269 0.5 38 
Transporte Terrestr'e 6 5.0 2057 3.8 342 
[nd. Qu(m\ca y Petro-
qu[mica 5 4. 1 1317 2.4 268 
Ind. de Aceites y Gra-
sas Vegetales 3 2.5 259 0.5 86 
Servicios 7 5.8 1374 2.6 196 
Ind. Embotelladora de 
Refrescos 7 5.8 4211 7.8 602 
Ind. de Celulosa y Pa-
pcl a S.v 58'2'5 12.7 1137 
Te lecomunicociones 4 3.3 4050 7.5 1012 
!nd. Emp::icodora de A!_! 
rnentos 2 1. 7 1345 4.4 1172 
Ind. de fabricaci6n y ensam 
ble de veh(culos ilutomotices o.a 3850 7.2 3850 
Insuficientemente cspecific~ 
dos e 6.6 3712 6.9 464 

TOTAL 121"' 100. or. 53809 100.03 445 

3 de· Trabajadores 
% de Conflictos 

0.60 
0.49 
1. 72 
0.09 
0.76 

0.59 

0.20 
0.45 

1.34 

2.54 
2.27 

2.59 

9.00. 

1.05 

1.0 

* De tos 123 casos atendidos en este pcr-fodo, se consideran las estac(stic:is con respecto a 121 

que sen los que tienen reportildo el número de tr'abajado,..es en el in!'or-me. Los dos casos -
exclu(dos cor-responden a la rama min~r-o-meta!Úrgtca. 

FUENTE: Elabor-zido en el CENIET en base a tos Informes de labores de ta Direcci6n General de Concl 

líncl6n, ST y PS. 

1 
l 
t 
: 

·! 

. ... ___ J 

- 138 -



CUAOR.O 4. :t 

• 
TRABAJADORES [NVOLUCRAOOS EN LOS CONFLICTOS OBRERO - PATRONALES, PCI~ RAM-6. OE ACTIVIDAD, 

ATENDIDOS POR LA OIRECCtON GENERAL DE CONC!LIAC!ON, PERIODO: ENERO 1977 - JUNIO 1977 

Rama de Actividad 

Minero M!'t<Jt6rg1ca 
S1derur-g1.:i 
l'ldvi,tr1a dc-1 Ccr'Y'lcnto 
Tl""';\'"'"PQrtc /\f·rco 

Tra.r.:.p:>r~c M3r(t uno 
Trc:l.r'i:;:.portc T(:r"rt."*stre 

ln::hr->tn.:> Qu(11•1<"•l y Fetroquímlca 
Irc:1, • .-,trin de Ac:utt's y Grll..•;iis 
\/t:~t"t.._1lcs 

S..:,.....ttC\t::S 

lnd~1!..Lr1a En1L·;,~cllndo!""a de Re
f,~c~.:.cc::;. 

fndu~tr"L¿l dt.• cc:ulOSil. y Püpcl 
Tel •·e on"l\1nl(,,.:J:'.: l'.'.";nt..:~ 

lr.d•_4~trti!\ f;..t~pd~.:uJoro y Enlata
c.1.::.rit r.Je A1tJn1·n~c,~ 

bjuc,lr1<1 ce r ,"l! .ru::llct6n y En
S.'.lnblc c.!c \./ch(cvio'J. Automotrl -

ce~ 

lr><.h.J•,trta Cin< m:.tOJ••.5flca 
t\.1;n:¡-.iin.:ir1n, Eciutpo Eléctr"tco, 
Ch.<:.lr(.nica 
lnsuf1c1<:nte1r.cntc Especiftcado 

T o t a 1 

Conrl le tos 
No. Ab % 
sotuto-

92 
14 
f 3 
3 
4 

6 
12 

5 
3 

3 
e 
4 

9 

3 
1 

40.2 
7.3 
6.0 
1.6 
2.1 
4 .. 2 
6.3 

2.6 
1.6 

1 .e 
4.2 
2 .1 

1 .e 
0.5 

t.0 
3.6 

Tri;úJ,~jadorcs Involucrados 
No. Ab 'Yo 
zohito-

30:::.36 
11407 

3100 
6'1H1) 

4S7 

2712 
2018 

911 
2907 

5&15 

3160 
(lQ(l 

119l 6G 

32.3 
14. 7 
2.7 
5.9 
0.4 
2.3 
2.2 

o.a 

3.0 
2.3 

t9.4 

4,7 

2.6 
0.7 

1.7 
1.9 

100 ~' 

Pl'"'Omcdto d<": trabajadores 
por conflicto 

419 
2128 
~45 

232:) 
1 ¡.¡ 
3:'.:•9 
219 

11129 
350 

5776 

527 

10~ 

aoo 

t 01 !j 
323 

524 

% de 

" de 

Tr"1:>njndores 
Conflictos 

0.07 
2.0 
0.40 
3.ü'.l 
u. 19 
0.55 
0.35 

0.31 
1 .50 

1.88 
0 .. 55 
9,::n•• 

1.00 

1.63 
1.40 

1.70 
0.5:! 

1 .oo 

• De los 197 casco atendidos en este período, s6to se consideran los cstDd(sttcns con respecto a 191, que son los que tienen repc-rtado el nG~el"O 
de trn.ba;.~ctores en el Informe, De lo9 6 C<L50!l exctutdos 3 corrczpondcn o. la ra..,...a stdcrGrglca, como a ln de qu(mlca y p;:!troqu(mica y 2 a la 
tnaustrta crnpoca.dora y enlatadora de allmcr,tos. 

•• So Incluye el confite.to d11 Teléfonos de México, que lnvolucr-6 a 22,000 trn".lajodorcs. 

FUENTE1 Elabor"1do enelCENtET en bnso o los lnrormo!:l de lribores C:e la Dlreccl6n Genor:it de Conetllacl6n, ST y PS • .. 
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Ahora bi.en, si predominan las empresc:ts con actividades i.ndustri!: 

les, o directamente ligadas a ella -minería- un buen porcentaje -

corresponde a empresas con actividad terciaria, en virtud de que 

son de jurisdicci6n federal, entre otras, lns empresas descentra-

lizadas o paraestntales que se localizan en zonas federales o ac-

túan en virtud de contratos federales. En estas circunstancias -

se encuentra la rama del transpor·te que representó el 21. 5% de -

los casos resueltos durante el semestre ,Julio - Diciembre 1976 -

(ver cuadro 4. 1) que, como se vertt más adelante, resultó par--

ticularmente conn ictiva. 

IV. 1. 3 Importancia econ6mica de las empresas. 

Si. del punto anterior se desprende que los casos resueltos por -

la DGC cub·"'en las principales ramas de la actividad econ6mica -

(con excepc .6n de la agrícola), la relevancia econ6mica de las --

empresas q1Je acuden a concil iaci6n se puede medir, indirecta---

mente, comparando el número de trabajadores promedio involu- -

erados por ramas de actividad (datos elaborados en base a la in-

formaci6n de los casos resueltos por la DGC) con los datos - -

censales industriales más recientes. Si bien se t ene en cuen--

ta que en un sentido estricto las dos fuentes son difícilmente -

comparables, ya que por una parte los casos que registra la 
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DGC no se refieren a otras tantas empresas r~gistradas en los -

Censos Industriales ni et númet'O de trabajadores consignados re-

presenta la totalidad del personal ocupado y, por otra, las fuen -

tes corresponden a períodos distintos, no obstante se considera -

que aunque el indicador logrado con la comparaci6n sea un indica 

dor bastante burdo, de todas maneras sirve para del imitar el ti-

po de empresa. En efecto, este indicador nos señala que, al 

menos por lo que atañe a las ramas contempladas en el cuadro -

5, las empresas son, desde el punto de vista de la estructura 

ocupacional, de las más importantes de su rama. Comparando -

los datos censales correspondientes al promedio de trabajadores 

por establecimiento del estrato de est::iolecimientos con mfls de -

100 trabajadores se ve que, con exce¡:::d6n de la industria del ce_ 

mento, este promedio es superado, pur mucho, por"' el promedio 

correspondiente al de los trabajadores involucrados en los casos 

tratados por la DGC ( 1 06). 

(106) Otro indicador que sirve para medir la importancia econ6 
mica de las empresas se basa en los datos proporcionados 
por la lista de las 500 empresas más grandes de México, 
en base al volumen de ventas, nlaborada por la Revista -
Expansi6n. En ella se puede apreciar que 369 empresas 
pueden ser, de acuerdo a su actividad econ6mica, de la -
competencia de la DGC. De estas 369, el 20% s( acudie
ron a la DGC en et período de estudio. Cabe señalar que 
dentro del grupo de las 50 mayores, 37 son de la compe
tencia de la DGC, y de ellas el 48. 7% (18) acudi6. 
Revista Expansi6n, año IX, Vol. IX, No, 223, Ago. 31, 
1977. 

- 141 -



J 

CUADRO 5 

RELACION DEL NUMERO DE TRABAJADORES POR RAMAS DE ACTIVIDAD 

Ramas de Actividad 

Manufacturas de productos ali
mcnticios. (Ind. Empacadora y 
Enlatadora de Alimentos). 

Elaboración de Bcbidns (Ind. -

Embotelladora de Refrescos). 

F.:tl:i. de Pi:lSta de Celulosa, Pa 
pel, Cart6n y Prod. (Ind. Celu 
losa y Papel). 

Fab. de Prod. Min. Nomet. 
(Cemento). 

Construcci6n, Ensamble, Rec., 
Rep. de Eq. Transporte (Ind.
Fab. y Ensamble de Veh(culos 
Automotor·es) 

Industrias Metálicas Básicas -
(Siderurgia). 

FUENTE: * Cuu.ctros 4. 1 y 4. 2 

No. trabajadores en 

conflicto* por caso 

726 

778 

237 

1753 

1029 

No. trabajadores** 

por establecimiento 

6 

32 

61 

11 

84 

210 

No. tro.bajadot"'cslf:* por 
establecimiento con 

más de 1 00 trabajadores. 

331 

323 

285 

332 

499 

568 

,... J.L. Vega, "Estadísticas de la ocupaci6n por sectores econ6micos", CENIET, México, 

1977, Cundros 3.4 .1 .2 y 3.4 .1 .8, dti.borndos en busca datos dol IX Censo tndustrial, -
l!J/1,.UGL::, :..;[(;, Mt'·xic..:o, l!J'/·1. 

- ',¡~· .. 



Cabe aclarar que si bien, en términos generales, las empresas 

analizadas se ubican, desde el punto de vista del número de tr~ 

bajadores en conflicto, en la cúspide de la estructura ocupacio-

nal, también reproducen al interior del conjunto anal izado el as 

pecto de concentraci6n de la mayorfo de los trabajadores en un 

reducido número de empresas (1 07 ). En efecto, los casos que 

involucran a 526 6 más tru.bajndores (nfiliados sindicales que -

laboran en una empresa) constituyen el 25.2% del total de casos, 

pero representan al 77 .6% de los sindicalizados registrados du-

rante el per(odo Julio 1976 - Junio 19Tl (ver cuadro 6 y gráfJ_ 

cas 1 y ·¡ .1 ). Por otro lado, y en el otro extremo, tenemos -

que en el estrato de 1 - 75 se cncuentrru1 el 28. 5% de los· ca- -

sos y s6lo el 2 .1 % del total de los sindicalizados. 

Separando el análisis global anterior por semestre, se puede o::: 

servar la tendencia, en términos relativos, de hacer más selec-

ti vos los e asos que se atienden por la DGC. Vistos semestral -

mente, los casos dentro de los estratos entre 1 y 225 trabajad~ 

(107) Si se recuerda que los 320 casos resueltos por la DGC, 
por una parte, no corresponden a otras tantas empresas 
ya que una empresa puede originar más de un caso y, por 
otra, ciertos casos involucran solo a una parte de los tra -
bajadores de una empresa, se observará que el número de 

" trabajadores registrados por caso no refleja fielmente el 
tamaño real de las empresas. 
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CUADRO 6 

DISTRIBUCION DE CONFLICTOS OBRERO-PATRONALES Y TRABAJADORES INVOLUCRADOS 
P9R TAMAÑO DE SINDICATO, EN LOS CASOS ATENDIDOS POR LA DIRECCION GENERAL 

DE CONCILIACION. PERIODO: JULIO 1976 - JUNIO 1977 

Tamaño de Sindicato N6mero de N6mcro de Trabajadores 

(No. 

1 

26 

76 

226 

526 

+ 

T 

o/ 

Trabajadores) Conf1 ictos /O en cada estrato 'Yo 

o t 

25 31 9.9 510 0.3 

75 58 18.6 3059 1 . 6 

225 76 24.4 10237 5.9 

525 67 21.5 24951 14.4 

1000 43 13.8 30070 17.4 

1000 37 11 • 8 104,148 60.2 

a l 312* 100.0 172,975 100.0 

* De los 320 casos atendidos en este per(odo se c~nsideran las estad(sticas con respecto a 312 
que son los que tienen reportado el número de trabajadores. 

FUENTE: Elaborado en el CENlET en base a los informes de labores de la Oirecd?ón General de -
Conciliación, ST y PS. 
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CUADRO 6.1 

DISTRIBUCION DE CONFLICTOS OBRERO-PATRONALES Y TRABAJADORES INVOLUCRADOS 
POR TAIVl.AÑO DE SINDICATO, EN LOS CASOS ATENDIDOS POR LA DIRECCION 

GENERAL DE CONCILIACION PERIODO: JULIO 1976 - DICIEN'1BRE 1976. 

Tamaño de Sindicato 
(No. da Trabajadores) 

. Número de 
Conflictos 

Número de Trabajadores 
en cAda Estrato 

1 

26 

76 

226 

526 

+ 

To t 

* 

FUENTE:. 

