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INTRODUCCION. 

E! objetivo de la presente tesis consiste en definir si es la demografia uno de los 
factores determinantes del desempleo en México asf como analizar y determinar las causas 
del desemedido crecimiento de la poblacién en materia de desempleo. 

La Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 en su articulo 
123, consagra uno de los llamados Derechos Sociales de vital importancia como lo es el 
Empleo en nuestro pafs, resultado de la tucha de obreros y campesinos que suffian la 

injusticia provocada por el imperio de la clase dominante, es asi como surge el Derecho del 
Trabajo Mexicano, dando un triunfo consolidante a la clase desprotegida la creacién de 1a 
Ley Federal del Trabajo en 1931. 

Como consecuencia se da nacimiento a la vida juridica una serie de principios 
tendientes a proteger el empleo en México, ademas de la implantacién de politicas 
socioeconémicas tendientes a crear los suficientes empleos para cubrir con las necesidades 
b4sicas de una familia 

Es a partir de este planteamiento donde se ha notado una gran despreocupacién por el 
desbordado crecimiento de Ia poblacién, el cual, refleja la gran laguna que denota nuestro 
Sistema Juridico para crear los satisfactores sociales que permitan cubrir con las 
necesidades basicas de la Sociedad Mexicana. 

Aunado a lo anterior, la automatizacién de 1a industria como factor determinante en el 
desplazamiento de gran cantidad de mano de obra, as{ como la desprofesionalizacién en las 
industrias, ademdés de la quiebra masiva de empresas en los ultimos ocho affos a 
consecuencia de la industrializacién en el siglo XIX acrecentan el problema del desempleo. 

El aumento de la poblacién es un tépico, del cual, los gobernantes, economistas, 
juristas, sociélogos e intelectuales han dejado casi al olvido, pues alin no se ha formado 
conciencia en la poblacién mexicana de la gran magnitud de este problema en el 
estancamiento del crecimiento econémico; de igual manera, la actitud destructiva e irracional 
de los recursos naturales agotan los satisfactores naturales que pueden sostener los actuales 
niveles de produccién y consumo para el desempefio de nuestras fimciones vitales. 

Por otra parte, a nivel mundial las politicas de globalizacién de los 
mercados constituyen un desafio colectivo para el futuro de la humanidad, observandose a 
los Estados Latinoamericanos en un proceso de transicién con las arraigadas desigualdades 
econémicas, sociales y culturales como consecuencia también del hasta ahora mal planeado 
crecimiento poblacional.



Es por tal motivo !a necesaria instauracion de propuestas de solucién en cuestiones 

de demografia y desempleo, siendo en fa medida en que !a poblacién mexicana crece, en esa 
misma proporcién deben crearse los empleos indispensables para cubrir con las necesidades 
basicas de las familias mexicanas.



CAPITULO L “MARCO JURIDICO-LABORAL EN MEXICO”. 

1.1. Articulo 123 Constitucional. 

Evitando abundar innecesariamente en el presente tema tan conocido, se hacen tas 

siguientes consideraciones de una manera breve, resaltando los puntos mas importantes que 
motivaron la creacién del articulo 123 Constitucional. 

Dentro de la sociedad azteca la carencia de un sistema de normas juridicas 

reguladoras de las relaciones de trabajo y la subsistencia de la esclavitud, resultado de los 
trabajos forzados, hacen imposible la existencia del derecho del trabajo en el México 
Precolombino. 

Consumada la Conquista, las llamadas Leyes de Indias integraron un cuerpo muy 

novedoso de legislacién social protector de fa dignidad y el trabajo de los naturales en las 

encomiendas, las minas y el campo. Lamentablemente, su valor fué histérico mas que 
positivo y practico, pues nunca fueron cumplidas. 

Mediante las ordenanzas de Gremios se reguld la existencia de las diversas 
corporaciones, fundamentalmente con propdsitos de control politico y econdmico. Las 

Cortes Espajiolas (parlamento) las suprimié finalmente, con la Ley de 8 de junio de 1813. 

Se impusieron durante la colonia diferentes trabajos forzosos como 1a encomienda, la 
esclavitud y la servidumbre de la tierra. 

La incompleta legislacién laboral, la carencia de una conciencia de clase, la 

legitimacion de la esclavitud y los trabajos forzados, hacen imposible la existencia de un 
Derecho del Trabajo en la Colonia. 

Sin Hegar a constituir una legislacién del trabajo, el Bando de Hidalgo de 6 de 
diciembre de 1810, abolio ta esclavitud. 

EI Decreto Constitucional de Apatzingan de 22 de octubre de 1814, con ciertas bases 

de caracter laboral, regulé entre sus principios, la libertad de cultura, industria y comercio 
(Art. 34). 

Dado el estado de guerra, la circunstancia de que la mayor parte de nuestro territorio 
se encontraba dominado por las fuerzas realistas (sujetas a la corona) y fa subsistencia del 
antiguo Derecho Espafiol, hicieron inaplicable la Constitucién de Apatzingan siendo esas 

mismas consideraciones y la ausencia de una conciencia de clase entre los trabajadores, 
hacen imposible !a existencia de un Derecho del Trabajo en esta etapa. 

1



Hacia fines de 1856 se convocd a un Congreso Constituyente en la Ciudad de 

México a consecuencia del triunfo de la Revolucion de Ayutla en 1854 y el arribo al poder 
del Partido Liberal; destacando por cuanto hace al Derecho labora! las intervenciones 

parlamentarias de Ignacio Ramirez y del jurista Ignacio L. Vallarta; el nigromante destaco en 

su critica al desprecio de la Asamblea Constituyente por la situacion y los derechos de los 
trabajadores, defendiendo, desde aquélla época, la participaci6n de los obreros en las 

utilidades de la empresa. 

En la Constitucion Federal de 5 de febrero de 1857, como antecedentes se 

reconocieron las libertades individuales de trabajo y genérica de asociacién (Arts. 4,5, y 9). 

En el afio de 1865, durante el gobierno de Maximiliano de Habsburgo, “fueron 

promulgados el Estatuto Provisional del Imperio y ta Ley del Trabajo del Imperio, que en su 
conjunto integraron el primer intento serio de una legislacién mexicana del trabajo”1. 

Destacan la libertad de trabajo de los campesinos, el jornal de sol a sol con un 
descanso intermedio de dos horas, el pago de salarios en efectivo, el descanso semanal, el 

Teposo intermedio en {a jornada, la creacién de escuelas en las haciendas con mas de veinte 

familias, la prohibicion de carceles privadas o castigos corporales, entre otros como 
derechos regulados por éste ordenamiento. 

En la elaboracién del Codigo Civil de 1870, se regulé en un sdlo titulo todas las 

actividades del hombre, asi como ef contrato de trabajo, la prestacion de servicios 
profesionales y el mandato. 

La Declaracin de los Derechos Sociales en la Constitucién de 1917 es un triunfo de 
los hombres que eran explotados en el campo, talleres y en la industria, manifestandose de 
una manera retevante esta inconformidad en junio de 1906, en Cananea, Sonora, con el 
estallido del movimiento de Huelga por parte de los trabajadores de la Minera denominada 
Cananea Consolideted Cooper, Co., asi como en el mes de noviembre de ese mismo afio en 
el Estado de Puebla, los obreros textiles de Rio Blanco, se declaran en Huelga en respuesta a 

la imposicién por parte de los empresarios del Reglamento de Fabrica, en el cual, se atentaba 
contra la libertad y dignidad de los obreros. 

Observandose asi la inquietud social y politica a partir de 1900, hasta hacerse 
incontenible en 1910, siendo la cuestién fundamental para los hombres de aquellos afios 

poner fin a la dictadura gubernamental, que ya no era tanto de! General Diaz cuanto de la 

burguesia territorial y del grupo llamado de los cientificos, que se habia impuesto al anciano 
dictador. 

1 Santos Azuela, Héctor, Curso Inductivo de Derecho Sindicla y del Trabajo, Editorial Porria, S.A., I* 
Edicién, México 1990, Pag. 18.



Con el fin de exigir mejores salarios, respeto e igualdad a los trabajadores mexicanos, 
supresién de privilegios a los empleados norteamericanos, ademas de la equitativa 
Teparticin de fa tierra se consagran los Derechos Sociales, como fuente del Derecho 
Agrasio y del Derecho del Trabajo. 

Como respuesta a la tragedia y al dolor de un pueblo, surge el articulo 123 
Constitucional como precepto que rompia con los moldes de un constitucionalismo abierto 
Unicamente a los tradicionales derechos del individuo y a la composicién de la estructura 
politica; antes de esos afios solamente existia el Derecho Civil: “Para que el Derecho del 
Trabajo pudiera nacer fue preciso que la Revolucion Constitucionalista rompiera 
con el pasado, destruyera el mito de las leyes economicas del liberalismo y derrumbara el 
imperio absolutista de la empresa.”2 

La clase tutelada, la obrera, producto y victima de la explotacién, encuentra en este 
articulo los minimos derechos econdmicos y de seguridad social, encontrando las 
instituciones fundamentales del Derecho Mexicano del Trabajo reguladas por el articulo 123 
Constitucional en el Programa del Partido Liberal Mexicano de 1° de julio de 1906. Ningan 
documento recogio antes no con tanto vigor reivindicatorio, conceptos y conquistas que por 
siempre seran bandera internacional proletaria. 

Diversas entidades federativas legislaron antes de 1917 -y después también, puesto 
que hasta 1929 lo pudo hacer la Federacién de manera exclusiva- en materia de trabajo. 
Destacan los Cédigos de Yucatan (1915) y Veracruz (1914). No en vano los 
diputados constituyentes provenientes de tales Estados fueron los legisladores mds activos y 
de Optica social mas avanzada. 

Es sabido que el articulo 123 Constitucional forma parte de los Derechos que se ha 
dado en llamar Sociales, y que junto al articulo 27 Constitucional, vienen a dar proteccién a 
los sectores campesinos y obrero, de ahi que en los preceptos de referencia se consigne un 
proteccionismo constitucional a su favor. 

El proyecto de Constitucién, segin !a crénica de la época, produjo una profunda 
decepcién en la asamblea, ninguna de las grandes reformas sociales quedo debidamente 
asegurada. En el articulo quinto, los redactores del proyecto agregaron un parrafo al 
precepto correlativo de la vieja Constitucién, timitando a un afio 1a obligatoriedad del 
contrato de trabajo. 

2 De ta Cueva, Mario, E] Nuevo Derecho Mexicano dei Trabajo, Tomo 1, Editorial Porria, S.A. 13* Edicién, 
México 1993, Pag. 44.



En el mes de diciembre de 1916, los diputados de Veracruz y Yucatan presentaron 

dos iniciativas de reforma al citado articulo, en las que propusieron algunas normas 

concretas en favor de los trabajadores. La comisién encargada de dictaminar sobre el 

proyecto del articulo quinto incluyé en el principio de la jormada maxima de ocho horas, 

prohibié el trabajo nocturo industrial de las mujeres y de los nifios y consigné el descanso 

hebdomario. 

El diputado Hector Victoria sienta las bases del articulo 123 Constitucional en su 

discurso al manifestar que la Constitucién deberia sefialar las bases findamentales para que 

las legislaturas locales expidieran las leyes del trabajo. 

“Siguiendo los lineamientos marcados por el general Alvarado, Victoria pensaba que 

el Derecho del Trabajo necesitaba una adecuacién constante a las realidades sociales y a las 

necesidades de los trabajadores.””3 

3 De la Cueva, Mario, Ob. Cit, Pag. 48.



1.2. La Ley Federal del Trabajo de 1931. 

Como resultado de un intenso proceso de elaboracion precedida de algunos 
proyectos se cred la Ley Federal del Trabajo de 1931. 

Se publica la Reforma Constitucional ef 6 de septiembre de 1929, mandando 

inmediatamente después el presidente Portes Gil al Poder Legislativo un Proyecto de Cédigo 

Federal del Trabajo, elaborado por los juristas Enrique Delhumeau, Praxedis Balboa y 
Alfredo Ifiarrritu. 

En base a la fraccién X del articulo 73 del Proyecto de Constitucién, se autorizaba al 

Congreso de la Unidn para legislar en toda la Repablica en materia de trabajo. Siendo dos 

consideraciones las que determinaron a los constituyentes a cambiar de opinién. La 

conviccién de que contrariaba el sistema federal y el convencimiento de que las necesidades 

de las entidades federativas eran diversas y requerian una reglamentacion diferente. 

Cabe hacer mencion que la Ley de Yucatan y en especial la de Veracruz influyd en 

las demas leyes con que contaba cada Estado, en virtud de que abundé sobre la libertad 

sindical y el Derecho de Huelga, ademds que tomo no sdlo los intereses sociales y 
econdmicos de cada region. 

Ante las diversas situaciones que provocaba 1a aplicacién de las Leyes de Trabajo por 
los Gobiernos de los Estados, en que se desahogaban asuntos que afectaban a la economia 

nacional mediante el decreto del 27 de septiembre de 1927, mismo que dio origen a las 

Juntas Municipales y Federales de Conciliacion y Arbitraje, con el objetivo de reglamentar 
las Leyes de Ferrocarriles, Petréleos y Mineria, tal situacién creé un debate constitucional 

que se resolvié con la Ley Federal del Trabajo del 18 de agosto de 1931, y la distribucién de 
competencias ante las Juntas Federales y Locales de Conciliacion y Arbitraje. 

Hay que tomar en cuenta ademas que en aquella época varios de los conflictos 

colectivos de trabajo creaban problematicas de cardcter general en la economia nacional 

como eran los problemas de Ferrocarrileros, Textiles y Mineros, en aquel tiempo la 

Secretaria de Industria dicté tres circulares, mismas que establecian criterios de competencia 

por materia, para conocer de éstos problemas y que eran los relacionados con: 

a) La circular de fecha 18 de abril de 1926, la cual, dio a conocer a los Gobernadores 
de los Estados, que los conflictos ferrocarrileros serian resueltos por el Departamento de 
Trabajo de la Secretaria de Industria.



b) La circular de fecha 5 de marzo de 1927 que establecia que los conflictos de la 

Industria Minera, serian del conocimiento de la Secretaria de Industria. 

c) La circular del 18 de marzo de 1927 que establecia que los conflictos de la 

Industria Textil, serian resueltos por el Departamento de Trabajo de la Secretaria de 

Industria, celebrandose un Contrato Ley a efecto de uniformar su aplicacién en toda la 
Republica Mexicana. 

La Ley Federal del Trabajo de 1931 en su articulo 1°, manifiesta: “La presente Ley es 

de observancia general en toda la Republica y su aplicacién corresponde a las Autoridades 
Federales y Locales en los casos y términos que la misma establece.”s 

Es asi como en el afio de 1931 se promulga la primera Ley Federal det Trabajo; en la 

cual se federalizaron todas las leyes laborales estatales y locales que hasta entonces existian 
en el pais, creando a veces criterios dispares en cuanto a las mismas cuestiones laborales. 

Con la expedicion de dicha Ley Federal del Trabajo se daba cumplimiento a la 

finalidad por la cual fue creada, ta que consistia en remediar las graves injusticias que en 
épocas pasadas se cometieron y que fueron una de las causas de la Revolucion, siendo el 

objeto de la Ley remediartas, a fin de que no se repitieran esas injusticias fue preciso darle el 
caracter politico de ser justas, 

Por lo anterior, cabe destacar que la finalidad de la Ley Federal del Trabajo de 1931 
era la de la formacién de un ordenamiento juridico-laboral que pusiera fin a las injusticias de 
la clase que es duefia de los medios de produccién, por lo cual, se observa que en materia de 
Demografia no se hace mencién alguna en dicho ordenamiento legal. 

4 Trueba Urbina, Alberto, Ley Federal del Trabajo, Editorial Pornia, S.A. 58* Edicién, México 1968, Pag. 
15,



1.3. La Ley Federal def Trabajo de 1970. 

Durante el gobierno del Lic. Don Adolfo Lépez Mateos, se fraguaba una 
modificacion de la Ley Federal del Trabajo, razon por la cual se cred un anteproyecto en el 
que intervinieron ef entonces Secretario de Trabajo y Prevision Social Lic. Salomon 
Gonzalez Blanco, junto con los presidentes de la Junta Federal y Local de Conciliacion y 
Arbitraje del Distrito Federal, Lic. Ma. Cristina Salmoran de Tamayo y Lic. Ramiro Lozano 
respectivamente, interviniendo también el maestro Mario de la Cueva, pero a pesar de que 
los estudios fueron concienzudos y de que fa razén asistia a los proyectistas y al propio 
Presidente por razones de orden social, politico y econdmico no se concluyé con el éxito 
que se preveia. 

Fue hasta el régimen del Lic. Gustavo Diaz Ordaz, cuando se integré una segunda 
comisién para la redaccién de un nuevo anteproyecto que modificara la Ley Federal del 
Trabajo de 1931 y ésta se integré, ademas de las personas mencionadas en el anteproyecto 
del Lic. Adolfo Lopez Mateos con la presencia del Lic. Alfonso Lopez Aparicio. 

Asi las cosas en el aito de 1968 se tenia ya concluido el anteproyecto, el que se envid 
para su estudio y observacién a los sectores interesados, situacién que obviamente ante las 
nuevas disposiciones incomod6 a la clase patronal la que inicio una descarga de objeciones 
al anteproyecto, singularizandose las siguientes: 

Los conceptos: Intermediario, la prima de antiguedad, vacacional y dominical, el 
aguinaldo, el salario doble, el dia de descanso semanal, dos dias mas de descanso 
obligatorio, el 1° de enero y el 5 de febrero, las becas y las indemnizaciones en caso de 
ajustar al personal, asi como la obligatoriedad de construccién de hospitales en las empresas 
de personal numeroso, no obstante que se incorporan a la presente Ley nuevos trabajos 
especiales como autotransportes y maniobras de servicio publico, agentes de comercio y de 
seguros, deportistas, actores y musicos. 

Se crea la Reglamentacion del Fondo Nacional de vivienda CINFONAVIT), la 
capacitacion y adiestramiento y las comisiones de seguridad e higiene. 

Por otra parte consideraba inaceptable, por la clase patronal, la interrupcién de la 
jomada de trabajo, con media hora, asi como la integracién de! salario con todas las 
Prestaciones que recibe el trabajador queriendo que solo integraran este concepto el pago en 
efectivo que se hacia y sobre todo !a objecion a la prima de antiguedad.



No obstante todas las oposiciones a que se ha hecho mencién en el parrafo anterior, 
se cred en el proyecto de ley que se turné al Congreso de la Union para su aprobacién y 
como claramente sefiala el maestro Mario de la Cueva “La nueva Ley no es, ni quiere, ni 
puede ser todo el Derecho del Trabajo, es solamente la fuerza viva y actuante que debe guiar 
a los sindicatos en su lucha por mejorar las condiciones de prestaciones de los servicios, de 
los patrones para anteponer la injusticia que existe en las fabricas. Tampoco es una obra final 
por lo que debera modificarse en la medida en que lo exija el proceso creciente del progreso 
nacional para acoger los asuntos de trabajadores alin marginados y para superar 
constantemente hasta el final las condiciones de vida de los hombres sobre cuyos cuerpos 
esta constituida la civilizacién.”s 

Es por lo anterior que el primero de mayo de 1970, entra en vigor la vigente y ya no 
tan nueva Ley Federal del Trabajo, que abrogé la de 1931. El movimiento obrero 
organizado pugna desde hace tiempo por una nueva Ley Federal de! Trabajo, por considerar 
a la actual obsoleta y estimar que las condiciones de trabajo conseguidas a través de la 
contratacién colectiva, han sobrepasado en mucho las disposiciones de esa Ley. 