25 17 14.0 281 

75 22 18.2 1, 156 

225 33 27.3 4,437 

... ,... ... 
;,.,>.;;...) ~1 17.4 7,594 

1000 15 12.4 11, 031 

1000 13 1o.7 29, 310 

a l 121• 100 o/o 53,809 

De los 1 :23 casos atendidos en este período, se consideran las 
estad(sticas con respecto a 121 que son los que ti.::inen reporta 
do et número de tri'.lbDj<1dores el el informe. 

El.:11.lor.:ldo en el CE::Nlf.=:T en b0se n los informes de lcl:>ores de ta 
IJ!f'•'<.:c[c'10 (j1.11\•1l'al dn <;1H11;llin1.::l611, ~~T Y 1·~·;. 

- l·I' • ··· 

0.5 

2.2 

8.3 

14 .1 

20.5 

54 .• 4 

1 OOo/o 

_,..., 



CUADRO 6.2 

DISTRlBUCION DE CONFLICTOS OBRERO - PATRONALES Y TRABAJADORES INVOLUCRADOS 
·POR TAMAÑO DE SINDICATO, EN LOS CASOS ATENDIDOS POR LA DlRECCION 

GENERAL DE CONCILIACION. PERIODO: ENERO 1977 JUNIO 1977. 

Tamaño de Sindicato 
(No. de Trabajadores) 

Número de 
Conflictos 

Número de Trabajéldores 
en cada Estrato 

1 

26 

76 

226 

526 

+ 

FUENTE: 

25 14 7.3 

75 36 13.8 

225 .43 22.5 

525 46 24.1 

1000 28 14.7 

1000 24 12.6 

Total 191 * 100 3 

• De los 107 c.::isos · ntcncfidos en esto período, se consideran lüs 
1..:!.;L .. 1dí:•llc.i::. con rt~:.p•.·clt.> '-' l~ll <¡Lll~ :.1111 lo:; quo tl•.:n•:n ruporl.::l 
do el n(1mrn"n dí-'! trz:..1·1"'j-"'rf0...,<:~" Pn •·1 i nfnrme. 

229 

1903 

5800 

17357 

19039 

74838 

119166 

L.l.-1uor•.:-u Ju <.'n el GL:.HJI. 1 r>11 11~1:;0 n lu!; l11fur·1nu:_; do lolJor·o.~ Jn• i.1' Ut ... 
r•·1.:cU'1n C··r1' rtil clo Ccw1cili<1cí6n, ::=;T y PS. 

f ·!• ¡ 

0.2 

1 .6 

4.9 

14.5 

16.0 . 

62.8 

100 3 

.. _,. 
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res redujeron su participacl6n. En general la participaci6n de 

todos los estratos (hasta antes del de más de 1000) se redujo -

por el gran aumento de los casos del estrato más alto (108). 

Por Último, queda por señalar que en el desarrollo de los pun-

tos subsi.gulentes se dispondrá de más elementos para caracteri-

zar mejor a los agentes que concurren a la DGC. 

(108) Si se excluye el caso de 11 Teléfonos de México, S.A. 11 qwi, 
con sus 22,000 trabajadores reportados, en cierta medica -
sesga los resultados, en especial para el semestre Ensrc
Junio 1977, se confirmará que persiste la selectividad, s6-
lo que en detrimento de los estratos abajo del de 226 - 52.), 
manteniéndose igual el porcentaje de trabajadores involucr<. 
dos en los estratos de 526 - 1 ooo y más de 1000. El únic;o 
estrato que aumenta su participación es el de 226 - 525. 
Así, considerando o no el caso de "Teléfonos de México, 
S. A. 11 , se constata que se tiende a reducir el número de 
casos involucrados en los estratos más bajos. 
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IV. 2 Causas de los conflictos obrero - patronales en los 
casos atendidos por ln Dirección General de Conci
liación. 

En el punto anterior se señaló que las actividades de la DGC se 

· habían duplicado en los Últimos años manifestándose este hecho 

en el incremento progr'esivo en el número de casos resueltos, o 

sea, de los conflictos obrero - patronu.lGs solucionados conci.l ia -

toriamente. Esta tendencia se observa claramente en el cuadro 

7 ya que del total de los casos atendidos durante el perfodo de 

estudio el 61. 5o/o se resolvieron en el semestre de Enero Ju 

nio 1977 y el promedio mensual de ca::os se elevó en este se -

mestre de 20. 5 a 32. 8 cDsos resuelL•s. 

IV. 2. 1 Análisis de las causas de lo;; conflictos. 

Los casos que trata la DGC pueden surgir de conflictos de dis -

tinta naturaleza. La ley especrí l1.,;arna1te señala y reglamenta -

todo lo concerniente a la revisión am.1al del Contrato Colectivo 

de Trabajo en donde se pueden someter' a revisión todas las cláu 

sulas que rigen las relaciones obrero patronales en un centro de 

trabajo y a la revisión anual de los salarios en donde sólo se --

obliga al patrón a revisar el tabulador del salario por cuota dia -

ria que no incluye ningún otro ti.pe de prestación. 
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CUADRO 7 

RELACION MENSUAL DE LOS CONFLICTOS RESUELTOS POR LA 
DIRECCION GENERAL DE CONCILIACION 

Pf::"º!CDC: ..;~:....~e i976-JUNIO 1977 

1 9 7 6 1 9 7 7 
No. Conflictos Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Sem. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Sem. T o t a l 

Abs. 20 25 25 22 22 9 123 33 32 27 34 35 36 197 

6.3 7.8 7.8 6.9 6.9 2.8 38.5 10.3 10.6 8.4 10.6 10.9 11.3 61.5 

Promedio caso/mes. 

Junio 1976-Diciembre 1976 
Enero1977-Junio 1977 
Julio 1976-Junio 1977 

20.5 
32.8 
26.7 

320 

100.0 

FUENTE: Elaborado en el CENIET en base a los informes de labores de la Direcci6n General de Con 
ciliaci6n, ST y PS. 
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Sin embargo, la ley prevé adicionalmente que puede haber co~ 

flicto obrero patronal en caso de que exista una si.tuaci6n de d.::_ 

sequilibrio de los factores, cuando un sindicato exija celebrar -

contrato colectivo, y cuando se vi.ole lo dispuesto por el contra-

to colectivo. En este sentido se han agrupado a los conflictos -

en base a las causas que los originaron. Las causas se clasi-

ficaron en revisión de contrato, revisión salarial, violación del 

contrato, firma de contrato y cambio en la estructura ocupa-

cibnal. 

Las 5 causas de conflictos pueden presentarse de manera co~ 

binada por lo que un caso resuelto por la DGC pudo haber imp!!_ 

cado la solución simultánea de más de una causa de conflicto. 

Así se explica porqué el cuadro 8 registra 326 causas de con- -

fli.cto cuando en realidad fueron 320 casos. 

La primera observaci.6n que se desprende del cuadro 8 es que, -

a pesar del aumento substancial en el número de casos, semes-

tralmente se mantuvo la relación entre revisión contractual y -

revisión salarial (109). En contraposición a lo sucedido a nivel 

(109) Si se considera como 100% la suma de la revisi.6n contrae 
tual y de la salarial se tendrá que los porcentajes para el 
primer semestre son de 52 .0% y 48 .0% y para el segundo 
de 51 .2% y 48 .8%, respectivamente. 
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de la JFCA durante septiembre-octubre 1976, en que se dispar6 

el número de emplazamientos a huelga por motivo del i.ncreme.::! 

to salarial del 20%, en el caso de la DGC el aumento fue m(ni 

mo en septiembre, descendiendo incluso el número de emplaza

mientos en octubre de 1976. 

En conjunto, las revisiones salarial y contractual significaron el 

87 .4% de las causas de los conflictos ocurridos durante el perÍ.9_ 

do de estudio. Sin embargo, vista semestralmente, esta alta -

participación disminuy6 del 9G. B% al 81. 5%. La explicación ca 

esta dec1 :nación se encuentra en el surgimiento de una causa qve 

no se hal)ía presentado en el semestre julio- diciembre 1976: la 

de los c¿,mbios en la estructura ocupacional, a la que hay que -

añadir el ligero incremento de las causas de violaci6n y firma 

de contrz to, Estas Últimas representaron s6lo el 3. 2% de las -

causas c.iE conf1 icto durante el semestre julio- diciembre 1976, a.'1 

el siguier te semestre ya constituyeron el 18, 5% y, de e Has, las 

de cambios en la estructura ocupacional constituyeron la mitad. 

En base a los datos anteriores se puede decir, en forma aproxi

mada, que el incremento de estas causas nos refleja en especial 

la situaci6n econ6mica que atraviesa el país durante ese perfodo. 

Esta situaci6n está caracterizada por la escasa generaci6n de ft.F-.:::_ 

tes de trabajo productivo lo que se traduce· en la agudizaci6n -
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CUADRO a 

REt..ACION MENSUAL DE t..AS CAUSAS DE' LOS CONFLICTOS OBRERO-PATRONALES 
ATENDIDAS POR LA DIRECC!ON GENERAL DE CONCrUACiON. 

P.ERIODO: .JULIO 1976 - JU:\:!O 1977 • 

Revisión Revisi6n Violaci6n Firma Cambio Estructura Total 
Contrato Sal.:triat Contrato Contrato Ccupacionat 

MES 
Abs, % Abs. •L Aos. r. Abs. º' Abs. 'Yo Abs. º' ,o /<> r> 

Julio 12 60.0 7 35.0 5.0 20 100.0 

Agosto 13 48.2 12 4.!,4 2 7.4 27 iOO.O 

Septiembl"'e 11 44.0 14 56.0 25 100.0 
Octu=ra 15 65.2 7 30.4 4.-4 23 100.0 
Novicmbt'a g 39. 1 14 G0.9 23 1CO.O 
o;c¡cmbre 4 44.4 5 55.6 9 100.0 

Sub-Total 64. 50.4 59 L;.6. -4 3 2.4 0.8 127 100.0 

En.? ro 9 27.3 19 57.7 3 9.0 3.0 3.0 33 100.0 
Febrero 10 31 .. 2 18 56.2 2 6.3 2 6.3 32 100.0 

Mar::.o 9 23.3 1 j .;o.a 3.7 3.7 5 rn.s 27 100.0 
Abril 14 40.0 13 ~~ . ...;.; .. 3 8.6 3 8.6 2 5.7 35 100.0 

N1ayo 22 61. 1 7 10.4 2 5.6 1 2.8 4 11 • 1 36 100.0 
.Junio 19 52.7 1 1 30.6 2.8 2.8 4 11 .. 1 36 1co.oo 

79 39.7 12 6.0 7 3.5 rn 9.0 199 100.00 

To ta l 147 45. 1 138 42.3 15 4.6 8 2.4 18 5.5 326 100.00 

FUENTE: Elaborado en et CENrET en base a los informes de. labores de ta Dirección General da 
Conclllaci6n, ST y PS. 
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del fen6meno del subempleo (11 O), y por factores coyunturales como 

la espiral inflacionaria agudizada por la devalua~i6n del peso (con el 

concomitante deterioro del poder ndquisit:ivo de los asalariados) y -

la disminuci6n de la actividu.d ccon6rnica que se: traduce, entre 

otras cosas, en inestabilidad en el empleo. Estos factores, que ex-

plican el porqu6 de las revisiones anunlcs y emerg0ntes de salarios, 

la reglamentaci6n de derechos lnboralcs cont~mplados por el Art(c::_ 

lo 123 -el derecho a la vivienda-, el acceso a los trabajadores al 

crédito, ampliací6n creciente de la jurísdicci6n federal, tanto ~n el 

n<'.imero de empresas como en el intento de hacer más expcditn la 

justicia laborc:il, no pueden ser ajQnos al incrcménto de los casos r~ 

sueltos por la DGC, como tan1poco u lu incidencia de conflictos ori -

ginados por problemas que~ girnn u.lredc.Jor de cuestiones del empleo. 

Tomando en consideración la distribuc1{·,n de lo..s causas de conflicto 

según el número de los sindical iZéK!os ~nvolucrudos por caso, se 

puede observar en el cuadro 9 qu2 las V•Olacioncs y firma de contra 

to así como los cnmbios en la estructur :t ocupacional, considerados 

como causas dG conflictos obrero-patr< in al os, se presentan 

preferentemente en las empresas e :m sindicatos con menos -

de 225 miembros. Esto podría llev:i.r a pensar que de algu- -

(11 O) Cfr·: GEPE. El problema ocupacional en México: Magni -
tud y perspectivas (versi6n preliminar para discusi6n), -
México, (S .e .s .F.). 
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Tamai'lo de 

Slndlcato 

25 

26 75 

76 225 

226 525 

526 - tOOO 

+ 1000 

To al 

éUADRO 9 

OtSTRlSUClON DE LAS CAUSAS DE LOS CONFLICTOS 08Re:ROS PATRONALES POR. TAl'v\AÑO DE SINDICATO, 

ATENOIOOS POR LA OIRECCION GENE.RAL DE CONCILIACION 

PERIODO .JULIO 1976-.JUNIO 1977 

Revisión do Contrato R.evlsl6n do Salarlos Vlolect6n de Contrato Firma do Contrato 

ABS " ABS A8S •' , ... ABS 

11 7.S 34.3 14 10.2 43.6 4 30.0 12.s 2 25.0 6.3 

22 15.1 37.3 31 22.6 52.5 4 so.o 6.8 

36 26.0 49.5 30 21.0 39.0 5 38.4 6.5 2 25.0 2.0 

37 25.3 53.6 26 17.5 37.7 7.7 1.4 

22 15.1 51.2 19 13.9 44.2 7.7 1.4 

16 n.o 42. t 10 13.9 50.0 2 15.4 5.3 

146 100.<- 4!>.9 1 ;.;sv 100.0 43,7 13 100.0 4. 1 e 100.0 2.5 

Cambios en la Est,..,,,ctur-a 
Ocup=tonal 

ASS 

8.3 3.1 

2 16.7- 3.4 

2 16.7 2.6 

5 41,7 7.2 

8.3 2.3 

8.3 2.3 

12 100.0 3.8 

Incluye 6 confUctO!!l con más de una c&.1.sa; so excluye e conflictos poi" no registrar el nGmcro de trabajador-es • 

FUENTE:1 Ell!lborado en el CENtET en base a loe (nl'ormes di:t tabores de la Oll"ecclón General de Conctl lact6ri, ST y PS. 
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Total • 

ASS 

32 

59 

77 

59 

43 

38 

318 

•l ,. 