Si bien es cierto la Ley Federal del Trabajo de 1970, resulta apegada a la idea del 
Precepto constitucional que !a genera, también lo es que al igual que la de 1931 no toma en 
cuenta el aspecto de demografia, lo que acentia més la critica en la de 1970, puesto que a 
partir de la década de los setentas el crecimiento demografico empieza a atenuarse de una 
manera relevante y con ello comienza a acrecentarse la problematica en rubros de 
trascendente importancia come Io son: El desempleo, educacién, vivienda ysalud. 0 

$ De la Cueva Mario, Ob. Cit., Pag. 60.



1,4, La Ley Federal del Trabajo de 1980. 

El 18 de diciembre de 1979, el Presidente José Lopez Portillo present a la 
consideracién de la Camara de Diputados del Congreso de la Union una iniciativa para la 
modificacidn de los Titulos 14, 15 y 16 de la Ley Federal del Trabajo que aplicaba ademas la 
reubicacién y reforma de los articulos de la Ley que fijaba el procedimiento de huelga y una 
adicién sustancial a fa parte final del articulo 47 en relaci6n a la obligacién patronal de dar 
aviso al trabajador de la causa o causas del despido. “El proyecto elevé en niimero de 
articulos de la Ley de 1970 de 891 a 1,010.6 

Como resultante de la fuerza expansiva del Derecho del Trabajo, en 1978 se adiciond 
con el capitulo XVI el Titulo Sexto de la Ley Federal del Trabajo, que comprende los 
articulo 353-A a 353-I, destinado a regular el trabajo de médicos residentes en periodo de 
adiestramiento con una especialidad. En 1980, se adiciond el capitulo XVII, que comprende 
los articulos 353-J a 353-U, destinado al trabajo en la Universidades e Instituciones de 
Educacién Superior Auténomas por Ley. 

En 1980, se efectué el mayor namero de reformas a los articulos originales de la Ley 
Federal de! Trabajo, modificandose en su integridad los Titulos Catorce, Quince y Dieciséis. 

A pesar de las Reformas enumeradas, en materia de demografia se sigue sin observar 
preocupacién alguna por parte de los legisladores en dicho ordenamiento legal, 
convirtiéndose el fantasma del desempleo en un problema mayusculo, como bien afirman los 
maestros Alberto y Jorge Trueba Urbina: “La nueva reforma procesal del trabajo , vigente a 
partir del 1° de mayo de 1980, es demostracién muy significativa de que el DERECHO DEL 
TRABAJO esta en crisis y al mismo tiempo revela fa seguridad de los altos funcionarios de 
la Federacién, para enfrentarse a la realidad del desequilibrio que se contempla en las 
relaciones humanas, entre ricos y pobres o sea entre capitalistas y protetarios o entre obreros 
y patrones, asi como la cacareada justicia social no es una realidad sino una meta por 
alcanzar”7, a pesar de la existencia en nuestro Cédigo Laboral de 1980 de la Unidad 
Coordinadora de! Empleo, Capacitacién y Adiestramiento, organismo desconcentrado de la 
Secretaria del trabajo y Previsién Social, que no fue sino hasta 1984 cuando entraron en 
vigor las modificaciones a los articulos 153-K, 153-P, 153-Q, 153-T, 153-U, 153-V, 538, 
539, 539-A a 539-E de dicha Ley Laboral para que {a Secretaria del Trabajo y Prevision 
Social tenga directamente a su cargo las actividades correspondientes al Servicio Nacional 
del Empleo, Capacitacion y Adiestramiento. 

6 De Buen L., Nestor, Derecho Procesal de! Trabajo, Editorial Pornia, S.A, 2° Edicién, México 1990, Pag 
136. 
7 Trucha Urbina, alberto, Ley Federal det Trabajo,Editorial Pornia, S.A. 76° Edicién, México 1996, Pag 
XXII.



LS. Demografia y Desempleo en México a principios del siglo XIX. 

Debido a la poca informacion que se puede obtener para abordar el presente texto, 
tendriamos que enfocamos a la forma de organizacién social de los antiguos mexicanos. 

Para el afio de 1812, la poblacién en México Antiguo abarcaba los “1,000 millones 

de habitantes”s , y los problemas demograficos y de desempleo en esa antigua sociedad 
mexicana eran casi nulos, pues siendo el “Derecho - concretizacién de un determinado 

Estado Social-"s, y la religion las soluciones a las cuestiones en estudio. 

La vida entera de la comunidad era regida, en el fondo, por el sacerdote. El 

Teotechutl o gran sacerdote, que era de la familia real, influia decisivamenete en el 
Tlatocani; en la nobleza guerrera, que era adecuada en el Calmecac, a la sombra del Templo 

Mayor; en la Suprema Administracién de la Justicia; entre los comerciantes y, sobre todo, en 
el pueblo todo, que cultivaba las tierras del culto y ofrendaba a los dioses sus vidas y sus 

tributos. Era, apoyada en los guerreros mismos, la clase sacerdotal la verdaderamente 

dominadora. La alianza de sacerdotes y guerreros engendro el pacto con Tlaxcala conocido 
como la “guerra sagrada”, cuyo objeto era apresar periddicamente enemigos -malli- para 
ofrendarlos en su sangriento altar al dios de la guerra y su carne entregarla a su aprehensor o 
aprehensores después del sacrificio repartiéndose su cuerpo entre todos, conforme a la Ley, 

salvo la cabeza y el corazén, que quedaban para los sacerdotes. 

La tierra estaba dividida en tres porciones: La del Emperador, la de las clases nobles 

-sacerdotes, guerreros- y la del pueblo. Los calpullis distribuian la tierra por lotes entre las 

familias pertenecientes a él, pero con la obligacién de cultivarla, pues de lo contrario pasaba 
a otra familia el lote; y no podian enajenarla, pues lo que les pertenecia era el usufructo. El 
emperador y la nobleza asi contaban con tierras propias, que podian enajenar. El pueblo 
tenia la obligacién de cultivar las tierras del culto y del ejército, que se beneficiaban con sus 
productos, 

8 Ochoa T., Juan Manuel, Sobrepoblacién ;Suicidio Mundial?, editorial Edamex, §.A. de C.V., L* Edicién, 
México ¢1996, Pag. 13. 
9 Delgado Moya, Rubén, Antologia Juridica Mexicana, Coleccién Obras Maestras de Derecho, Seccién 
Antologias Juridicas, México 1993, Pag. t.



‘CAPITULO IL “CONCEPTOS JURIDICO-LABORALES FUNDAMENTALES”. 

2.1. Derecho de! Trabajo. 

Como ya se analizé en el capitulo anterior, el Derecho Mexicano del Trabajo surge 
‘como fruto de ia lucha de los hombres que s6lo sabian de la explotacién, encontrando en fa 
Constitucién de 1917 su cristalizacion historica, 

A través de la inquietud social y politica en nuestro pais creciente a partir de 1900, 
hasta hacerse incontenible en 1910, se logra la consagracin de los Derechos Sociales en el 
‘ho de 1917, teniendo como motivacién el levantamiento obrero a nivel intemacional, ya 
ue en los primeros cincuenta afos del siglo XIX se integré la llamada “Edad Heroica”e del 
‘movimiento obrero y del Derecho del Trabajo, a consecuencia de la divisién social en clases 
iereconctibles y una explotacién del trabajo por el capital detentador del poder y use al 
Estado como si fuera su vasallo, 

Producto del eterno enffentamiento de las clases sociales y epoyada en el 
pensamiento socialite, el Derecho del Trabajo, en sus capitulos sobre ias condiciones de 
trabajo, es un esfuerzo para combatir Ia miseria de los trabajadores y elevar sus niveles 
materiales sobre la vida puramente animal, pero no es ni puede ser una realizacién plena de 
I justcia, porque ésta no podré existir en tanto subsistan el régimen capitalsta y su Estado, 
la enajenacién del trabajo y la explotacién del bombre por el hombre, 

Teniéadose asi que el contenido esencial del Derecho Internacional del Trabajo se 
‘encuentra formado por las Declaraciones Universales de tos Derechos del Trabajo: El 
tratado de Versalles, ln Carta de las Naciones Unidas, 1s Declaraci6n de Filadefi, la 
Declaracién Universal de los Derechos del Hombre y las Declaraciones de los Pueblos 
‘Americanos: La Carta de la Organizacin de los Estados Americanos y su consecuente 
Carta Imernacional Americana de Garantias Sociales, y las resoluciones adoptadas en las 
Conferencias Panamericanas y en las Conferencias Regionales Americanas organizadss por 
a 0.1, cuyo fin de todo éste contenido esencial es el logro de ls Justicia Social 

1 De la Cueva, Mario, Et Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, Tomo I, Editorial Porria, S.A, 13* 
Biicidn, Mexico 1993, Pig. 15,



A través de la problemitica gestada a raiz de la primera postguerra, en importantes 
escuelas del pensemiento europeo, comienza a generarse interés en esta materia, los estragos 
de ts conflagracién, la industria militar, el sustento de los soldados en e! frente, la seguridad 
y supervivencie de la poblacién civil, ete., y posteriormente, la crisis de la postguerra, el 
desempleo, la miseria, la orfandad, el desamparo familiar, la insalubridad y las enfermedades, 
por sefialar solamente las causas mis importantes, inspiraron, para una opinién muy 
difundida en el estudio del Derecho Social 

   

Atribuyéndose fa primacia de la investigacién de una nueva disciplina ordenadora y 
tutelar de la experiencia juridica de los grupos humanos homogéneos a Gustavo Radbruch 
Meditando en Ia cuestién social y principalmente, en el problema obrero, Radbruch explica 
la actitud intervencionista del Estado, regulada en dos nuevas disciptinas. El Derecho 
Econdmico ye! Derecho del Trabajo. 