10. ! 

18.G 

24.2 

21.7 

13.5 

11.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 



na manera existe una relaci.on directa entre el tamaño de la 

empresa y el del sindicuto -medidos por el número de trabajad5?_ 

res que tienen en com(m- y los conf1ictos provocados por viola

ciones y cambios en la estructura ocupacional, ya que a medida 

que disminuye el ta.maño de la empresa se intenta transgredir -

los derecl1os de los trabajadores, ya sea no pagándoles sus pre~ 

taciones, o bien buscnndo despedirlos debido a que las empresas 

se encuentran en una sib.iación económica menos favorable que -

otras con rnayor número de trabajadores. Sin embargo, utili-

zar el número de trabajadores involucrados por caso como indi

cador d~: la capacidad econ6mica de la empresa, o bien suponer 

que a n·; :~di da que disminuye el número de trabajadores aumentan 

las podl.;ilidades de que se violen sus derechos resulta bastante 

aventuraJo contando s6lo con los datos anteriores. En efecto, 

los caso3 con n1ás de 225 trabajadores representan el 30.8% de 

los confl [ctos provocados por violaciones al contrato, y de ese -

porcenta~e la mi.tad de los casos se suscitaron en las empresas 

con más de 1000 trabajadores. Adicionalmente, estos casos --

constituy13ron el 58.3% del total de los conflictos por cambios en 

la estructura ocupacional. 

En base a los datos del cuadro 1 O se puede observar que los ca

sos que comprenden menos de 76 trabajadores no están necesaria 
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mente circunscritos a ramas de actividad o a empresas con po-

ca capacidad econÓmie:l.. Conviene recordar que ciertos casos 

atendidos por la DGC se refieren a conflictos suscitados entre -

una empr .. esa o var-ias de ellas con un sindicato que representa -

sólo a un reducido número de trabajadores que laboran en esa -

o esas empresas. En esta sihiadÓn se encuentran los conflic-

tos correspondientes a ta rurni.1 de transporte, aereo y maríti-

mo, que aunque involucraban a empresas con más de 75 trabaj~ 

dores sindicalizados, los sindicatos rcprescntnban sólo a un re

ducido número de trabajadores, por ejemplo, pilotos, cocineros 

etc. 

Lo anterio --mente expuesto nos indica que, en base a la informa 

ciÓn dispor1ible, no se puc;;dcn establecer con certeza relaciones 

emp{ricas ~ntre el tipo de empresa, sindicato (medido por el nÚ 

mero de trabajadores registrados) y las causas del conflicto, 

tanto por las limitaciones qLie impone el considerar como unidad 

al caso resuelto por la DGC como por que no se puede precisar 

si este comportamiento de corto plazo se mantiene en el largo -

plazo, ya que las causas de conflicto por relación y c-..ambios en 

las estructuras ocupacional se presentan indistintamente en todos 

los sindicatos, considerados de acuerdo al número de trabajado

res registrados en ellos. 
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CUADRO 10 

RE:VISIONES OE CÓ!>ITRATO ATENDIDAS POR. LA OIRECCION GENERAL. DE CONClL.tACtON POR RAMAS DE 
ACTlVIDAD, SEGUN TNw'.AÑO DC:L SINOICATO. 

PERIODO JULIO 1076-JUNIO 1977 

1 - 25 :w - 75 75 - 225 226 - 525 526 - 1000 + C<l 1000 

Rama do Actlvld~ No.Ab " No. Ab ':{. No. Ab 'i. No. Ab y. No. Ab " No. Ab r. 
soluto 60luto SOh.A~O- zo!uto- sotut.o- so luto 

Stdet'Un:¡la 2 5.4 4.5 6.3 

M1ncr"O-Metal. 7 63.6 10 45.5 21 5!;\.3 19 51.4 11 50.0 6 37.0 

lnd. Ccn,cnto 4.5 3 7.9 4 10.a 

Tran.~. ;\lrco 9.1 2 9.2 2 5.3 2.7 4.5 6.3 

Tra'.'"l>I. M.:lríl.lmo 9. t 2 9.2 2.0 

Tr:.."1s. Terr-cstre 2.6 2 5.4 2 9.2 6.3 

Q. y Pclr-c>r¡'"'(mtc~ Q, 1 4.5 2.0 2 5 .. 4 2 9.2 t . 6.3 . 
J. \.!..! A. y Grasa!! Veg. 4.5 3 7.9 2 5.4 

Se;rv1c109 2.6 2 5.4 6.3 

1. En'ltl. ¡;\t:fr-cscos 9.1 3 13.6 

J. Cclulo!ia y Pi!pel -. .., f\ 2 5.4 1 4.5 6.3 

Tdecomwn1cACllin 4,5 6.3 

'· e;rr.p. y Enlat. Atlm. 4.5 2 5.3 2.7 1 6.3 

1. Fi>!:>. do V. Autom. 6.3 

Ctncm.:itogrl\f(a 

Maq. y E. Elcc. y Elee. 

lnst. Es:::iec1r1c:. 3 13.6 2 5.3 6.3 

T o t a l 1 1 1 oo.o 22 100.0 36 100.0 37 100.0 22 100.0 16 100.0 

FUENTE: . Elaborado ~l'I ol CENlET en baso a los lnl'ormes de tabores de la Dtrecct~ General d;, Concl1lact6n, ST y PS 
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Total 

No. Ab ... ,... 
:eotvto-

4 2.7 

74 50.7 

a s.s 
0 5.5 

4 2.7 

6 4, 1. 

e 5.5 

6 .r.1 
4 2.7 

4 2.7 

6 4, f 

2 1.4 

5 3.5 

0.7 

6 4.1 

146 100.0 



Finalmente, a pesar de las limitaciones apuntadas, partiendo de 

los datos analizados en este punto, se puede observar que la a~ 

ti vi.dad conci.l i.ntoria de la DGC, medida tnnto por el nCnnero de 

·- casos como por la diversificación en las causas del conflicto, 

r»'4: se ha visto incrementada notablemente en el corto plazo, lo que 

no es más que una traducci6n, en incremento de conflictos, de 
F"'"'"i 

las condiciones econ6micamente di.fíciles de la coyuntura. . 
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IV.3 Indicadores de los 11 grados de confÜctividad" en los 
casos atendidos por la Dirección General de Conci
liación. 

Los sindicatos pueden recurrir a determinados instrumentos, 

que la ley contempla, para obligar a la empresa a la rápida s!: 

tisfacci6n de las demandas que hagan en los casos de negocia- -

ción colectiva. El primer instrumento al que puede recurrir el 

sindicato es el emplazamiento a huelga, y si no se llega a un 

convenio se puede llegar a utilizar el recurso extremo del esta -

llamiento de la huelga. 

La utilización o no de estos instrumertos de presión, en pr'inci-

pi.o, nos indican de alguna manera ci<:~ "tos grados de confl icti.vi-

dad en tas relaciones obrero - patr'"'onales y que van desde el 

menos conflictivo -sin emplazamiento a huelga- hasta el más -

conflictivo, estallami.ento de la huelga, En base a estas consi-

deraciones, el cuadro 11 permite hace" ver que, durante el perfo 

do Julio 1976 - Junio 1977, del total .je casos resueltos el - - -

91. 3% se presentó precedido por emplctzamiento a huelga y en los 

cuales en el 9, 9% (29) estalló la huel~~a. ; l ; As1 a gran mayor1a 

de los casos atendidos en la DGC presentan un nivel intermedio -

de conflictos que son resueltos sin que se llegue a dislocar las re 

ladones obrero - patronales. 
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Visto semestralmente se observa un comportamiento interesante 

en relaci6n al grado de conflictividad de los casos resueltos: -

por una parte se triplican los estallamientos a huelga que se 

traduce en un incremento porcentual del 5. 7% al 11.2% y por -

otra, se eleva el número de casos sin emplazamiento a huelga 

aumentando su participación relativa del 1. 6% al 13. 2% del total, 

de un semestre a otro. As( se tiene que durante el perfodo de 

estudio se presenta una tendencia hacia ta polarización de los -

casos atendidos, caracterizada porque aumentan los casos de --

menor conflicto y porque disminuyen los de conflicto intermedio, 

pero elevándose substancialmente al número de casos que llega-

ron hasta el nivel de conflictividad n:its alto. 

IV.3.1 Casos sin emplazamiento a huelga 

La anterior tendencia polarizada en el grado de conflictividad de 

los casos resueltos se puede explicar, en parte, si se relacionan 

los casos que se solucionaron sin necüsi.dad de emplazar a huel-

ga con las causas que motivaron, en ~in principio, su presenta--

ciÓn en la DGC. 

La relación anterior puede hacerse a partir de los datos del e~ 

dro 12 que nos indican, que, si bien los conflictos sin emplaza-
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CUADi~O i1 

RELACION ME"NSUAL DE' LOS CONFUC:T·:: E:. EMPLAZ/\M!ENTOS Y HUELGAS 
ATENDIDAS POI~ LA DIRl:CCIC~; .:;~·.:ERAL DE CONCILIACION, 

PERIODO: JULIO 19 7-E - JUNIO 1977. 

~"º· total de Confl1c:::·;; con Connlctos sin .No. de h'..ictgns 
MES Conflictos cmp\J.;:.:;. -:c.,~o emplazamiento so\uclon.:ldas 

a ~u~~;a n Huelga 
Abs, ')<, Abs, 't. Abs. % Ab~. ~' 

Julio 20 6.3 10 6. 1 2 7.1 
Agosto 2G 7.8 25 B.6 3 10.4 
Septiembre 25 7.B 25 8.6 3.4 
Octubre 22 6.9 22 7.5 3.4 
Noviembre 22 6.9 22 7.5 
Diciembre 9 2.0 9 3. 1 2 e.9 

Subtotal 123 28.5 121 -41. 1 2 7 .1 7 24.1 

Enero 33 10.3 32 11.0 3.6 2 6.9 
Febrero 32 10.0 28 9.6 4 14.3 5 17.2 
M.:irzo 27 8.4 21 7.2 6 21.4 4 13.9 
Abril 34 10,6 29 9.9 5 17.9 7 24.1 
Mayo 35 10.9 32 11.0 3 10.7 3.4 
Junio 36 t t.3 ~ 0.9 7 25.0 3 10.4 

Subtotal 197 61.5 171 :.a.e 26 92,9 22 75.9 

TOTAL 320 100.0% 292 D:::>.o 28 100.0 29 100.0 

~ emplazamientos en rclaci6n al to Jul. :;;-¿-:::¡e, 976 Ene. 77-jun.77 Jul. 7&-Jun. 17 
tnl da conflictos 93,4 86.8 91.3 

% huetg;;is en rel<1ci6n nl total de -
connictos 5.7 11.2 9.1 

'}{, huelgas en relací6n al total de -
emplazamientos s.s 12.9 9.9 

FUENTE: Elaborado en el CENIET en t:as<:? a los informes de labores de la Dlrec-
ct6n General de ConcHiac:í6n, ST y PS 

r 
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miento se pueden present2r por cualquiera de tas cuatro causas con 

templadas, ocurren preferentemente cuando la causa es la de 

cambios en la estructura ocupacional. Esta causa contribuyó -

con el 60. 7°/o del total de los conflictos sin emplazamiento a h'..ía.!_ 

ga lo que significa que la totalidad de los conflictos originados -

por Qambios en la estructura ocupacional no requirieron emplaz3!, 

miento a huelga ( 111 ) • Aparentemente este hecho centre.di ce a 

lo señalado en el punto anterior, cuando se indicó que la situa-

ción económica del pa(s se llegaba a reflejar en el tipo de cor.-

fl ictos que se presentaban en la DGC. Sin embargo, los con-

flictos motivo.dos por esta causa no requirieron emplazar a h\ ... 15..::_ 

ga porque no involucraron a la totalidad de la empresa sino rrás 

bien a un determinado tipo de trabajadores o bien a un departa-

mento de la empresa. Aquí cabe· recordar que 6 de los 17 c::n 

flictos se refieren a la empresa Fundidora Monterrey, S.A. C .. ,,, 
__ , 

como ya se mencionó anteriormente, se iniciaron con un prob:e-

ma departamental que fue agudizándose hasta que estalló la huel-

ga. 

(111) En el Cuadro se tiene un total de 12·casos de conflictos 
por cambios en la estructura ocupacional que difiere de 
los 17 registrados en el cuadro 12. Esto se explica -
porque en 5 casos no se reportó el número de trabajad.::?. 
res, 
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Así visto,se puede decir que los cambios .en la estructura ocupa 

cional, inicialmente, no podrán constituir una caLisa grave de --

conflicto, pero de acuerdo a las condiciones econ6mi.cas del país 

esta causa se puede convertir en un elemento muy conflictivo. -

De allí que la DGC intervenga en mayor medida en este tipo de 

conflictos. 

El siguiente tipo de conflicto en que se suscitan los casos sin -

emplazamiento a huelga es el de revisión del contrato colectivo 

del trabajo, con 5 casos que representan el 17. 9% del total. 