  

Por lo anteriormente expuesto es valida la definicién det derecho del Trabajo 
aportada por el maestro Mario de la Cueva: “El nuevo Derecho del Trabajo es la norma que 
se propone realizar la Justicia Social en el equilibrio de las relaciones entre el trabajo y el 
capital.” 

Cabe hacer menciéa que la doctrina ha formulado miltiples y diversas definiciones. 
respecto al Derecho del Trabajo, ya que éstas pueden atender & los sujetos, al objeto, a fos 
fines, o a la propia relacién laboral entre patron y trabajador y sus implicaciones en ta 
sociedad. Segin la época, el pais y su sistema juridico, se le ha denominado Derecho 
Industrial, derecho Social, Derecho de clase, Derecho Proletario, ete 

1 De La Cuova, Mario, El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, Tomo |, Editorial Portia, S.A, 13* 
Edicion, México 1993, Pig 85, 
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2A. Caracteres. 

‘A continuacién, apegéndonos a {a firalidad con la que fue creado ef Derecho det 
Trabajo, y de una manera enunciativa se exponen una serie de caracteres que le dan @ las 
normas ¢ insttuciones iaborales una fisonomia propia 

Siendo la complejidad de las relaciones iaborales la determinacién del nacimiento de 
tuna disciplina especializada, el Derecho del Trabajo, avocada a su reglamentacion y estucio. 
Adquirié de esta manera autonomia cientitica y didictica 

1. El Derecho det Trabajo es el Derecho de la Clase trabajadora; puesto que ta 
division social en dos clases antagénicas, por una parte la clase duefa de los medios de 
produccién y la riqueza, y por otra los desprotegidos, hacen que el Derecho del Trabajo sea 
‘considerado como un triunfo de la clase trabajadors, ya que rompe con la dicotomia del 
Derecho en su divisién de Derecho Piblico y Derecho Privado, siendo considerado el 
Derecho Laboral como parte integrante de una nueva division, la cual es el Derecho Social 

Afirmando, que en sus raices el Derecho del Trabajo fixe clasista, significindose 
‘como un instrumento de la lucha obrera, para transformarse en un valioso factor moderador 
que por encima de las violencias de clase, pretende faclitar la mutua comprensién de 
aspiraciones entre los patrones y los trabajadores para preservar, por sobre todo, l bienestar 
de la colectividad, 

  

Tl, La Fuerza Expansiva del Derecho det Trabajo; expresada en la concepcién de la 
seguridad social que debe ser expandida a todas las personas que tengan necesidad a ella, 
constituyendo ademas de Ia previsién social de nuestro Asticulo 123 Constitucional y de la 
Ley de 1931, un estatuto nuevo que guic los caminos del Derecho del maffana, como 
Derecho del Trabajo fundido en et Derecho del Hombre. 

Destacando que para algunos autores esta disciplina ¢5 estudiada como el Derecho 
de la subordinacién, pues fundamentalmente regula el trabajo para otro 0 por cuenta ajena 
En sentido deferente, otro sector considera que la subordinacién es una teminiscencia de la 
antigus servidumbre, en Ia sociedad esclavista romana; por lo mismo, contradice la 
naturaleza y fines del Derecho del Trabajo. 

Constituyéndose una tereera opinién, el Derecho del Trabajo regulé, en principio, tan 
sélo ef servicio por cuenta ajena, pero progresivamente fue reivindicando nuevos 
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apartades del trabajo libre, como por ejemplo, los taxistas, los agentes de seguro, los 
antstas, los toreros, los deportistas, ete, A esta caracteristica se le denomina poder 
expansivo del Derecho del Trabajo, et cual paulatinamente, iré cubtiendo todas las 
actividades: Subordinada y libre, manual e intelectual, publica y privada. 

IW. El Derecho del Trabajo ¢s Derecho Unitario compuesto por varias, 
partes; basindose en la justicia social que debe operar para todos los trabajadores 
proporcionandoles una existencia digna como persona humana se conforma de una parte 
nuclear, la cual, ¢s la suma de principios, normas ¢ instituciones dirigidas directamente al 
hombre en cuamo trabajador, integrindose con los siguientes capitulos: a)El derecho 
individual del trabajo es el conjunto de principios, normas ¢ instituciones que contienen las 
condiciones generales para la prestacién del trabajo; b) El derecho regulador del trabajo de 
las mujeres y de los menores es la suma de principios, normas ¢ instituciones que tienen por 
finalidad cuidar la educacién y capacitacién profesional, el desarrollo, i salud, la vida y la 
maternidad, en sus respectives casos, de los menores y de las mujeres en cuanto 
trabajadores. 

  

Por otra parte, la envoltura protectora es el conjunto de principios, normas © 
instituciones que contribuyen a la creacién de Ia parte nuclear y a aseguras la vigencia del 
Derecho del Trabajo 

IV. El Derecho del Trabajo es los Derechos minimos que el pueblo y el poder 
legislativo garantizaron a los trabajadores en la Corstitucion y en la Ley del Trabajo ; éste 
caricter se le da, en vintud, de que la parte nuclear de la Declaracion de Derechos Sociales 
contiene nicamente los beneficios minimos que el pueblo asegurd en su Consttucién a los 
trabajadores por la prestaci6n de sus servicios. 

Aspirando a Ia realizacion de la Justicia Social el legislador ha diseiado. un 
ordenamiento de garantias minimas para los trabajadores con et propésito de que éstos 
enriquezcan los contenidos legales a través de los contratos colectivos de trabajo y demas 
cexpresiones de la accién sindical 

  

YY. El Derecho del Trabajo es Derecho Inconcluso; como se manifest6 en ef cardcter 
anterior, el contenido de la Declaracién de 1917 es tnicamente los beneficios inimos del 
trabajo, interpretindose también Ia demostracin de la naturaleza inconclusa del Derecho del 
Trabajo, siendo ademis una incitacion dirigida a las fuentes formales subconsttucionales 
para lenar su funcién 

  

VL.EI Derecho del Trabajo es Derecho Imperativo, cabe destacar aqui que uno de 
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los rasgos caracteristicos del orden juridico sea su poder coactivo, garantizandose asi su 
observancia por parte del Estado, ya que de no exist ésta posibitidad las normas juridicas 
pasarian & la categoria de preceptos morales 0 de convencionalismos sociales. 

VII. La Idea det Derecho del Trabajo como Derecho Protector de la Chase 
Trabajedora; éste carkcter se encuentra reyulado en el articulo 18 de la Ley Federal del 
‘Trabajo al sefialar que “en los cas0s de duda, prevalecera la imterpretacion mas favorable al 
trabajador”., valorandose ademés el principio de que en la “oposicién entre los valoces 
thumanos y los intereses materiales de la economia, la justicia impone la supremacia de 
aquellos”, considerando ademas Ia idea de proteccion a la clase trabajadora por el estado de 
4a burguesia lesiona fa dignidad del trabajo, porque se protege a un conjunto de seres 
hhumanos que debe imponer todo lo Auyente del articulo 123 Constitucional asi como la idea 
de la Justicia Social 
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2.1.2, Prineipios Fandamentales. 

De igual manera que en el apunte anterior se hacen algunas consideraciones breves 
Jos Principios Fundamentales det Derecho del Trabajo. 

I. La Idea def Trabajo como un Derecho y un Deber sociales; éste principio 
encuentra sus bases en las consideraciones de que el Derecho del hombre a la existencia 
tiene hoy un nuevo contenido: En el pasado, significé la obligacién del Estado de respetar la 
Vida humana y dejar al hombre en libertad para realizar por si mismo su destino; en et 
presente, el Derecho del hombre a la existencia quiere decir: Obligacién de la Sociedad de 
proporcionar a los hombres In oportunidad de desarrollar sus aptitudes Asi como el 
Derecho que tiene la Sociedad de esperar de sus miembros un trabajo atl y honesto, y por 
ésta consideracién el trabajo es un deber, pero a la inversa de éste deber del hombre, es la 
obligacién por parte de la Sociedad de crear condiciones sociales de vida que permitan a los 
hombres ef desarrollo de sus actividades 

  

Ik, La Idea de la Libertad y el Derecho del Trabajo; tomandose en cuenta que a pastir 
de la Declaracién de Derechos de la Constitucién Francesa de 1793, el mundo consolidé el 
Principio de ta Libertad de Trabajo como uno de los Derechos del hombre, retomando éste 
principio nuestra carta magna de 1857, consotidandose en México en la ‘Constitucién de 
1917 y en muestra Ley Federal det trabajo en su articulo tercero en su pérrafo primero al 
receptuar: “El trabajo exige respeto para las ibertades de quien lo presi’. 

IL. Ei Principio de Igualdad y el Derecho del Trabajo; tomando en cuenta que Ia idea 
de Libertad va intimamente aparejada a la idea de Igualdad, ef mismo articulo tercero de la 
Ley Laboral expresa: “No podtrn establecersedistinciones entre los trabajadores por motivo 
de raza, sexo, ead, credo religioso, doctrina politica 0 condicidn social”, rlacionindose de 
igual manera el aniculo 56 de fa Citada Ley al preceptuar en cuestién del salario: “Deberin 
ser iguales para trabajo igual” 

TV, La Idea de la Dignidad Humana; remitiéndonos nuevamente al multicitado 
articulo tercero de! Cédigo Labora encontramos en cuanto a éste principio lo siguiente: “EL 
trabajo exige respeto para la dignidad de quien lo presta”, asimismo enconiramos en dicha 
Ley en su articulo 132, fraccién VI, ta obligacién a los patronos “de guardar a los 
trabajadores la debida consideraciéa”. 