Sin embf;rgo, si se relaciona este dato con el número total de 

conflictC·E provocados por la revisi6n del contrato colectivo (cu~ 

dro 9) !'.'.E tiene que el número de casos sin emplazamiento a hue..!. 

ga constituy6 menos del 4% del total (112) de los conflictos por 

revisi6n ::ontractual en contrap-:Jsici6n al de cambios en la estruc 

tura ocup.1ci0nal que represent6 el 1OO.0%. Ir6nicamente, 3 de 

los 5 cas•)s de menor conflictividad dentro de este tipo de confli~ 

to correspondieron a agrupaciones de peleadores de lucha libre. 

(112) La imprecision se deriva de que entre ambos cuadros - -
existe una ligera diferencia al contemplarse en uno s6to 
los casos y en otro las causas de los conflictos que, co
mo ya se mencion6 incluye a 6 casos con más de una -
causa. 
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En relact6n a las ramas de actividad, los conflictos sin empla

zamiento a huelga ocurrieron primeramente en nqu6llas en don

de predomina el SNTMMRM, como son la siderurgia y la mine 

ro-metalúrgica, en virtud de los problemas ocupacionales ya ci-

tados en la Fundidora Monterrey, S.A. Y en segundo t ugar, -

en la de servicios, debido a tas también citados casos de los -

peleadores. 

En base a lo anteriormente expuesto, se puede concluir que el -

aumento notable de conflictos en el segundo semestre, sin empl~ 

zamiento a huel gu, se explica en gran parte por el surgimiento 

de conflictos provocados por cuestiones de cambios ocupacionales, 

los cua18:;, aunque tiendan a res-Jlverse sin un alto grado de -

conflictiv dad, al originarse por cuestiones que atañen a todos -

los traba.adores en un momento determinado -seguridad en el -

trabajo, c1esempleo- pueden convertirse en conflictos muy serios 

si no son resueltos cuando todavía tiene repercusiones mínimas 

en relaci6n al número de trabajadores afectados. 
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CUADRO 12 

RELACION OE CONFLICTOS OBREROS - PATRONALES SIN EMPLAZAMIENTO A HUELGA POR RAMAS DE ACTIVIDAD 
SEGUN CAUSAS DEL CONFLICTO; PERIODO: .JULIO 1976 - .JUNIO 1977. 

e o N F L e T o s 
Vlol<Jc:lón Flr-mil Cambios estn.ic-

do Actividad Rcv. Contr-ato Rcv. Sa\ar-\a\ Contrato Contrnto tur-a ocupaclon.!1\ Total 

Ab5oluto " Ab~otuto 
,, 

Ab•,oluto % Ab5olu~o % Ab~.oluto % Absoluto t• 

Siderurgia 1::?• 42.9 12· 

Mlncro-Mctalúr-glc:A 3.6 - 2 7 .1 2 7 .1 3.6 6 

Tranr-por-te Mar-!t\mo 3.6 

Tr-anspoMo Ter-rei;tre 3.6 

Ind.Qu(mlca y Petroqufmlca . 1 • 3.6 

. Ser-vicios 3 10.7 ·- 3.6 4 

lnd. Celulosa y P.:ipet 3.6 

Telecorn~tcaclones 3.6 

lnd. Empacador-a y Enlatador-.a de 
Alimentos 3.6 

To ta 1 5 17.9 3 10.7 3 10.7 17 60.7 28 

• Incluye casos que no reportaron et nGmero de tl'"abaj.!ldor-es. 

FUEllITE1 Elab;>NldO en el CENIET en base a \os informes do labores do ta .Direccl6n Gener-al do Conclllact6n, ST Y PS. 
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42.9 

21.3 

3.6 

3.6 

3.6 

14.2 

3.6 

::l.6 

3.6 

100.0 



IV.3. 2 Casos con estal lamiento de huelga. 

Los casos de mayor conflictividad están constitu(dos por los con 

fl ictos que deri.vu.ron en huelga y que r"equi.rieron la intervención 

de la DGC par<:l su resolución. Esta institución, como ya se -

mencion6, vio elevar su actividad en este renglón ele manera no 

tori.a en el segundo semestr'e al intervenir en el 75. 9% del total 

de huelgas resueltas clur"élnte el período julio 1976 - junio 1977 

(ver cuadro 11). Paralelamente a este aumento, la relación en-

tre trabajadores en huelga y el total de trabajadores involucrados 

en los casos intervenidos por la DGC :::ambió, pasando de repr~ 

' ·~ 
sentar el 19. 0% del total en el semeslr"'e ,Julio 1976 - Diciembre 

) f. 1976, al 24. 8% en el sigui.ente semesc ··e, como se puede consta -
:··.fl 

tar en el cuadro 13. 

··~ 

La magnitud de las huelgas resueltas por la DGC se puede apre-

ciar si se comparan con el total de hu3lgas resueltas de juri.sdi~ 

/. ;· ci.ón federal. En el cuadro 14 se anot::l esta relación, destacán-

dose la creciente participación de la D3C en este campo de la 

conci.Uaci.ón, ya que de intervenir en el 17. 0% del total de las huel-

gas durante el semestre Julio 1976 - Diciembre 1976, en el sigui.ente 

semestre intervino en el 35. 5% de ellas, lo que arroja un prom~ 
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CUADRO 13 

REL.ACION DE HUELGUISTAS CON EL TOTAL DE TRABAJADORES 
EN CONFLICTO 

PERIODO: JULIO 1976 - JUNIO 1977. 

Período Total de Trabajadores Total de Hueiguistas 
Abs. Ab ot., s. ¡e, 

Jul. 1 976-Dic. 1976 53 809 31.1 10 202 25.7 

Ene. 1977-Jun. 1977 119 "! RF. 6?.9 29 513 74.3 

Jul. 1976-Jun. 1977 172 975 100.0 39 715 100.0 

FUENTE: Elaborado en el CENIET en base a tos informes de labores de la 
Direcci6n General. de Conciliaci6n, ST y PS. 
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CUADRO 14 

RELACION DE HUELGAS ESTALLADAS EN EMPRESAS DE 
JURISDICCION FEDERAL* 

PERIODO: JULIO 1976 - JUNIO 1977. 

Período Jurisdicción Federal* Direcci6n General Re1aci.6n Porcentual 
de Conci. l i.aci.6n 

Abs. % Abs. % 

Jul. 76-Dic. 76 41 39.8 7 24.1 

Ene. 77-Jun. 77 62 60.1 22 75.9 

Jul. 76-Jun.77 103 100.0 29 100.0 

FUENTE: Memorias de Labores, ST y PS, México. Sept. 75-Ago. 76. 

* 

Memorias de Labores, CENIET, ST y PS, Sept. 76-Ago. 77, s.p. 
Cuadro 11 

Excluye las ramas textil, hu1era y azucarera. 
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28.2 
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dio anual del 28. 2%. Asi.mi.smo, se observa que también a nivel 

de todas las ramas ele jurisdicción fedcrnl se presenta un aumen 

to en el número de huelgas resueltas de un semestre a otro -

pero a un rnenor ritmo que en el caso de las huelgas atendidas 

por la DGC. 

Lo anteriormente expuesto se convierte en un indicador más de 

la importancia cualitativa de los conflictos en que interviene la -

DGC dentro del campo de la conciliación colectiva. 

IV.3.2.1 Características de los cnsos con estallamiento de huel 
r;a. 

Los 29 ccrifl ictos que desembocaron en estallamiento de huelga -

se derivar:in básicamente de las revisiones contractual y salarial, 

De acuerd) al cuadro 15, estas causas constituyeron el 41. 4% 

y 44,8% .je las huelgas, respectivamente, durante el período -

Julio 1976 Junio 1977. El 13. 8% restante de los conflictos 

tuvieron pcr causa la violación y firma del contrato colectivo, 

con 6. 9% cada una (113). Como era de esperarse, de acuerdo a 

(113) Cabe hacer destacar que no hubo ninguna huelga que tu
viera como causa exigir el cumplimiento de las disposi
ciones legales sobre participación de utilidades ni el de 
apoyar otra huelga; causas que son contempladas expre
samente por la Ley. 
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CUADRO 15 

REL.ACION OE HUEl..GAS RESUELTAS EN LA DIRECCION GENERAL 01: CONC!LIACtON POR CAUSAS OE CONFLICTOS OBRERO-PATRONALES 
· SEGUN RAMAS DE ACTlV!OAO; PERIODO JULIO 1976 - .JUNIO 1977. 

e ONF L CTOS 
VioltJc16n F1.rrna Camotos estruc-

Rai'nas de Actividad Rev. Contrato Rev. Salarial Contr.::.to Contr<J.to tura o<:upaclonat Totat 
Absol~t_o __ .....;.~_. _____ Ab __ s_·o_1_ut_o ____ % ______ Ab ___ $_0_1u_•_,o __ .....;;%_• _____ A_b_s_o_t_v_t_o ___ "-;..._ _____ Ab __ ~_o_l_u_to _____ 'Y-_____ Ab ___ s_o_lu_t_o ______ ,..~·----------------~ 

SléerGrgla 

Minero - Metalúrgica 10.4 

Minero 

Metalúrgica 6.9 3.4 

Industrta del Cemento 2 6.9 3.4. 

Transporte A6reo 

Transporte Mar(ttmo 2 8.9 

Transnorte Terre!'<tre 3.4 

Ind. Quírr>lca y Patroc¡ufmlea 5 17.3 

lnd. Celulos.a y P.spel 6,9 1 . 3.4 

Telecornt.nlcaclones 3.4. 

lnd. Fab. y ensamble do vehículos 

automotrices 3.4 2 6.9 

lnd. Cinematográfica 3.4 

Sl\vicvttura 3.4 

Total 12 41.4 13 44.8 

FUENTE: Elc!:>oradO en el CENtET en base a los lnfo,..,.,,es do labores de. la 
Olreccl6o Gener-al do Conctttncl6n, ST y PS 

3.4 

4 13.S 

3 10.4 

3 10.4 

3.4 3,4 

2 6.9 

3.4 2 6.9 4 13. B 

5 17.3 

3 10.4 

3 10.4 

3.4 

6.9 2 6.9 o o.o 100.0 



lo ya tratado, ninguno de los conflictos suscitados por cambios 

en la estructura ocupacional terminaron en huelga (114). 

Considerando Únicamente su incidencia, tenemos que las ramas 

de actividad con más huelgas fueron la industria qu(mica y petr::? 

qu(mica (17. 3%)' minero-metalúrgica y transporte terrestre (af'!l 

bas con 13. 8%) seguidas por las de la industria del cemento, C!:_ 

lulosa y papel y la de fabricación y ensamble de vehtculos auto-

motores (todas ellas con el 10.3%) durante el perfodo Julio 1976-

·Junio 1977. Pero si incorporamos las variablés duración de la 

,. 
huelga y numero de trabajadores involucrados, que relacionadas 

nos proporciona el indicador del tiempo perdido dtas-hombre, -

se dispondrá de mús elementos de juicio para determinar el g~ 

do de conflictividad de las huelgas en las distintas ramas de acti 

vidad económica. 

En el cuadro 16 (115) se presentan las ramas de actividad en 

dónde las huelgas tienen mayores repercusiones 
,,,. . 

econom1cas, 

(114) 

(115) 

La huelga de "Fundidora de Monterrey, S.A." estalló 
finalmente por un conflicto causado por revisión de con 
trato. 

Los porcentajes correspondientes al número de huelgas 
señaladas en este cuadro difieren ligeramente a los del 
cuadro 14 debido a la huelga que estalló en el mes de 
jµnio ("Fundidora de Monterrey, S.A."). 
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,; 
considerando tanto el numero de trabajadores que suspenden sus 

labores como la duración del paro involucrado en cada huelga. 

En este sentido, la rnás afectada fue la rama de fabricación y 

ensamble de equipo de automotores, al representar el 43. 6% de 

los d(as-hombre perdidos en el totE\l de las huelgas. Este alto 

porcéntaje se debe a que, no obstante lo reducido del número -

de huelgas de esta rama con respecto al total (i0.0%), se con-

jugó el hecho de que afectó al 17. G% del total de trabajadores en 

huelga con una alta duración promedio de la huelga (36 dlas). 

La segunda rama más afectada resultó ser la siderúrgica que a 

,,. 
pesar de que en ella se suscitaron un pequeño numero de huel--

gas, incluso menor al de la de automotores (6. 7%), representó 

el 39.9% del total de d(as-hombre perdidos du1~ante el perfodoJ~ 

li.o 1976 - Junio 1977, en virtud también del elevado porcentaje 

de trabajadores (37. 3%) y de la dw~aciÓn promedio ele las huelgas 

(22 dfas). 

En el otro extremo tenemos a la rama qufmica y petroquÍmica, 

que desde el punto de vista del número de huelgas constituye ap~ 

rentemente ta más conflictiva (16. 7%), pero que aportó Únicamen 

te el o. 8% del total del tiempo perdido ya que a pesar de que la 

duraci6n promedio de sus huelgas es de las más largas (12 1/4 -
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CU/1..l ll <O Id 

TIEMPO PE:ROIOO PCR HUE't..GAS V TRAOAJAOORES INVOLUCRADOS EN ELLAS POR RN./\AS DE ACTIVtOAO EN LOS CONFLICTOS 
OBRERO-PATRONALES ATENDIDOS POR LA OIRECCION GENERAL DE CONCILIAC!ON. PERlOOO .JULIO t976 - JUNIO 1977. 