‘Tales principios van encaminados a dar cumplimiento al objeto del Derecho de 
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Trabajo consistente en el logro de la “justcia social”, reflejada en la armonizacién equitaiva 
centre el trabajador y el patron, vinculados en aras del bien comin de Ia sociedad y en una 
az verdsderamente estable y duradera, por el marco de seguridad, proporcionalidad y 
armonia que representa; atendiendo a esta conceptualizacion de la “justcia social” de hace 
ims de medio siglo, se considera apegado a la equidad, el que un grupo social determinado, 
que tenga més necesidades que otros, por su inferioridad econdmica 0 cultural, reciba del 
Estado, en aras de fa “usticia social” una proteccién y defensa de sus derechos laborales de 

manera especial 

  

  

”



2.2. Conceptos de Trabajador y Patrono como sujetos de las relaciones de trabajo. 

De una manera concreta se proporcionan las siguientes definiciones de trabsjador y 
patron conforme 2 nuestra Legislacion Laboral, en vid de que como se ha venido 
exponiendo resultaria innecesario sbundar en estos puntos, ya que son topicos 
conocidos y no se cumpliria con el fin dela presente tess 

  

La Ley Federal del Trabajo en el primer pirrafo del articulo 8° nos dice: “Trabajador 
¢s la persona fisica que presta a otra, fisica o moral, un trabajo personal subordinado.   

Entendiendo el concepto de trabajador como persona fisica, en cuanto al sexo, lo 
mismo at hombre que a la mujer, se debe considerar a ambos en igualdad de condiciones y 
derechos para obtener y desempefiar un trabajo y adquirir el atributo de trabajador, de 
cconformidad con lo dispuesto en al articulo 4° Constitucional que establece que el varéna y la 
mujer son iguales ante la Ley, en concordancia con lo cual, el Cédigo Civil Vigente 
establece que los cényuges, tanto el hombre como la mujer, podrin desempefiar cualquier 
actividad, excepto las que dafien la moral social o familiar 

‘Asimismo el Cédigo Laboral en el primer pérrafo del ariculo 10 nos define al patron 
como: “Patsén es la persona fisica © moral que utiliza los servicios de uno 0 varios 
ttabajadores"o 

Respecto a fa figura juridica de patron, se debe tener presente lo resuelto por la 
Suprema Corte de Justicia, en cuanto a las reclamaciones obreras Ia que establece que para 
demandar al patron, no tiene el trabajador que conocer sus caracteristicas juridicas, tastando 
blo con que sea identificado. 

  

De igual manera debe destecarse a este respecto que nuestro Ordenamiento Laboral, 
‘considera representantes del patrén a los directores, administradores y gerentes, asi como al 
personal que cjerza tales funciones, aunque en sus designaciones y nombramientos no 
‘aparezcan con las denominaciones categoria citadas, cuyos actos obligan al Patron con todo 
lo telacionado con sus trabajadores ; lo cual resulta también importante con respecto. a 

12 Trosba Using, Alberto, Ley Federal del Trabajo, Editorial Poria, $A, 764 Edici, México 1996, Pag 
% 

13 Trucba Urbina, Albert, Ob. Cit, Pig. 28



la personalidad y representacin en el jucio labora. Asimismo de acuerdo con Jo dispuesto 
ena Ley, el patton tendré tal carécter también, con respecto a los trabajadores que a su vez 
le presten servicios al trabajador contcatado por aquel 

Las anteriores definicones responden a la necesidad juridica de cumplic con la 
igualdad de las relaciones entre trabajadores y patrones, evitando el uso de términos que 
pudieran conservar el pasado de explotacion a la clase trabajedora, tomando en cuenta 
ademas que el trabajo es un derecho y un deber social, ya que fa doctrina ha manejado 
diferentes términos para denominar la figura del trabajador, asi se ha hablado de obrero, 
prestador de trabajo, dependieme, et. 

  

Producto de una serie de reformas en cuanto a la terminologia de los sujetos de las 
relaciones de trabajo con el fin de proteger la actividad del hombre, por lo cual, las normas € 
instiuciones del trabajo presuponen la existencia de una persona humana, siendo el 
trabajador considerado como el eje en torno del cual gira el estatuto laboral, 

Toda vez que no todas las personas fisicas son consideradas como trabajadores, la 
Ley sefiaia como requisito suficiente para aplicarse autométicamente el estatuto Laboral que 
se de et hecho de la prestacién de trabajo, conocido en el Ambito Laboral como Relacion de 
Trabyjo, 
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2.3. La Relacién de Trabajo. 

La Ley Federal det Trabajo en su articulo 20 primer pirrafo, sefiala: “Se entiende por 
relacion de trabajo, cualquiera que sea el acto que le 46 origen, la prestacién de un trabajo 
personal subordinado a una persona, mediante el pago de un salario.”s 

Como el fin del presente trabajo no es controvertir Ia naturaleza juridica de ta 
‘elacion de trabajo, puesto que la controversia suscitada en torno a la misma es:en cuanto a 
Ia teoria contractualista y por otra parte la relacionista, 

Bien es cierto que la relaciin laboral rompe con las normas del Derecho Civil, en 
exanto 2 que no importando la esfere social en que el hombre se encuentre situado, no se 
puede comparar con seres irracionales y menos alin con cosas inanimadas, pues de lo 
comtrario se atentaria contra la dignidad humana lamada alquiler de la prestacion de 
servicios personales; aunque la aptitud seré més intelectual en unos trabsjos y mis material 
‘otros, pero en ambos supone una cualidad moral, ya que nadie puede prestar un servicio 
sin emplear su libre voluntad y poner en ejercicio alguna de las facultedes peculares del 
individuo 

Atendiendo a dicha definicin legal de la relaciOn de trabajo se puede establecer ésta © existir con o sin el contrato individual de trabajo, pues consiste en la prestacion de un tuabajo personal subordinado a una persona fisica o juridica, mediante el pago de un sali. 
Si existen para la Ley estos elementos, existe por consecvencia la Relacién Labora, 
independientemente del acuerdo, acto o documento que lo haya originado 

Asi es com el esfuerzo por implantar la teoria de ia relacién de trabajo como punto 
de partida pars Ia aplicacién de las normas de trabajo en la ardua lucha por la autonomia del 
Derecho del Trabajo, sea cualquiera el acto 0 ia causa que le de origen, se resumiria en la 
definicion del maestro Mario de la Cueva: “La relacion de trabajo es una situacién juridica 
objetiva que se crea entre un trabsjador y un patrono por la prestacién de un trabajo 
subordinado, cualquiera que sea el acto 0 a causa que fe dio origen, en vrtud de la cual se 
aplica al trabajador un estatuto objetivo, integrado por los principios, instituciones y normas 
de la Declaracién de Derechos Sociales, de la Ley del Trabajo, de los convenios 
internacionales, de los contratos colectivos y contratos-ley y de sus normas supletorias."is 
Contemplindose en dicho concepto la finalidad de ta creacién de las normas laborales. 

14 Trucba Urbina, Albeo, Op. Cit, Pig. 33, 
18DDela Cueva, Mario, Op. Cit. Pi. 187, 

 



La regulacién juridica de la relacién de trabajo obedece a la realizacién de la justicia 
distrbutiva en Ia determinacién de las condiciones laborales, favoreciendo Ia equitativa 
patticipacién de los trabajadores en los beneficios de fa produccién, de tal manera la relacion 
laboral nace a partir del momento en que un trabajador ingresa al empleo, de ese simple 
hecho se determina, automaticamente, ta aplicacion de Ia norma de trabajo. 

  

Partiendo de ta base constitucional en su articulo S*, en cuanto a la libertad de 
trabajo, la relacion de trabajo presupone, Gnicamente, el consentimiento del trabsjador para 
prestar sus servicios. 

an



2.3.1. Elementos. 

Atendiendo a la definicion de la relacibn laboral del articulo 20 de la Ley Federal del 
Trabajo se desprenden 4 elementos: 2) Dos personas, trabajador y patrono, b) Una 
prestacién de trabajo, c) Subordinacién de Ia prestacion de trabajo y d) El salario, 

Respecto al primer elemento, es indispensable la presencia de trabajador y patrono 
para que existe dicha relacién de trabajo, pues de la misma conceptualizacion se observa 
{ue consiste en la prestacin de trabajo que realiza una persona para otra, la cual, conforma, 
€l segundo de los elementos de la relacion laboral que reviste una caracterisica elemental, 
que es la subordinacién 

La subordinacidn es un elemento que sirve para diferenciar la relacién de trabajo de 
otras prestaciones, entendiéndose por subordinacién a la “relacion jurica que se crea entre 
cl teabajador y el patrono, en virtud de la cual est obligado el primero, en la prestacion de 
sus servicios, a cumplir sus obligaciones y Ins instrucciones dadas por el segundo para el 
mejor desarrollo de las actividades de la empresa."i6 

En cuanto al salaro, la relacién jurica nace por el hecho de la prestacion de trabajo 
personal subordinado, ental vrtud, aunque no se hayan determinado el monto y la forma de 
pago del salario, para su existencia es necesaria [a presencia del trabajador y del patrono, asi 
como Ia prestacién del trabajo, entendiéndose que el salaio aparece « posteriori, como 
resultado de la prestecon del trabajo, 

1 Dela Cueva Mario, Op Cit, Pl 203,



2.3.2, Naturaleza Juridica de la Relacién de Trabajo. 

En virtud de que el Derecho del Trabajo entra en una subdivisién mis denominada 
Derecho Social la cual rompe con ta dicotomia del Derecho en Piblico y Privado, por 
consiguiente sus principios, insituciones, normas y conceptos, entran en un debate 
establecido por la doctrina pare determinar su naturaleza juridica como partes imtegrantes de 
‘una nueva clasifcacién del Derecho, por tal motivo pertiendo de la diferencia entre la 
relacidn de trabajo y el contrato de trabajo, asi como de el presupuesto enunciado por el 
aniculo 5° de ta Ley Federal del Trabajo en cuanto a que “las normas de trabajo son de 
‘orden pablico, por lo que su renuncia no produce efecto legal ni impide el goce y el eercicio 
de los derechos"17, ademds de la consecuente finalidad del Derecho del Trabajo, que se 
resume en ls proteccion det hombre y de su energia de trabajo, suscitan una problematica 
que conlleva a diversos criterias por parte de los estudiosos det Derecho Del Trabajo en 
cuanto a la naturaleza juridica de fa relacién laboral, para lo cual se toma en consideracion 
10s siguientes argumentos: 

L Como primer punto contenido en tas disposiciones constitucionales y legales se 
‘exige una separacién entre el contrato de trabajo y las condiciones que afecten la formacién 
de la relacién laboral, siendo que en el Derecho del Trabajo, individual y colectivo, las 
‘condiciones bajo las cuales se desempetia un trabajo son las dirigidas al aseguramiento de 
una existencia decorosa para el trabajador. 

TT La autonomia de ta voluntad y muidad en las relaciones de trabajo, trae aparejada 
la fibre voluntad para realizar el acto, pues analizindose en cuanto al trabajador, éste podra 
separarse del trabajo en cualquier momento, apoyandose en el articulo 5* de la Consttucién 
Mexicana, al sefialar que “a ninguna persona podré impedirse que se dedique a la profesién, 
industria, comercio 0 trabajo que le acomade siendo lcitos "1 

TIL La edad minima de admision al trabajo, nos sitia en la problemitica en cuanto a 
|a capacidad de las personas que intervienen en una relacién de trabajo, ocupindose nuestra 
Ley Labora! de la parte trabajadora en el articulo 23 sefialando: “Los mayores de diecistis 
aitos pueden prestar libremente sus servicios, con las.limitaciones establecidas en esta Ley. 
Los mayores de catorce y menores de dieciséis necesitan autorizacién de sus padres 0 
tutores y a falta de ellos, del Sindicato a que pertenezcan, de la Junta de Coneiliacion y 
Asbitraje, del Inspector del Trabajo o de la autoridad politica 

12 Trasha Urbina, Aberta, Op Cit, Pig 24 
1 Consitciéa Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Editorial Aleo,S.A..diciin, enero de 1997, 

Mésico 1997, Pig. § 
19 Trucbe Urbina, Albena, Op. Cit, Pag 35



El citado articulo tiene por objeto, contribuir a que los menores de dieciséis afios 
‘concluyan si educacién obligatoria, en segundo lugar, evitar el abuso de su inexperiencia 
por parte de fos empresarios, observindose en dicho precepto que no contiene: disposicién 
‘que indique alguna cuestién de incapacidad, pues tales limitaciones a las que hace referencia 
son medidas tendientes a proteger el desarrollo fisico de los menores 0 su moralidad 
‘Consolidéndose lo anterior en el Gkimo pérrafo del citado articulo 23 del Cédigo Laboral al 
stfalar “Los menores trabajadores pueden percibir el pago de sus salarios y ejercitar las 
acciones que le correspondan "sy De tal manera los menores podrn ejercitar sus acciones 
ante las Autoridades de Trabajo. 

129 Trucha Urbina, Alteno, Op. Cit, Pig 36.



2.4. La Estabilidad en el Empleo. 

Una vez analizado el propésito del Derecho del Trabajo, el cual consiste en la 
teatizacion de la Justicia Social en el equilibrio de las relaciones entre el trabajo y el capital, 
de tal manera es como surgen una serie de principios para dar cumplimiento a tal propésito, 
entre los que destaca la Estabilidad en e! Trabajo, cuya finalidad inmediata es la seguridad 
social a través de la certeza por parte del trabajador de permanencia en su empleo; 
considerandose a ésta permanencia como primer aspecto de la Estabilidad en el Trabajo. 

El segundo aspecto lo conforma el criterio de éste principio como fuente y garantia 
de un conjunto de derechos del trabajador en la empresa, tales como derecho de antiguedad 
en el trabajo, etc. 

Por lo anterior es acertada la definicién del maestro Mario de la Cueva sobre la 
Estabilidad en el empleo: “La Estabilidad en el Trabajo es un principio que otorga caracter 
permanente a la relacién de trabajo y hace depender su disolucién unicamente de la voluntad 
del trabajador y sdlo excepcionalmente de 1a de! patrono, del incumplimiento grave de las 
obligaciones del trabajador y de circunstancias ajenas a la voluntad de los sujetos de la 
relacion, que hagan imposible su continuacién.”21 Destacando de éste principio la creacién 
de un derecho para el trabajador y nunca un deber para él. 

Siendo el propdsito del Derecho del Trabajo la realizacién de la Justicia Social, la 
Estabilidad en el Empleo forma parte de los principios niveladores de ta desigualdad 
econdmica existente entre los patrones y los trabajadores, mediante una proteccién de estos 
Ultimos, para la compensacién de su condicion, 

Cabe destacar que son factores importantes en el desarrollo def Derecho del Trabajo 
en el mundo moderno “la consolidacién de las ciudades y la aparicin del régimen 
capitalista, consecuentemente con éstos fendmenos tuvo un peso determinante el 
mercantilismo, doctrina econémica que hacia radicar el poder de los Estados en la mayor 
concentracion de metales preciosos que pudieran reunir mediante la venta de su produccién 
local y su especulacién en los mercados”22 

21 De la Cueva, Mario, Op. Cit., Pag., 219. 
22 Santos Azuela, Hector, Curso Inductivo de Derecho Sindical y del Trabajo, Editorial Pornia, S.A, 1° 
Edicién, México, 1990, Pag. 6.



Es por tal motivo que la Revolucion Industrial, la Explotacion, el desempleo, la 

inestabilidad y la formacion de grandes talleres, sumado al apoyo y la fuerza represiva del 
Estado, dieron pauta al surgimiento del Derecho del Trabajo, guiado por una serie de 

principios como lo es uno de ellos la Estabilidad en el Trabajo que a través del impulso de la 

accién obrera, desplazandose de formas clandestina, consiguié un triunfo importante en la 
perpetua lucha de clases. 

De tal manera se reconoce, “que la prestacién de los servicios dentro de la empresa, 
independientemente de !a voluntad del patrono, generaba diversos derechos como la 

Estabilidad en el Empleo, la antiguedad, la preferencia, la jubilacion, etc. Dentro de este 

orden de ideas, Paul Durand inclusive leg a hablar, de un derecho de propiedad de los 
trabajadores sobre sus empleos”.23 

Es asi como la Ley Federal del Trabajo en sus articulos 36 y 39 regula la duracion de 

las relaciones de trabajo de acuerdo a los siguientes principios: 

1.- La regla general reconoce a las relaciones laborales por tiempo indeterminado. 

2.- Por tiempo determinado las relaciones de trabajo sélo podran convenirse: 

a) Cuando la naturaleza del trabajo lo requiere. 

b) En el caso de substitucién temporal de un trabajador, y 

c) En los otros supuestos que la Ley prevenga. 

Del mismo principio de Estabilidad en el Empleo se genera el derecho de preferencia 

del trabajador, independientemente de la voluntad 0 no de los patrones (Articulo 154 de la 

Ley Federal del Trabajo); sobre este principio, dentro de nuestro sistema, los trabajadores 
tienen derecho al ascenso (a ser preferidos) para los puestos vacantes o de nueva creacién. 

Conforme a lo establecido en el articulo 41 del Codigo Laboral, en los casos de 
substitucién del patron en las empresas, se consigna la responsabilidad solidaria del 

substituido con el substituto (o nuevo) durante un periodo de seis meses recontados a partir 

del aviso de la substitucién a los trabajadores, o a sus sindicatos, en su caso. 

23 Santos Azuela, Hector, Ob. cit., Pag. 266.



Por otra parte, dentro de lo establecido por los articulos 42 a 45 de ta Ley Laboral, 

se regulan las causas de suspensién como consecuencia de diferentes factores, esencialmente 
personales del trabajador, tales como enfermedad contagiosa, prisién preventiva, arresto del 

trabajador, etc., entendiéndose a la figura de la suspension como “aquella que pretende 
conservar la vida de las relaciones de trabajo, interrumpiendo la produccién de sus efectos, 
sin responsabilidad para las partes, cuando surge alguna causa que imposibilita fa prestacion 
del trabajo”.24 

Este principio de Estabilidad en el Empleo trasciende ademas ante las figuras del 

despido, rescision y cese, entendidas estas como a continuacién se conceptian: 

Rescisién “es un acto unilateral realizado por el trabajador o ef patrén, consistente en 

dejar sin efecto la relacion o el contrato de trabajo por alguna de las causas sefialadas en la 
Ley Federal del Trabajo, el despido es separar al trabajador del empleo o del trabajo, 

existiendo dos clases de despido segun la doctrina y la ley, el despido injustificado es quitar 
© separar a un trabajador del trabajo o del empleo que prestaba sin dar las razones, motivos 
© causas para ello, el despido justificado es el acto por el cual el patron hace saber al 

trabajador que queda separado del trabajo o del servicio por una causa justificada, y cese en 

materia labora! burocratica significa separar al trabajador del trabajo o del servicio sin 
responsabilidad para el Estado”.25 

En la Legislacién Laboral, el legislador enumera en el articulo 47, en sus XIV 
fracciones las causas del despido, contando el patron con un término de 30 dias para ejercer 

su derecho, recontados a partir de la fecha del incumplimiento 0 del conocimiento de la falta 
por aquél. 