Rama de Actlvid11d 
Núr·•. da 

Trab¡,jadores 
Tot..'\l Rama 

NGm. 
de 

Huelgas 

Núm. de 
Tr<lbilJ<:>dores 
Involucrados 

Trabajadores 
Promedio 

Ouraci6n de la 
h..Jelga en d(as 

promedio 

TlerPpo pardldo 
dlasínombr-e -

• 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-A_b~S;.;.....·~~~~Ab~s~·~~~~"~~~A_b~"-·~~~~~~'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---A~b_s_·~~~~-=-i~~~~~~~~ 

Industria SlderGrglca. 1 MB7 6.7 7400 22 227000 39.!l 

tnd ... r.trlll Minera 0.9 340 4 1360 0.2 
51088 

3 10.0 1 tbo :?.a :3657 7 113 1.5 

lnC\..strla del Cemento 42G6 3 10.0 1173 2.9 391 2 1/3 2041 0.4 

Industria Pet,.oq. y Química 3'.XJ5 5 16. 7 350 0.9 70 12 1/4 4447 o.a 

0267 6.7 4546 11.4 7 11008 2.tJ 

Industria Automotriz 7010 3 10.0 6974 17.6 2324 36 

Nd. 3.3 ID2 0.4 162 6 0.2 

Sllvicult....-111 Nd. 700 1. a 700 5t::OO 1.0 

Telecon.,.inlcaclones 27152 3.3 1050 2.6 1050 10::;0 

16894 3.3 6000 17.1 6000 1/4 4505 o.o 

Transporte Terrestre 47159 4 13.4 6-Hl 216 131 1/:.? 46732 a.2 

Transporte Marítmo 726 2 e.7 74 0.2 37 13 952 0.2 

lnduGtrla Clnematog .. &flca 800 2.0 soo 7 5600 t .O 

Otr-os 29581 

To!Al 172975 30 100.0 39715 100.0 55$469 100.0 

• Tiempo perdido (dfa.s-1-<>mbre) • días x nGmero de trabajadoras en huelga • 

... Incluye duracl6n,da uno ooel!:)tt no resuelta en el período de estudio 

FUE:NTE't Eloborodo en el CENIET ..n base a los informes <Jo lnllores de ta Olrcccl6n General de C9"1cll1ac!6n, ST y PS. 



dfas), s6lo afectaron al O. 9o/o del total de trabajadores. Asimis 

mo, la segunda rama más conflictiva en tbrminos del número 

,. 
de huelgas (i3.4%), la del transporte terrestre, aun cuando la 

duración prornodio de sus huelgas fue la más larga (131 i/2 

días), el bajo núrner0 de t1"'Elbajadores involucrados (2. 9%) hizo -

que su participación en el total del tiempo perdido fuera SÓlo el 

8. 2o/o. 

La relación entre el número de trabajadores, el de las huelgas 

y el tiempo perdido para todas las ramas de actividad se puede 

apreciar claramente en la gr5.fica 2. 

Por Últimr~, se puede señalar que existe una relación entre el -

aumento en el número ele huelgas en el semestre Enero 1977 

Junio 1977 con la magnitud de la conflictividad medida por el 

tiempc de trabajo perdido en cada una de ellas. De acuerdo al 

cuadro 17 (ver gráfica 2) el 80. 2o/o del total del tiempo perdido -

ocurrió durs.nte este semestre, explicándose los altos porcenta--

jes de los meses de marzo y junio por las huelgas estalladas en 

las ramas de automotores y siderurgia, respectivamente, que, -

como ya se vio, constituyen ramas con un alto número de traba-

jadores y cuyas huelgas duraron un lapso comparativamente lar-

go. De esta manera, se puede decir que el semestre Enero -
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1977 - ~unio 1977 resultó ser más conflictivo,· no sólo por el -

número de huelgas que se suscitaron, sino porque éstas involu-

eraron a las empresas más importantes tanto por el número de 

trabajadores como por el tipo de actividad económica que desa-

rrollan. Este hecho nos indica que, dentro de la coyuntura an~ 

lizada, el ag1--avamiento de la situación económica repercutió in-

,. 
clusive en trabajadores que laboran en las empresas mas gran-

des (en términos de ocupación) localizadas en las ramas más diná 

micas ( en términos de crecimiento del producto). 
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CUADRO 1 7 . 

TIEMPO PERDIDO MENSLJ,~LMENTE POR HUELGAS EN LOS CONFLICTOS 
OBRERO - PATRONALES ATENDIDOS POR LA DIR.ECCION GEi'JER/-\L 

DE CONCILL·'\CION. PERIODO: .. JULIO 1'976 - -..!UNIO 1977. 

MES 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

To ta t 

• 

FUENTE: 

TIEMPO PERDIDO 
(DIAS HOMBRE)* 
ABSOLUTO % 

1976 o 

1976 74,436 1.3 .1 

1976 8,860 1 .6 

1976 6,072 1 • 1 

1976 4,860 0.9 

1976 17,720 3 .1 

1977 21,506 3.8 

1977 62,136 10.9 

1977 145, 720 25.6 

1977 40,436 7 .1 

1977 41, 520 7.3 

1977 145, 201 25.5 

568,469 100.0 

Tiempo perdido (d(as - hombre) = dras x número 
de trabajadores en huelga. 

Elaborado en el CENIET en base a tos informes de labores 
de la Oirecci6n General de Conciliación, ST y PS. 
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IV.4 
'-l 

La soluci6n de los conflictos en los casos atendidos 
por la Direcci6n General de Concilíaci6n. 

En los puntos anteriores se hizo mencí6n a las causas de los 

conflictos obrero-patronales y a su intensidad. En este punto se 

verá c6mo se solucionan dichos conflictos, recurriendo al anál i -

sis de· la incidencia de los pr·incipules acuerdos a que llegan en-. -

presas y sindicatos. Los acuerdos han sido clasificados atendie-i 

do a las funciones del sindicato que, como representante legal de 

los trabajadores, es el instrumento por medio del cual se entra 

en negociaci6n con el patr6n o empresu. En este sentido los 

acuerdos han sido clasificados en: a) aquellos acuerdos que ben::_ 

fician directamente a sus ngremiados por su calidad de trabajado_ 

res ocupados por la empresa; b) acuerdos que benefician al sind!_ 

cato como institución burocrática, administrativa; y c) aquellos -

por medio de los cuales la empresa acepta respetar ciertos der~-

chos que le corresponden al sindicato por ser la instituci6n consl_ 

derada como representante oficial de los trabajadores de la empresa. 

IV. 4. 1 Acuerdos que benefician a los trabajadores. 

IV. 4. 1. 1 Incremento salarial. 

Dentro de los acuerdos que benefician directamente a los trabaja-
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dores destaca, por la frecuencia con que se presenta, el del in

cremento salarial en el momento de ta solucí6n del conflicto. 

En el cuadro 18 se observa que durante et perfodo Julio 1976 

Junio 1977 el 89% del total de conflictos se resolvieron contem

plando el acuerdo del incremento salarial. Si bien este porcen

taje es elevado, es posible observar que disminuy6 de un semes

tre a otro, ya que de otorgarse en el 99. 2% del total de los con

flictos baj6 al 82. 4% durante el semestre correspondiente a 1977. 

La explicaci6n de este descenso durante el año de 1977 en ·1a in

cidencia del incremento salarial no está en que los sindicatos se 

hayan vuelto menos interesados en la negociaci6n econ6mica en -

relaci6n al semestre anterior, sino simplemente que este hecho -

coincide c.:m el surgimiento de los conflictos causados por cam

bios en la ustructura ocupacional. Estos conflictos no contem- -

plan dicho .1cuerdo, de all( que durante el mes de marzo se pre

sente tanto ta incidencia más baja de incrementos salariales 

(67. 0%) como el número más grande de conflictos derivados de -

cambios en la estructura ocupacional (ver cuadro 18). Por -

otra parte, el nivel del incremento salarial sirve para indicarnos 

el grado de disciplina que pueden imponer los sindicatos a sus -

afiliados en caso de seguir recomendaciones dadas por parte del 

Estado. El cuadro 19 y la gráfica 3 ilustran perfectamente esta 
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CUADRO 18 

RELACION MENSUAL DEL INCREMENTO SAL.Af-~AL FO~ 

C/''.'SAS DE CONFLlCTO. PERIODO: Julio 1976 - Junio1977 

Perfodo 

Julio .1976 

Agosto 1976 

Septiembre 1976 

Octubre 1 976 

Noviembre 1 976 

Diciembre 1975 

Semestre 

Enero 1977 

Febrero 1977 

Marzo 1977 

Abril 1977 

Mayo 1977 

Junio 1977 

Semestre 

Total 

Núm. total 
de casos 

20 

27 

25 

23 

23 

9 

127 

33 

32 

27 

35 

36 

36 

199 

326 

Núm. de ca.s-::>s 
con incremE:-~.:o 

Abs. º' /b 

20 1 OO. O 

27 1 ºº·o 
25 100.0 

22 95.0 

23 1 OO. O 

9 1 ºº·o 
126 99.2 

28 85.0 

28 87.0 

18 67.0 

28 79.0 

31 86.0 

31 86.0 

164 82.4 

290 89.0 

FUENTE: Elaborado en el CENIET en base a los informes de :abo 
res de la Direcci6n General de Conciliación, ST y PS. 

- 181 -



aseveraci6n y nos hacen ver en qui§ medida fue cumplida la ini

ciativa del Estado en el sentido de combntir las presiones infla

cionarias respetando un tope del 1O.0% en el incremento salarial. 

A partir de febrero los incrementos salariales oscilan alrededor 

del 1 o. O>/o. 

Af;rupando los conflictos causados por las revisiones contractual 

y salarial de acuerdo al tamaño del sindicato, se observa la mis 

ma tendencia de mantener los incrementos alrededor del 10. 0% a 

partir del mes de febrero (ver cuadros 20 y 20. 1 y gráficas -

4 y 4. 1). Cabe señalar que en el caso de revi.si6n contractual,·· 

antes de fijarse el tope del 10. Oo/o, los sindicatos lograban mciyo-· 

res incrementos a medida que aumentaba el número de afi.l lados, 

sin embargo, a partir de febrero cambiu la tendencia pasando a 

ser los sindicatos más grandes (más de 1000 afiliados) los que -

respetan al pi.e de la letra el compromiso con el Estado, mien-

tras los sindicatos de 26-75 afiliados obtenían casi un 12. O'/o de -

incremento salarial. 

Si se relacionan los incrementos salariales con las ramas de ac

tividad ponderándolos con el número de trabajadores beneflciados, 

se verá que, en términos generales, existe una relación directa -

entre el respeto del tope impuesto al incremento y el hecho de que 
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CUADRO 19 

REVISION MENSUAL DE LOS INCREMENTOS SALARIALES PROMEDIO EN 
LOS CONFLICTOS OBRERO - PAT!~ONALES ATENDIDOS POR LA 

DIRECCION GENERAL DE CGNCILIACION, 

Mes 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

FUENTE: 

PERIODO: JULIO 1976 - JUNIO 1977. 

( 1 ) 
Revision Contractual 

16.2 

15.9 

19.4 

16. 5 

18.0 

12. 7 

13,3 

10.4 

10.4 

10.1 

10.1 

1 o.o 

Incremento Porcentual Promedio 
( 2 ) (1)+(2) 

Revisión Salarial Total de Revisiones 

15. 9 16.1 

16.2 16. o 

17.2 18.2 

22,5 18.1 

13. ::. 15. 3 

11 • s 12.2 

11.1 11. 7 

1 o.~ 10. 2 

10.2 10.3 

10. 5 10.3 

1o.5 10.2 

10. 2 10.1 

Elaborado en el CENIET en base a los informes de labores 
de la Direcci6n General de Conciliaci6n, ST y PS. 
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CUADRO 20 

REL.ACION DE LOS INCREMENTOS SALARIALES, FOR TAMAÑO DE SINDICATOS, 
EN LAS REVISIONES DE CONTRATO Y DE SALARIO ATENDIDAS POR 

LA DIRECCION GENERAL DE CONCILIACION. 
PERIODO: JULIO 1976 - DICIEMBRE 1976. . 

INCREMENTO SALARIAL 
Tamaño de Sindicato 
(No. de Trabajadores) 

Revisiones de Contrato 
(Promedio por estrato) 

% 

Revisiones de Salario 
(Promedio por estrato) 

To ta l 
(Promedio por estrato) 

% 

1 

26 

76 

226 

526 

+ 

. FUENTE: 

25 í 5. 7 

75 15.7 

225 16.8 

525 18. 8 

1000 17.4 

1000 21.5 

O/ 
/O 

13.0 

18. 2 

15.4 

13.4 

12.3 

18. 5 

14.5 

16.9 

16.5 

16.1 

16.2 

19.4 

Elaborado en el CENIET en base a los informes de labores de la Direcci6n General de 
Conciliaci6n, ST y PS. 

- 1 EJO -



IOO'l\. 

15 

20 

u 

10 

o 

GRAFICA 4 

INCREME~rros SALARIAL«;'S PQR TAMAÑO DE St:>:D!CAlO, EN LAS REVISIONES DE: 

CONTRATO 

21.5 "f. 

111.a'l\o 

174.,0 

IS.T 

OC • 01 H OC 1'I .X lH C1E IU ... fOOO 

~ut .. Tlt: CUAOftO 20 

( •4 ..onuerul'l ~ .... ,..Q•T.,. PER:ooo: JVl.10-0ICE'l.IBF!E ••T• ) 
SALARIO Y CONTRATO 

100 "·/.\ 

u 

%0 

15 _ 

10 

~ 

~16-~"Y .. !oll"°'• JC.Z"Vo 

!..\.'% -

..1< 1 e.e: z• D! .,, ':ie: Ui DC wt•• 1000 

TO A rza • az:' • 1000 

1'UENTE: CUAOllO 20 

.- 186 -

'ºº""· 

ts 

%0 

15 

10 

SALARIO 

119.~4", 
11.11% 

15 4% 

l!l.4% 
13.% 

X 1 X IC C.( 'a ':e U6 el' • 10~• 
T" A t:3 A "ª A 1000 

FUO.iE: CUAORO 20 



CUADRO 20. 1 

• RELACION DE LOS INCREMENTOS SALARIALES POR TAMAÑO DE SINDICATO, 
EN LAS REVISIONES DE CONTRATO Y DE SALARIO ATENDIDAS POR 

LA DIRECCION GENERAL DE CONCILIACION. 
Pr::R10~0: !::!'!!::R.(' ·.977 ·- JUMIO 1977. 