Ante tales perspectivas los derechos que se pueden reclamar ante las Juntas de 
Conciliacién y Arbitraje (Locales y Federales) en cumplimiento al principio de !a Estabilidad 

en el Empleo ante la figura del despido son dos: 

a) La reinstalacion. 

b) El pago por concepto de indemnizacién constitucional (tres meses de salario), 
antiguedad en la empresa, mas el monto de los salarios vencidos por todo el tiempo que dure 
el procedimiento. 

24 Santos Azuela, Héctor, Ob. Cit., Pag. 270. 

25 Bailon Valdovinos, Rosalio, Despido, Rescisién y Cese, Editorial Jus Semper, 1* Edicion, México 1991, 

Pags. 17 y18. 
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2.5. Conceptos de poblacién, demografia, desempleo y subempleo. 

Poblacién. 

Seguin el Diccionario Reader’s Digest, por poblacién se entiende al “conjunto de 

personas que habitan la tierra o cualquier divisién geografica de ella”’2s. 

Siendo de tal manera desde el punto de vista estrictamente biomorfoldgico las 

principales variables que describen una poblacién humana las siguientes: La magnitud, en 

relacién con un territorio de una superficie determinada; Ja densidad media sobre ese 

territorio; la distribucién en el espacio territorial y por areas geograficas diferenciadas 

(llanura, colina, montafia, costas, centros rurales y urbanos, etc.), 1a composicién por sexo y 

edad; la tasa anual de natalidad; la tasa anual de mortalidad; la tasa anual de incremento o 

disminuci6n, dada por la diferencia de las dos tasas anteriores; mas o menos el saldo neto de 
los movimientos inmigratorios y emigratorios que atraviesan los confines del territorio; la 

entidad; el ritmo y la direccién de los flujos de migracién hacia el exterior y el! interior del 
mismo territorio; por ultimo e! ritmo de variacién, a corto, mediano y largo plazo, de todas 

fas variables antes indicadas, “conformando dichas variables la sociotogia de la poblacién”.27 

Demografia. 

Entendida ésta también como la “morfologia social”2s y se define como el estudio de 
la distribucién territorial de los fendmenos sociales, a partir de las formas de asentamiento de 
la poblacién, y en general de la configuracion y localizacion espacial de colectividades, 
grupos, actividades econdmicas, politicas y culturales; procesos sociales, instituciones, 

asociaciones, de una determinada sociedad o rea cultural o de partes de ella, tendinte a 
poner de relieve la topografia especifica de los fendmenos observados y sus variaciones en 
relacion con las caracteristicas del ambiente natural y artificial (rural o urbana), asi como la 
composicion, el volumen y la densidad de la poblacién del area. 

26 Gran Diccionario Enciclopédico Ilustrado de Selecciones Del Reader's Digest, Tomo LX, Decimoquinta 
Edicién , México D.F., 1979, Pag. 3004. 

27 Gallino, Luciano, Diccionario de Sociologia, Siglo Veintiuno Editores, 1* Edicién, México D-F., 1995. 
Pag. 702. 
28 Gallino, Luciano, Ob. Cit., Pag. 595.



Desempleo. 

Se define a ésta como “desocupacién forzosa”29 siendo la condicién en que se halla 
una persona que, no obstante su capacidad y voluntad de trabajar, no logra ocupacién 
adecuada a sus aptitudes. Se le suele denominar también paro forzoso, o simplemente 
desocupacién, queriéndose significar, siempre, la exclusion de la voluntariedad en la falta de 
ocupacion. 

Subempleo. 

Entendido como la “situacién en la que un empleado no tiene suficiente trabajo 
(subempleo cuantitativo) o le sobran conocimientos para realizarlo (subempteo 
cualitativo)”,s0 pues a diferencia del desempleo son subempleados fas personas que realizan 
trabajos esporddicos y no permanentes, asi como un “trabajo mal remunerado que suele 
Presentarse en épocas de crisis econdmico-politicas, como consecuencia de la escasez de 
fuentes de trabajo”s1 

29 Enciclopedia Juridica Omeba, Tomo VIII, Editorial Bibliografica Argentina, 1* Edicién, Buenos Aires, 
Argentina, 1970, Pag. 603. 
30 Diccionario de Administracién y Finanzas, Rosenberg, J.M., Edicion 1994, Editorial Oceano/Centrum, 
Espafta 1994, Pag. 394. 
31 Diccionario de Términos Econémicos y Contables, Kohler Earl, R., 5* Edicién, Editora Continental, S.A. 
Lima Peri 1980, Pag. 445, 
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2.6. Los Derechos Sociales en México. 

Tomando como punto de partida el concepto de “politica socials: como la 
Tepresentaci6n de una forma particular de la Politica, como uno de sus capitulos 

substantivos y se integra por las instituciones encaminadas a lograr ciertas transformaciones 
en las relaciones sociales y especialmente la desaparicién o amortiguamiento de 

determinadas fricciones, biscase el equilibrio entre las clases sociales al par que la armonia 

entre los factores de la produccién, mediante [a instauracién y realizacién de nuevas 
formulas de Justicia o la implantacién de nuevos tipos de servicio publico. En suma la 
politica social es el conjunto de medidas encaminadas a resolver la cuestién social y a lograr 

la paz civil, esto es, el sosiego y la normalidad interna en la vida de los pueblos. Asimilada a 

una rama del Derecho, sera el conjunto de medidas juridicas enderezadas a aquellos 
propésitos. 

A través de ésta rama del Derecho se pretende abarcar todas aquellas disposiciones 
legates, que tratan de suprimir la cuestién social o los desajustes entre los grupos que 

integran una comunidad habra de comprender en su seno tanto los preceptos reguladores del 
trabajo como los relativos a subsistencias, distribucién de articulos indispensables para la 
alimentacion y el vestido, régimen de viviendas, asi como el régimen de ayuda del hombre 

por la comunidad (beneficiencia, sanidad, educacion, etc.). Destacando que ésta politica no 
puede contraerse a una pura descripcién de normas, con la cual se puede caer en una falta de 

técnica juridica, puesto que dicha politica consiste esencialmente en la enunciacién de fines, 

planteamiento de problemas, instrumentacién de medidas 0 tacticas; siendo el Derecho una 
forma o método de conseguir esos fines. 

Por lo anterior y para no redundar en tan estudiado tema nos concretaremos en la 
definicién del profesor Bernaldo De Quiréz: “El Derecho Social es la serie de disposiciones 

legales... encaminadas a precaver y resolver los antagonismos sociales, por una parte, y por 
otra, a mejorar las condiciones de existencia presentes y futuras de las clases necesitadas y 

de los débiles en general, elevandolas a una condicién superior mas en armonia con la 
civilizacién presente.”’s3 Considerando asi al Derecho Social como Asistencial. 

32 Nueva Enciclopedia Juridica, Tomo I, Dirigida por Buenaventura Pellisé Prats, Editorial Francisco Seix, 
S.A. 1° Edicion, Barcelona 1985, Pag 402. 
33 Buenaventura Pellisé Prats, Op. Cit., Pag. 403.



2.6.1. Empleo. 

La Ley Federal del Trabajo en el articulo 8°, segundo parrafo, nos define al trabajo 
como: “Para efectos de ésta disposicién, se entiende por trabajo toda actividad humana, 
intelectual o material, independientemente del grado de preparacién técnica requerido por 
cada profesion u oficio.”34 

Entendido de tal manera el empleo como “ la ocupacién, jerarquia o categoria 
personal”3s de un estrato o clase de trabajadores que desarrolian funciones de planificacion, 
administracién, control de la utilizaci6n de los recursos productivos y del trabajo de los 
demas. 

Encontramos el fundamento constitucional de éste Derecho Social en el articulo 5°, 
al indicar que a ninguna persona podra impedirse que se dedique a la profesién, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo licitos..., asi como su reglamentacién 
constitucional en el articulo 123, pues en materia de libertad de trabajo ambos preceptos 
comprendieron en su redaccién originaria los aspectos fundamentales de la relacion laboral. 

De tal manera como la libertad de trabajo resulté una quimera dentro del régimen 
liberal al imperar el principio de la oferta y 1a demanda sobre el mercado de trabajo, asi 
como el del mejor dotado sobre el desigual, los abusos evidentes cometidos en perjuicio de 
los trabajadores hicieron necesario un cambio radical de las relaciones juridicas, obligandose 
al Estado a reconocer y garantizar no Unicamente dicha libertad, sino a tegular al mismo 
tiempo todas las formas de contratacién y empleo tanto en lo individual como en to 
colectivo; en lo individual para defender la dignidad y la persona del trabajador, en lo 
colectivo para obligar a los empresarios o patronos a la utilizacién racional de los sectores 
profesionales, a fin de encauzar los imperativos y exigencia de la economia nacional, sin 
lesionar los inteteses de la clase trabajadora, sobre todo en aquellos paises que en mayor 
medida requieren de la fuerza de trabajo para su desarrollo. 

34 Trucha Urbina, Alberto, Ley Federal def Trabajo, Editorial Porria, S.A., 79" Edicion, México 1996, Pag. 
26. 
35 Gran Diccionario Enciclopédico Hustrado de Selecciones del Reader’s Digest, Tomo IV, Decimoquinta 
Edicién, México, D.F., 1979, Pag. 1245. 
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2.6.2. Salud. 