INCREMENTO SALARIAL 
Tamaño de Sindicato 

(No. de Trabajadores) 
Revisiones de Contratos 
(Promedio por Estrato) 

Revísiones de Salarios 
(Promedío por estrato) 

Total 
(Promedio por estrato) 

1 

26 

76 

226 

526 

+ 

FUENTE: 

% o/o 

25 10.5' 9.0 

75 11. 8 10.5 

225 10.1 11 .o 

525 10.6· 10.6 

1000 10.5 10.6 

1000 10.0 10.2 

Elubor~do en ol CENIET con buso o. loz informes do lobores de la Direcci6n General de 
Conciliaci6n, ST y PS. 
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CUADRO 21 

INCREMENTO SALARIAL PONDERADO POR RAM!l. DE ACTIVIDAD ECONOl'v~ICA EN LOS 
CONFLICTOS OBRERO - PATRONALES A TENDrDOS POR LA DIRECCION GENERAL DE 

CONCILIAClON. PERIODO: ENERO 1977 - JUNIO 1977. 

Rama de Actlvldad 

Minero Metutúrglca 
Siderúrgica 
Industria del Cemento 
Transporte Aéreo 
Tr<:lnsporte fVl.ar(timo 
Tr:in::;¡_~orlc Terrc::¡trc 

Ind1.1strin Q1.iímiczi. y Petro-

(A) 
Conf1ictos 

NGm. 

64 
6 
s 
2 
1 
2 

quín1:c .. • 12 
fndunt1•in da ;\ccitcs y Grasas 
Ve91~L.:llés 5 
S.::rvido5 2 
[nd'..istr,a En1botcllador.:l de 
r~cfr<.·.;cos 

Ind .. :stria de Celulosa y 
P<lflCl 

Tclccomunlcaciones 
lncll .. 1stri.:i Emp:u::.:i.dora y 
Enlat..•dor.::i. de l\lir.-\cntos 
Industri.::i de Fabr!c<:1ci6n y 
Ens.'.\mble de Vehículos 

3 

7 

3 

7 

Automotrices 2 
Ind. Cinom.::.togrSfic.:. 
M•:•quin.:'lri.:l y Equlpo Electr6 
nico y f=:l~ctrlcos 2 
Total 127* 

(!;\) 
'rrnb.:ljadorcs 
Involucr.:ldos 

30620 
14199 

2G76 
186 
442 
250 

911 
907 

3568 

2372 
22632 

5010 

3124 
000 

2030 
92237 

Incremento Salarlal 
por Trabajador 

(ponderado) 

3 

1 o. 1 

10.0 
10.3 
10.0 
10.0 
12.0 

10. 3 

11. 1 
9.9 

10.6 

11. 6 
10.0 

1o.6 

9.8 
10.0 

11. o 
10. 2 

• Sol'->m.:into so tncll..J)l'<::n los confllcto::::i en los quo e:.> cuantlficablo el lncrcmcnto salu.rlal. 

Pr.:>rncdio de 
Tr.!lb.:ijndores 
por conf1ict:> 
(8) / (A) 

478 

2367 
335 

93 
4~2 

125 

205 

102 
454 

1189 

~39 

7561 

716 

1562 
800 

1015 
726 

FI JEl'-JTr: FI t1I ¡()f"'.'Hlo en nl c:r·Nll"T c.nn h11~H'I a lo:; !níorm1:f, (lo lnllorü::: el~• l•1 Olrr•Gci1
1
·,n Gl:.ln~rñl e.Ju 

Cu11cll!acl~•n. !...T y PS. 1 



el sindicato se localice en una rama dinámica. 
,.I' 

La excepcton 

más notable está constituida por la rama de maquinaria y equi-

po eléctrico y electr6nico en donde se otorgó el 11, 6% de au-

· mento salarial dur'ante el período Enero 1977 - Junio 1977 (ver 

cuadro 21) (116), 

IV, 4. 1 • 1 • 1 Comportamiento de los acuerdos 

De los datos analizados en este punto se desprende que existe -

una relaci6n entre el tamaño del sindicato y la actividad econó-

mica de la empresa con que tiene firrrado contrato de trabajo -

con el grado de aceptación del tope de 10% al incremento sala--

rial, sin importar la causa del conflic' o. La razón de este --

comportamiento se verá en el siguiente punto en donde se anali-

zarán los demás acuerdos que benefician a los trabajadores. 

(116) En determinadas ramas se resolvieron conflictos durante 
la primera quincena de enero de 1977, antes de la apli
cación del tope nl incremento salarial, lo que podría lle 
var a una subestimaci6n del respeto a los lineamientos -
dados por el Estado. 
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IV. 4.1. 2 Los otros acuerdos excepto el salarial 

En el punto anterior se señaló que los sindicatos en general re.:! 

petaron el tope del 10% .en el incremento del salario cuota dia··-

ria, que constítL¡ye uno de los pr'íncipales componentes de las -

remuneraciones del factor trabajo. Aqu( se analizarán los de-

más acuerdos que sirven petra dar fin a los conflictos obrero -

patronales y que, al mismo tiernpo, se traducen en un beneficio 

de fndole económica y social para los trabajadores (117). 

El cuadro 22, que relaciona la incidencia de los distintos tipos 

de acuerdos logrados du1~ante el pertod) Julio 76 - Diciembre - · 

76 en relación al tamaño del sindica.to, permite hacer las si.guie!J_ 

tes observaciones generales: 

a) 
,,. 

Los sindicatos, tomados en su con~ unto, logran mas acuer-

dos referentes a la jornada del trabajo (68. 5%), seguridad -

social (66. 4%) prestaciones educntivas (56. 2%) y mejoramie_r:i 

(117) En esta parte se centrará el análisis exclusivamente en -
los acuerdos logrados por revisión contractual, ya que en 
las demás causas de conflicto se obtienen acuerdos estre 
chamente relacionados al tipo de conflicto, como es el ca 
so del incremento salarial en la revisión de salarios y el 
pago de indemnización en el de cambios en la estructura 
ocupacional, sin que se presenten otro tipo de acuerdos 
en la mayoría de los casos. 
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to social (54. 7%). Por el contrario, obtienen menos acue.!:. 

dos en relación a indemnización (7. 5%), cambios en la es--

tructura ocupacional (21. 2%), incentivos y est(mulos (23, 3%) 

y prestaciones educativas (26. 0%). 

b) ·"' Los sin di catos muestran tender, con excepc10n de los co- -

rrespondientes al estrato 26 - 7 5 de afiliados, a aumentar-

el número de acuerdos que rebasen el 50% de incidencia a 

medida que se eleva el número de afiliados en conflicto. 

El estrato más bajo tiene en promedio dos tipos de acuer--

dos, lcis estratos de en medio oscilan alrededor de 4 y el 

estratc n-1ás grande tiene 6 tipos de acuerdos que rebasan -

el 50% de incidencia. 

e) Los aC'..Jerdos que rebasan el 50% de incidencia tienden a ha 

ce!"'lo ~ partir de un determinado tamaño de estrato para 

manten ;!rse por encima de este nivel en los subsiguientes -

estrato3. Asf los acuerdos referentes a la jornada de tr~ 

bajo re~asan el 50% de incidencia desde el estrato más bajo 

de sindicatos de acuerdo al número de afiliados y la siguen 

teniendo hasta el estrato más alto. Los acuerdos sobre -

prestaciones edLicativas y de mejoramiento social tienen la 

misma incidencia a partir del estrato de 76-225 afiliados, 
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Las excepciones son los ucuerdos relacionados con la secu --
ridad social que rebasa el 50% desde el primer estrato, -

pero queda por debajo del 50% en el estrato de 26 - 7 5 at]_ 

liados, paré\ super"arlo en todos los siguientes estratos; el 

de incentivos y est(mulos supera el 50% sólo en el estrato 

226 - 525 afiliados y el de ri es~JOS de trabajo y c;i.jas, fon-

dos, cooperativus rebasél.n el 50% sólo hasta el estrato 

alto, el de rnSs de 1 000 trobo jnd:ires. 

De acuerdo a la gráfica 5, elaborada en base a los cuadros 22. · 

y 22. 2, qur.! establece la relación semestral entre la frecuer.cia 

de los tipos de acuerdos logrados y los estratos de sindi.cat::s, 

se puede J:!tectar de manera clara el siguiente comportamier,to, 

en el tiern¡ 'º, de los acuet"dos: 

a) Aumen';o generalizado en la incidencia de los acuerdos en -

todos l•JS estratos de sindicatos del semestre Julio - Di.cíe:--

bre 76 al de Enero - Junio 77, excepto en los acuerdos de 

seguridad social y jornada de trabajo del estrato 1 - 25: de. 

incentivos y est{mulos y prestaciones educativas del estrato 

26 - 75; y el de jornada de trabajo del estrato 526 - 1COO -

trabajadores afiliados. 

b) Surgen acuerdos según el tamaño del sindicato en el serr.es-
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tre Enero - Junio 77, ausentes en el semestre anterior, s.e_ 

bresaliendo los estratos de 1 - 25 afiliados con cuatro ti-

pos de acuerdos (prestaci.ones educativas, cambios en la e~ 

tructura ocupacional, indemnización y riesgos de trabajo) y 

el de más de 1000 trabajadores con cinco (incentivos a la -

producción, cajas, fondos y cooperntivas, cambios en la es 

tructura ocupacional, indemnización y riesgos de trabajo). 

e) En relación al conjunto de los sindicatos, durante el semes

tre Julio - Diciembre 76 C1nicarnente dos ti.pos de acuerdos -

rebasaron el nivel del 50% de inci ·Jencia (seguridad social y 

jornada de trabajo); en cambio, d~. r~ante el semestre Enero

JuUo 77, fueron 6 los tipos de pr-E•staciones que lo hicieron 

(prestaciones educativas, seguridac! social, mejoramiento so

cial, cajas, fondos y cooperativas, jornada de trabajo y - -

riesgos de trabajo). 

d) En relación al comportamiento de los tipos de acuerdo res~ 

~a en particular el de cajas, fondo~; y cooperativas que no -

sólo aumentó su incidencia durante el semestre Enero - Ju

nio 77 en la medida que se incrementaba el tamaño del sine!!_ 

cato, sino que en los 2 estratos más altos de no haberse - -

considerado en el semestre anterior pasaron a una incidencia 
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de 64.3% y 91. 7% respectivamente. 

e) En relación a los estratos de los sindicatos, el de 26 - 75 

trabajadores se caracte.rizÓ por tener en ambos semestres 

analizados el número más bajo de acuerdos en relación -

con los demás estratos. Por su parte los estratos m¿;s 

bajos y el más alto junto con el de 226 - 525 trabajadores 

afiliados se caracterizaron por manifestar los aumentos -

más notables en la incidencia de los acue1~dos durante el -

semestre Enero - Junio 1977 en relación al semestre ante 

rior. Destacó en especial el e.s'tt'•lto de 226 - 525 trabaj~ 

dores que registró 7 tipos de é\cue,· Jos que superaron el -

nivel del 50% de incidencia mientr'ét:': que el semestre ante

rior lo hizo en sólo dos tipos de acuerdos. 

f) Si se adopta el 75% de 'inddcnda en los acuerdos como -

un mero patrÓn de comparación en El comportamiento se-

mestral entre los diferentes tipos de: acuerdos, se obser-

va que durante el semestre Julio - Diciembre 76, sólo 

con un tipo de acuerdo y en dos estratos se rebasó este -

nivel Uomada de trabajo en los estratos 1 - 25 y 526 

1000). Por el contrario, durante el siguiente semestre 

en 17 ocasiones fue superado. También se aprecia que -
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• 

los casos que rebasaron el 75% de incidencia aumentaron -

progresivamente a medida que aumentaba el tamaño del sin

dicato; de O en el estrato i - 25 a 6 en el de m~s de 1000 

trabajadores. Durante este mismo semestre se puede ob-

servar que ciertos acuerdos rebasaron el nivel del 75% de 

incidencia sólo a partir de un determinado tamaño del si.ndi-

cato. En este caso se encuentr'an los acuerdos referentes 

a la seguridad social y mejoramiento social que lo hacen en 

el estrato 76 - 225; el de prestaciones edúcati.vas en el es

trato 226 525; y, el de cajas, fondos y cooperativas que lo 

hace en el estrato de más de 1000 trabajadores • 

En base a lo señalado anteriormente se puede inferir que, en -

general' existe una relación entre el tamaño del sindicato y la -

incidencia en los tipos de acuerdos en el sentido de que si aquél 

aumenta también aumenta la incidencia. Asimismo que, duran-

te el semestre Enero - Junio í 977, en todos los estratos de los 

sindicatos la incidencia de los acuerdos se viÓ sensiblemente in 

crementada en relaci.Ón al semestre anterior. Todo esto hace 

pensar que la situación económica del pa(s, con sus efec..tos ne

gativos sobre los que perciben un ingreso fijo, junto con el to

pe al incremento salarial coyuntural mencionados anteriormente, 

han jugado un papel importante en la determinación del tipo de -
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comportamiento de los acuerdos en el tiempo y por tamaño del 

sindicato. Ante la agudización del proceso inflacionario y la -

imposibilidad de hacerle frente con aumentos salariales se obser 

va la tendencia de contrarrestar sus efectos canal izando la neg.~ 

ciación hacia la obtención de prestaciones de tipo social como -

son las educativas, de mejoramiento social, y seguridad social. 

Sin embargo la posibilidad de hacerlo resultó desigual entra los 

trabajadores. No obstante que ln mayorfo de ellos obtuvieron -

más acuerdos sobre prestaciones que en el semestre anterior, 

los trabajadores co1~respondientes a los sindicatos más grandes 

lograron más acuerdos. 

IV.4.2 Acuerdos que benefician al sindicato. 

Los acuerdos que benefician directamente al síndi.cato como in~ 

titución burocrátíca fueron de los que alcanzaron mayor grado -

de i.nci.dencia (71. 2%) durante el período Julio 1976 - Junio -

1977. Sin embargo a diferencia de los otros ti.pos de acuerdo 

que vieron incrementada su incidencia de un semestre a otro, -

las prestaciones si.ndicules se mantuvieron prácticamente sin m~ 

dificarse al pasar del 69. 4% al 72. 6% de incidencia. Distin- -

guiendo los sindicatos según el número de trabajadores, se obse.!: 

va también un comportamiento distinto al resto de acuerdos; 
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mientr·as que en los otros acuerdos se tendía a aumentar la inci 

ciencia junto con el incremento del número de trabajadores, en -

este se tendió a descender (ver cuadro 22). Visto semestralmen 

te (ver cuadros 22.1 y 22. 2) este comportamiento es desigual 

pues en el sernestrc Julio Diciembre 76 op2ra la tendencia -

mencionada, pero no así en el segundo semestre que, salvo el es 

trato de 25 trabajadores, aumentu paralelamente con el -

aumento en el tan1año del sindicato. 

IV, 4.3 /-'.cuerdos sobre prerrogativas sindicales. 

Los acuei"·: .)S por medio de los cuales la empresa se comprome

te a respe1 ar determinados derechos que le competen al sindica

to sobrcsal-':!n por su casi inexistencia en todos los estratos de -

sindicato s :J.l vo en los casos de 226 525 trabajadores y más -

de 1000, q11e se presentaron únicamente durante el semestre Ene 

ro - Junio 1977. 

IV. 4.4 Observación final de la sección IV. 

De acuerdo con los datos analizados en esta cuarta sección so- -

bre el comportamiento en la coyuntura de la incidencia del con- -

junto de los acuerdos que ponen fin a los conflictos obrero-patronales, 
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TAMAÑO oc 
~t.OIC"-iO 

CUADRO 22 

REl.ACION DEl. TIPO OE' ACUERDO POR TAMAf:lO DE SIN:>!CATO, EN LAS REVISIONES OE' CONTRATO ATENDIDOS POR LA 
DIRECC!ON GENERAL DE CONCILIAC!ON. rER!ODO: JULIO 1976 - JUNIO 1977. 

. PR1,,.AS RE - l cr ... ·:..s.FVN - C.'\MU105 OE PRE!>T:.C1C.OES INC(NTIVOS PH(!;Tt.:101'ES ~(G\;R::JAO '-'·C.JOR,.'\t.i:,(r:TO INOE\lm:r. - ¡ JORr:t.o:. r:;1ESGDS 
N\.N.0!0 LAC•ONADAS ºº~ y coo- E~ ~f<UL TURA 

CE PHIC.U(üAO Y (ST:UUUJS LOUCf\T1VAS SOCIAL s.'.lCIAL 
PCRATIVAS VCLit';.C,OOH:..L 

CION OE TRAOA.JO TRAOA.JO AL Sl~iOlC...•10 

Pf'(fi~O;.ATI • 

vc.s AL 

$r~.o.c:.ro , .. ~ ce Tll4-
CASOS 

1 1 

~1 •·.u ¡ 1:~1 1 , .... ¡ ¡ ~-· 1 
ll.U'.!)Ofi ¡; s , . ~ r ~~1 ~'" I kv• I ·-~ 1 "'· .,,, r · · í % 

... ...... ""' 'T. ... 'Ir. •n 
,.. ,,.. .... ""' •Ul 

.,,, ... '"' "'· ... .., 1 r .... , .. .. 
::s 11 3 27.3 3 27.3 3 27.3 6 54.5 5 45.4 4 36.4 9.1 0.1 8 72.7 o. 1 10 su.& 

25 75 22 3 13.6 2 9.1 4 10.2 o 36.4 6 27.3 4 18.2 2 9.1 2 9. 1 14 62.6 5 22.7 10 45.4 

76 225 38 5 13.2 ~ 13.2 25 65.8 20 68.4 21 55.2 13 34.2 7 18.4 2.6 24 C3.2 17 44.T :2;) 76.3 

2:e - 525 37 14 37.8 21 56.7 22 59.4 29 70.4 18 48.6 16 43.2 g 24.3 5 13.5 27 72.0 10 27.0 29 78.4 2.7 

526 - 1000 22 7 31.8 4 18.2 16 72.7 17 77.2 17 77.2 g 40.1 7 31.8 15 ti8. 2 1 1 50.0 15 63.2 

+ 1000 16 2 12.5 4 25.0 12 75.0 11 68.7 13 01.3 t 1 os.a 5 31.3 2 .12.s 12 75.0 12 75.0 11 60. 7 2 12.s 

Total 1<6 34 23.3 39 26.7 . 82 ·50.2 07 66.4 80 54.7 o7 39.0 31 21.2 11 7.5 100 60.4 50 46.6 104 71.2 3 2.1 

• A partir do ésta columna, todo::i lo:. porcentajos :.e obtuvieron rcspacto al número do casos <;uo rcpre::ienta. el 100" en ca~ e&trato • 

NOTA: So consldor.in las estadísticas de lo:» CllSoa que tienen reportado el número do tr.:ibaJodores e:i el lnrormo. 

E~abor&:lo en el CENIET en baso a los Wormes (lo twor-es de la Di.-.occi6n General do Concltlaci6n, ST y PS. 



CUADRO 22.1 

'. RS'.LACION OEL. TIPO DE ACUERDO POR. TA'\l\AÑO DE SINDICATO, EN LAS REVISIONES OE CONTRATO 
ATENO!OAS POR. LA DIRECCION GENER,,\L DE CONC!LlACION 

PERIODO: .JULIO 1976 - DICIEMGRE 1976 

arr..,,.r'IQ de - NÚ'nl? Primas. RclA Incentivos Pt"'C.st.actoncs Scaurtdild Mcjoramlc!:! 
clonadas cOñ L"\dlc:.oto (N•. ro da y Educatlv¡¡.s Socl.:;1 to Socl'11 

~ Tra.bajadE; Casos ta anttouedad Est(mutos 
~s 

26 -
7C 

;2G 

,2Q 

+ 

::>TAi.. 

• No. 'i' No, ,, No. ~ No. " No. 

25 6 16.7 16. 7 4 00.7 2 

75 9 11. 1 11. 1 2 22.2 

:?:5 22 4.5 1 4.5 14 63.6 13 60.1 o 

525 13 7.7 3 23. t 4 30.9 g 6!).2 3 

1000 8 2 2~.o 12. C5 r:s 62.5 4 so.o 4 

1000 4 25.0 2 50.0 25.0 2 

62 6 0,7 7 11.3 26 4t.9 33 53.2 21 

A p;:irt!r- ée ost.a columna, todos los por-cent.ajes se obt<Nlel"O<l respecto 
a! nlmero do <::4SOS que repNscnt.a et 100",{. en e.ad.a estrato. 

)TA: Se cons!d.::ran fa,;:; est.adístlc.?<s da tos casos que ttcncn reportado e\ n_f! 
mero do tt'~aja<.lor-cc en e\ l.nform<>. 

JENTE; Eli'.M":icr.;iao encl CEN!E"r en ce.se a los tnl'ormes do lfl.')Ores de to. Ol~ 
cl6n Genera! d..:1 Concllla.clón, ST y PS. 

- ;·oo -

..., .. 
33.3 
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se puede soñalar que los sindicatos plantean fundamentalmente -

exigencias tendientes a fortalecerse ccon6micamente y a contra

rrestar los efectos adversos que ejerce ln situnci6n econ6mica 

sobre sus agremiados. La medida en que lo logran está en r~ 

laci6n directa al tamaño del sindicu.to, medido por el neimero de 

trabajadores afiliados en conflicto. 
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CAPITULO V Conclus lones. 



V. 1 Sobre el marco conceptual, campo y método de la in-

vestigaci6n. 

V. 1. 1 Partir, para el análisis empírico, de un "marco conce.2. 

tual11 constituido por tres enfoques que constituyen tres

grandes concepciones de la sociedad, y volver a ellos -

como punto de referencia para los resultados de ese -

análisis, puede ser cucstion~1cio tanto en términos gene

rales como en este caso concreto en particular. El -

cuestionamiento general -a la luz de los resultados co.!2 

~retos- hada referencia directa a la controversia sobre 

r~l papel que juegan las "grandes teorías" en el análisis 

de la coyuntura. El 11 marco conceptual 11 , en este caso, 

lo constituyen tres modelos sobre la posible existencia 

.:1 el comportamiento general, de largo plazo, del con--

11 icto en el seno de lo. sociedad. Se trata de tres dis-

Untas concepciones teóricas 11 seculares" y por su cará..e, 

ter de grandes gener<:llizaciones difícilmente arrojan luz 

··te6ricamente, a priori- sobre la existencia, direcci6n 

y velocidad de cambio del conflicto social en un lapso -

coyuntural, que es lo que atañe, y por otra parte l imi

ta, al análisis empírico efectuado en este trabajo. 

V. 1. 2 Ahora bien, si el alto grado de general izaci6n del "mar 
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co conceptual" constituye un fuerte l imi tante cuando se 

trata de revisar la existencia y el comportamiento cc

yuntural del conn icto social, esa rr:iisma clase de ge~ 

ralizaci.6n permite, al mismo tiempo, distinguir en pij 

mera instancia los atributos esenciales y no esenciales 

que la teoría abstrae del fen6meno bajo estudio. Así -

el 11 marco conceptual" sirve como principio general ée 

ordenamiento en la aproxim'1ci6n a la realidad. En es 

te caso concreto, al recoger inicialmente los aspectos -

esenciales de lns distinb:.1s grandes teorÍélS sobre el C~.'.J. 

flicto social -grandes teorías que reflejan un "universo 

del confl i.cto11 todo rnenos homoJéneo- se amplian de -

partidv. las posibilidades abiertas al análisis: se cuer.:a, 

en Última instancia, con distintos criterios sobre c6:"T.::> 

observar y anal izar l.ot real id ad reflejada en el dato c::.:J, 

creto. Finalmente, la funci6n que el "marco conce;::.:-_;s.1 11 

juega como principio ordenador facilita las tareas c.;::d_::: 

r(sticas de tipificaci6n y clasificaci6n del fen6meno c;·Je 

se analiza. 

V. 1. 3 Si el "marco conceptual11 resume tanto las preocupaci~

nes de la teoría sobre el papel que juegan los conflictos 

en la sociedad como el cuestionamiento mi.smo de su -

existencia en una sociedad 11 integrada" y /o su instru:-nen 
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taci6n institucional por parte de la sociedad para evi

tarlos o minimizar·los, los datos recogidos empírica-

mente no son datos estdctamente aleatorios - aunque lo 

sean el procedimiento de selecci6n o el 11 método11 de -

estudio- abiertos a todas las posibilidades señaladas -

por las distintas teorfos: los datos empíricos, sobre to 

do en los procedimientos de acumL1laci6n, que a final -

de cuentas pe1~mttcn conformar el 11 campo" de estudio, 

se encuentro.n condicionados por las forn1as mismas que 

permiten su reco lGcci6n y análisis; en este caso los pr.5::. 

cedimientos institucionales y por ende legales. En este 

trabajo concreto, señalamos ya, el condicionamiento es 

de ti.po legal y traduce la forrT1a en que el Estado inte_c: 

viene en el conflicto social en general y en el conflicto 

laboral en especial. Finalmente, entonces, los datos -

empíricos as( recogidos y anal izados conllevan ya una -

primera interpretaci6n de la real id ad que señala la exi~ 

tencia del conflicto social y su manifestaci6n particular 

m el campo laboral: que los conflictos son negociables 

como condici6n de funcionnmiento social y que la medi!:; 

ci6n en ellos la efectúa el Estado de acuerdo a disposi

ciones te gales. 
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V.1.4 Si el objetivo básico de las distintas concepciones so

bre el confl i.cto social recogidas en el 11 marco concep

tual" de este trabajo es formular un modelo general -

te6rico sobre lu existencia del conflicto, su comporta

miento y las impl i.caciones que este ti.ene en et funci.~ 

nami.ento social, el anD.l is i.s empírico del conflicto y l::. 

concil i.aci.6n laborales permiten intent0r, partiendo de~;) 

particular, conformar un modelo si.mpl i.fi.cado, tanto c.:.:2 

ceptual como empírico, que ayude a la comprensi.6n e:: 

fen6mcno general del conflicto social. Lo anterior en -

base, sobre todo, a la i.mportancin cual i.tativa y cuanti

tativa que en una sociedad capitulista como la mexice.r.~ 

adquiere el confl i.cto derivado de las relaciones labor~

les establecidas entre los propietarios de los factores -

de la producci6n. El modelo simplificado del conflic:.: 

social que se intent6 conformar lo representa la estrl.::: 

tura y el contenido de este trabajo. 

V.1.5 Por Último, en cuanto a los procedimientos y al méto::°:) 

de la investigación, resulta conveniente señalar: 

que los resultados del análisis empírico de esta ir.

vestigaci6n validaron tanto la utilidad del análisis -

multi.variado como técnica que permite precisar l~ 

- 211 -



interr:elaciones entre las varia~les seleccionadas, 

como el procedimiento muestral representado por 

la selecci6n de los casos atendidos por la Direc

ci6n General de Conc il iac i6n. 

que como ya se dijo, el 11 marco conceptual" como 

principio ordenador permiti6 distinguir los atributos 

esenciales del fen6meno bajo estudio y nl hacerlo -

facil ttó las tareas de tipificaci6n y clasificaci6n tr!:_ 

ducidos en los instrumentos de captact6n de los da

tos. Y aquí habría que aclarar que, en sentido -

weberiano, l.::is categor'as utilizadas no se pretendí.:;, 

ron nunca expl ico.tivas, por su mismo grado de abs 

tracción, si.no 11 tipificativas''; la explicaci6n, como

se verá adelo.nte, se d{,riv6 empíricamente. 

que el marcei jui'fulco q...ie determina la forma segui 

da para elaborar los re;;¡istros administrativos que

se cuantificaron y anali::aron determina también el -

conjunto de variables pcsibles de interrelacionar y

así restringe el análisis a los alcances determina-

dos por los datos obtenidos. Lo anterior limita se 

riamente la riqueza potencial del análisis en cuanto 

a posibilidades de generalizaci6n, pero también evi 
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ta et peligro de estnblccor relaciones entre varia

bles con el único fin de lograr, de manera artifi

cial, correspondencia entre las grandes teorías y 

los hallazgos empíricos. 
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V.2 

V .2.1 

Sobre el análisis empfrico. 

Los casos resueltos por la Direcci6n General de Conci

liaci6n (DGC) en el perfodo que abarca el análisis (Ju-

lio 1976 - Junio 1977) son muy relevantes dentro del 

contexto de la j urisdicci6n federal dada la importancia 

que tienen las empres¿;¡s que intervienen en los conflic -

tos, tanto desde el punto de vista ocupacional como por 

el peso econ6mico dentro de su rama, medido éste por 

el volumen de vcnt:;1s de las empresas. 

V.2.2 Aún cuando los casos analizados s6lo comprenden el -

6. 3% del total de los emplazamientos a huelga presen~ 

dos ante la Junta Federal de Conciliaci6n y Arbitraje ·

(JFCA) en el pertodo analizado, la participaci6n de la 

DGC en el campo de la conciliaci6n colectiva es crecien 

te, ya que de intervenir en el 17.0% del total de las -

huelgas durante el semestre Julio - Diciembre 1976, en 

el siguiente semestre intervino en el 35% de ellas, lo -

que arroja un promedio anual del 28. 2% del total. 

V.2.3 La acti. viciad conciliatoria analizada, medida tanto por -

el número de casos atendidos como por la diversidad de 
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V.2.4 

V.2.5 

V.2.6 

las Célusas .de los conflictos, se ha ~is to incrementada -

notablernente en el corto plazo, lo que puede interpre -

tarse como una traducci6n, en increment~ de conflictos, 

de las condiciones econ6micamentc dif(ciles de la coyu.:::, 

tura anal izada. 

De los datos anal izados se desprende que los criterios -

más importantes al determinar los casos en que St? re -

quiere la participaci6n concil latoria de la DGC son: im

portancia econ6mica de la empresa y "grado de conflic

tividad" de determinados sindicatos. 

Las caus.::is que orif¡inan los conflictos son fundamental

mente revisiones contractual1 ·s y salariales, no pudién

dose detcrminrn"' con ccrtcz~ debido a las limitaciones 

de los datos analizados, una relaci6n emp(rica entre 

número de trabajc.C:o¡-·e:s invcl .Jcrados por caso y causa-

del conflicto, 

Los cambios en la estructura ocupacional no constituye 

ron una causa grave de confl ·~cto en el primer semes -

tre estudiado. Sin embargo, en el semestre Enero -

Junio 1977, en que se hac;:en más dif(ciles las con -

diciones econ6micas, se presenta una mayor preoc:;: 
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V.2.7 

V.2.8 

V.2.9 

paci6n de los sindicatos por esta causa. 

En su gran mayor(a, loE, casos resueltos anal izados no 

impl i.can interrupci6n de las relaciones laborales. 

En su conjunto, los casos analizados tienden a polari- -

zarse en conflictos con un m0nor grado de conflictivi-

dad o en muy conflictivos. Los primeros se explican -

por la lntervenci6n preventiva de la DGC, antes de que 

se desate abiertamo1te el conflicto. Los segundos pu'=. 

den explicarse, al menos en el per(odo analizado, en -

fi.lnci6n de que, cuando estalla la huelga el conflicto 

ti.ende a recrudecerse. 

E .. l segundo semestre anal izado (Enero - Junio 1977) r.::_ 

sult6 ser más conflictivo que el semestre anterior, no 

s61o por el número de ht..ielgas que estallaron, sino po.::, 

q1Je estas involucraron a las empresas más importan-

tes tanto por el número de trabajadores como por' la -

aetividad económica que desarrollan. Esto nos indica

que, dentro de la coyuntura analizada, el agravamien

to de la situaci6n econ6mica reper'cuti6 en trabajadores 

comparativamente privilegiados que laboran en las em

presas más grandes local izadas en las ramas más diná 
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micas. 

V. 2. 1 O Puede señalarse que existe una relaci6n di.recta entre 

tamaño del sindicato y la inciclencia de los tipos de -

acuerdo anal izados. 

V. 2. 11 Durante el semestre Enero - Junio 1977, en· todos los 

estratos de sindicatos (de ¡;¡cuerdo al número de afilia-

dos) la incidencia de los acuerdos se vi6 sensiblemente 

incrementadn en relaci6n al semestre anterior. Todo -

esto hace pensar que la situaci6n econ6mica del país, con 

sus defectos negativos sobre los que perciben un ingreso -

fijo, junto con el tope al incr·emento salarial coyuntural r!: 

comendado, jugaron un papel importante en la deterrnin::.-·-

ci.6n del tipo de comportamiento de los acuerdos en el tierr . ' 

po y según tamaño del sindicato. 

V. 2. 12 De acuerdo a los datos analizados sobre el comportami.entc 

en la coyuntura de la incidencia del conjunto de los acuerdos 

que ponen fin a los conflictos obrero-patronales, se puede ·· 

señalar que los sindicatos plantean fundamentalmente exi--

genctas tendientes a fortalecerlos econ6micamente y a con-

trarrestar los efectos adversos que ejerce la situaci6n eco-

n6mica sobre sus agremiados. La medida en que lo logran 

está en relaci6n directa al tamaño del sindicato, medido -
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por el número de trabajadores afiliados, con excepci6n de 

los sindicatos de 0-25 y 26-75 trabajadores en donde el -

primero supera al segundo en virtud de que estos estratos 

incluyen él sindicatos con reducido número de afiliados pe

ro que obtuvieron numerosas pi~estaciones, tales como los 

de pilotos do l(nece::; néreas. 

V. 2. 13 Ante la agudiznci6n del proceso inflacionario y la imposit:,i 

lidad de hacerle frente con aL1mcntos salariales se observa 

la tendencia de los tr~abuj<:1dorcs sindlcalizaclos de contre.

rrestar sus efectos canal izando 1<1 negociclci6n hacia laº!:: 

tenci6n de prestaciones de tiro social (pero que represen-

tan mejoras econ6micas) como son las educativas, de me;~ 

ramiento social, y seguridad sociul. 

V. 2. 14 La posibilidad de logr·ar lo señalado en el punto anterior r.::, 

sult6 desigual entre los tr·abéljadores. No obstante que la 

mayoría de el tos obtuvieron más acuerdos sobre prestacio

nes que en el semestre anterior, los trabajadores corres

pondientes a los sindicatos más grandes lograron más acu:!' 

dos. 

V.2. 15 El análisis mostr6 la presencia casi mayoritaria de 

empresas de la rama minera-metalúrgica entre las e::;: 

presas en conflicto. Esto se puede explicar, en una -

primera instancia, porque las empresas de esta rama -
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han demostrado ser empresas con sindicatos tradicional 

mente conflictivos. La estructura organizativa del 

SNTMMRM les otorga un gran margen de autonomía a -

las secciones no interviniendo, por ejemplo, directa- -

mente el Comité Ejecutivo Nacional s6lo en caso de 

huelga inminente, permitiendo que las propias seccio- -

nes decidan emplazar' o no a huelga. 

V. 2. 16 La distribuci6n geográfica de los confl lotos refleja la -

concentrnci6n de la actividad econ6mica a nivel estatal. 

V. 2. 17 Destaca la ínfima participaci6n de Puebla en los confl ic 

tos captados debido a que la rama textil -su principal · · 

actividad industrial- queda fuera de la competencia de 

la DGC. 

V. 2. 18 La baja partí.cipaci6n de empresas de Nuevo Le6n, a -

pesar de ser uno de los centros industriales más irn-

portantes del país, en los casos anal izados del semes

tre Julio - Diciembre 1976 (s6lo tuvo un conflicto: O. S°~ 

del total) refleja el hecho de que las principales empre 

sas de esta entidad tienen firmados contratos colectivos 

con sindicatos "blancos" afiliados a la Federaci6n de -

Sindicatos Independientes de Nuevo Le6n. 
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V. 2. 19 Finalmente, cabe subrayar que durante t.1l ~~cr{odo ana!.!, 

zado no hubo ninguna huelga que tuviera v., •rno causa -

exigir el cumplimiento de las disposicion,n legales so

bre participaci6n de utilidades ni el de ct~''Yªr otra - -

huelga; causas que son contempladas expri:-~::;amente en -

la Ley. 
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APENDICE 1: Rumas de Jurisdicci6n Federal 

En el Art(culo 123 Constitucional y en el 527 de la Ley Federal 

de Trabajo se indica que la apli.caci6n de las normas de trabajo 

corresponde a las Autoridades Federales cuando se trata de: 

I. La industria minera y de hidrocarburos; 

II. La industria petroqu(mica; 

III. Las industrias metal(irgicas y siderúrgicas, abarcando -
la explotaci.6n de los minerales búsicos, su beneficio, -
as( como la obtención de hierro metálico y acero en 
todas sus formas y los productos laminados de los mis 

IV. 

v. 
VI. 

VII. 

VIII. 

mos; 

La industria 

-ª industria 

-ª industria 

·-ª industria 

-ª industria 

eléctrica; 

textil; 

cinematográfica; 

hu lera; 

azucarera; 

IX. _a industria del cemento; 

X. ·_a industria de fabricaci6n y ensamble de vehfoulos au 
t omotrices; 

XI. L.a industria de productos qu(micos - farmacéuticos y 
medicamentos; 

xn. 
XIII. 

XIV. 

xv. 

XVI. 

XVII. 

La industria de celulosa y papel; 

La industria de aceites y grasas vegetales; 

La industria empacadora y enlatadora de alimentos; 

La industria embotelladora de refrescos; aguas natura 
les gaseosas; 

La industria ferrocarrilera; 

Empresas que sean admnistradas en forma directa o 
descentralizada por el Gobierno Federal; 
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XVIII. Empre..sas que actúen en virtud de un contrato o conce 
si6n federal y las que sean conexas; 

XIX. Empresas que ejecuten trabajos en zonas foderales y 
aguas territoriales; 

XX. Conflictos que afecten a dos o más Entidades Federati -
vas; y 

XXI. Contratos colectivos que hayan sido declarados obligato
rios en más de una Entidad Federativa. 

En febrero de 1975 se incorporaron las fracciones X a la XV y 

actualmente existe la iniciativa de incluir dentro de la jurisdic-

ci6n federal, entre otras, a las ramas de autopartes, y madera. 
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APENDICE 2: Autoridades de Trabajo 

. El artículo 523 de la Ley Federal del Trabajo sefiala que son 

Autoridades de Trabajo las siguientes: 

I. La Secretaría del Trabajo y Previsi6n Social; 

II. Las Secretarías de Hacienda y Crédíto Público y de 
Educaci6n PC1bl ica; 

III. Las autoridades de las Entidades Federativas y sus -
Direcciones o Departamentos de Trabajo; 

IV. La Procuraduría de la Defensa del Trabajo; 

V. :=.::t Servicio Público del Empleo; 

VI. ~-ª Inspecci6n del Trabajo; 

VII. La Comisi6n Nacional y las Comisiones Regionales de 
:3a1arios Mínimos; 

VIII. 

IX. 

x. 

XI. 

XII. 

_a Comisi6n Nacional para la Participaci6n de los 
Trabajadores en las Utilidades de las Empresas; 

Las Juntas Federales y Locales de Conciliaci6n; 

La Junta Federal de Concilíaci6n y Arbitraje; 

Las Juntas Locales de Concil iaci6n y Arbitraje; y 

El Jurado de Responsabilidades. 
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APENDICE 3: Contratos-Ley vigentes 

Se preparan,. revisan, registran y vigilan los siguientes Contra 

tos-Ley: 

I. 

II • 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

Industria azucarera, alcoholer'a y similares; (1936 ); 

Industria textil de algod6n y mixturas; (1941 ); 

Industria textil, fibras duras; (1939); 

Industria textil, rama de sed u. y toda clase de fibrél.S -
artificiales y sint8ticas; (1935 ); 

Industria de transfor-mnci6n ele hule en productos manu 
facturados; (1936); 

Industria textil, rama d0 la lnna; (1937); 

Industria textil, géneros de punto (1941 ); e 

'.ndustria textil de ro.ma de listones, elásticos, encajes, 
cintas y etiquetas tejidas de tablas jacquar'do agujas; 
1.1946). 

Además de estos Contratos-Ley se han celebrado otros que ac 

tualmentE no se encuentran en vigor, tales como el de las in-

du~lr'iab del almid6n, fécula y glucosa; artes gráficas; colchas; 

borra y Estopas; y loza y porcelana.* 

* F. Remolina, Contrato - Ley en México: Reseña Labo
ral, vol. 1 No. 1. Secretar(a del Trabajo y Previsi6:1 
Social, mayo 1973. 
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APENDICE 5: Forma de captación .del CENIET aplicable a los informes mensuales de la DGC con fines estadísticosº 
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APENDICE 6: ·Forma de captación preliminar. 
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