Fisiolégicamente “la salud traduce el funcionamiento armonico de las diversas partes 

que integran el organismo. El “medio interno” o “fisiolégico” regula la complejidad de los 

fendmenos fisico-quimicos generados como respuesta a fos estimulos del “medio externo”, 

manteniendo de ésta manera la armonia”.36 

Perkins sefiala que: “La salud es un estado de relativo equilibrio de la forma y la 
funcion corporal, el cual, resulta del adecuado ajuste dinamico del organismo con las fuerzas 

que tienden a alterarlo”.37 

Interpretandose a la salud como producto de la arménica interrelacién entre el 

organismo y el ambiente que lo rodea. La Organizacién Mundial de la Salud la define como: 

“un completo estado de bienestar fisico, mental y social, y no simplemente (como) la 
ausencia de afecciones o enfermedades”32 

Siendo la base constitucional de la salud en nuestro pais el articulo 4° constitucional, 
al sefialar en su parrafo cuarto que toda persona tiene derecho a la proteccion de la salud. La 

ley definira las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecera la 
concurrencia de la Federacin y !as entidades federativas en materia de salubridad general, 

conforme a lo que dispone la fraccion XVI del articulo 73 de ésta Constitucién. 

“Consagrandose como norma constitucional gracias a una adicién realizada con 
fecha 3 de febrero de 1983”39, para lograr el bienestar fisico y mental del mexicano, 

contribuyendo el Estado al ejercicio pleno de sus capacidades humanas; prolongar y mejorar 

la calidad de vida en todos nuestros sectores sociales, sobre todo los mas desprotegidos, a 
quienes es preciso otorgar los valores que coadyuven a la creacion, conservacion y disfrute 

de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo arménico de la sociedad; crear y 

extender , en lo posible , toda clase de actitudes solidarias y responsables 

de fa poblacién, tanto en la preservacién y conservacion de la salud, como en el 
mejoramiento y restauracién de las condiciones generales de vida, con la idea de lograr para 

el mexicano una existencia decorosa; el disfrute de servicios de salud y de asistencia social 

36 Vega-Franco, Leopoldo, Bases Esenciales de la Salud Publica, M.P.M. Editora, 1* Edicién, México 1995, 

Pag. 2. 

37 Vega-Franco, Leopoldo, Op. Cit., Pag 2. 
38 Vega-Franco, Leopoldo, Op. Cit., Pag. 2. 

39 Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos (Comentada), Editorial UNAM, 1* Edicién, 

México 1985, Pag. 12. 
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que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de nuestra poblacién; impulsar los 
conocimientos técnicos y sociales para el adecuado aprovechamiento y empleo de los 
servicios de salud; asi como desarrollar la ensefianza e investigaci6n cientifica y tecnoldgica 
para la salud. 

33



2.6.3. Educacién. 

La educacién es “todo proceso de interaccién social dirigido a transmitir de una 
generacién a otra, o de ciertos grupos de individuos a otros pertenecientes a la misma 
generacion, normas de accidn y valores de orientacion, definiciones cognoscitivas, afectivas 
y valorativas, usos y costumbres en cada esfera de la vida asociada”.40 

Siendo sus efectos la busqueda de la direccién de! desarrollo econdmico, del 
desarrollo cientifico y técnico y del desarrollo politico (expresién que tiene un significado 
diferente segun el sistema politico al que se refiera). 

Otorgandole la proteccién constitucional el articulo 3° de nuestra Carta Magna al 
indicar que la Educacién que sea impartida por el Estado-Federacion, Estados, Municipios- 
tenderd a desarrollar arménicamente todas las facultades del ser humano y fomentara en él, a 
fa vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y 
en la justicia. 

Estableciéndose en el texto del articulo 3° a nivel constitucional las siguientes 
caracteristicas de la ensefianza: a) La ensefianza impartida en escuelas oficiales seria laica, en 
cuanto que el criterio que la orientara se mantendré por completo ajeno a cualquier doctrina 
teligiosa y se basaré en los resultados del progreso cientifico al igual que la ensefianza 
primaria impartida en establecimientos particulares; ni las corporaciones religiosas ni los 
ministros de algin culto podrian establecer o dirigir escuelas primarias, las escuelas 
primarias particulares sélo podrian establecerse sujetandose a la vigilancia oficial y las 
escuelas oficiales impartirian ensefianza primaria en forma gratuita; b) Sera democratica, 
considerando como democracia tanto a la estructura juridica y al régimen politico, como al 
sistema de vida (fundado en el constante mejoramiento econdmico, social y cultural del 
pueblo), c) Sera gratuita, en cuanto a la que sea impartida por el Estado; d) Sera nacional, 
toda vez que seré preocupacién fundamental atender a 1a comprensién de los problemas de 
México, al aprovechamiento de sus recursos, a la defensa de su independencia politica y 
econémica y a la continuidad y acrecentamiento de su propia cultura; e) Tendré un caracter 
social, solidario e integral, en tanto que debera contribuir a la mejor convivencia humana, 
robusteciendo la dignidad de la persona y la integridad de la familia, asi como la conviccién 
del interés general de la sociedad, bajo los ideales de fraternidad e igualdad. 

“40 Gallino, Luciano, Ob. Cit., Pag. 347.



2.6.4. Vivienda. 

La vivienda entendida, no exclusivamente como sinénimo de habitacién, casa o 
morada, sino como una manera de vivir. En ese sentido la necesidad de habitacién ha 

constituido una de las mas angustiosas necesidades humanas, asi es como el constituyente de 

1917 consagra el derecho a la vivienda como una garantia constitucional resultado de la 
exigencia social. 

EI articulo 4° Constitucional, en su parrafo quinto sefiala que toda familia tiene 
derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley estableceré los instrumentos y 
apoyos necesarios a fin de alcanzar ta! objetivo. 

Al igual que el derecho de la familia mexicana a la salud, la garantia del derecho a 
una vivienda digna y decorosa se encuentra protegida mediante leyes especiales destinadas a 
cubrir este fin, siendo de tal manera que el constituyente de 1917 en el articulo 123 
Constitucional se refirié posiblemente por primera vez en la historia universal, a la 
obligacién de proporcionar a los trabajadores habitaciones cémodas e higi¢nicas, cuando ni 
siquiera en las leyes norteamericanas, inglesas o belgas, por entonces las mas avanzadas en la 
materia, concedian ningun beneficio en este sentido. La propia Organizacion Internacional 
del Trabajo (OIT) aprobé hasta su quincuagésima quinta reunion, el mes de junio de 1970, 
una convenci6n (la nimero 133) sobre vivienda para los trabajadores, complementada con 
una interesante recomendacién (nimero 115) respecto del conjunto de normas para 
proporcionar, o a! menos facilitar vivienda, a dicho sector de la poblacién mundial. 
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CAPITULO II. “LA VINCULACION DEL CRECIMIENTO DEMOGRAFICO Y 

EL DESEMPLEO EN MEXICO”. 

3.1. Crecimiento poblacional como origen de desequilibrio socioecondmico. 

En la medida en la cual !a poblacién aumenta, en esa misma proporcién deben 

crearse los empleos necesarios para cubrir las necesidades basicas de una familia, 

considerada ésta como la célula de la sociedad, segun los ecos de los tan pronunciados 

discursos que sexenio tras sexenio profetizan nuestros gobernantes. 

Tomando como marco de referencia los ultimos 25 afios el namero de nacimientos 

anuales en México ha sido, en promedio, de 2.5 millones, anexando a esas cifras los 5000 

empleos que, en el mejor de los casos, se crean cada afio, el resultado es que el mercado de 
trabajo se ve saturado con una sobreoferta de 1.6 millones de persona, por lo cual segun el 
Consejo Nacional de la Poblacién en 1995, el crecimiento poblacional natural era de dos por 

ciento anual, siendo éste porcentaje respecto al total de habitantes que hay en el pais, 

calculdndose asi 2.3 millones de nacimientos y la poblacién se estimd en 91 millones en 
1994, to cual indico que para 1995 la tasa de la explosion demografica sera de 2.5 por 

cientos1, aunado a Jo anterior, es de hacerse notar que cuando la crisis econémica del pais ha 
sido mayor, ha aumentado Ja tasa de crecimiento poblacional, resaltando ademas lo expuesto 

en su VI Informe de Gobierno el expresidente de la Republica Mexicana Carlos Salinas de 
Gortari, pues sefialo que durante su mandato aumento la poblacién a 90 millones de 

mexicanos, por lo cual en su sexenio se agregaron 10 millones mas a la poblacién total, por 

io tanto la tasa de crecimiento de la poblacion pasé de 3.2% en 1970 a 1.8% en 199442. 

Por las anteriores cifras, las condiciones politicas, econémicas, financieras y sociales 

de México, no son tan claras; es evidente que no hay programa de desarrollo que funcione o 
soporte un crecimiento poblacional tan intenso como el registrado en nuestro pais, ya que 

“la herencia del porfiriato, hasta nuestros dias, es la permanencia de una estructura 
econdémica incapaz de absorber la mano de obra en proporciones similares al crecimiento 
poblacional, y esto genera los principales problemas sociales y econdmicos del pais”4s, 

agravando esa tendencia la tecnificacién de los procesos productivos. 

41 Revista Epoca “Semanario de México”, N° 215, México, D.F., 17 de julio de 1995, Pag. 8. 

42 Revista Impacto, N° 2332, México, D.F., 10 de noviembre de 1994, Pag 45. 
43 Revista Epoca “Ob. Cit.”, Pag. 8.



Segin datos proporcionados por el INEGI (Instituto Nacional de Estadistica, 
Geografia e Informatica), para el afio de 1990 la poblacién total en nuestro pais habia 
alcanzado los 81,249,645 millones de habitantes, para 1995 dicho Instituto publicéd que el 
nimero total de habitantes en México era de 91,158,290 millones de habitantesss; lo cual 
Tepresentaba un reto para el presidente electo para ef periodo de 1994-2000 Emesto Zedillo 
Ponce de Leén quien al presentar su Programa Nacional de Poblacién 1995-2000, sefiald: 
“Si queremos que el crecimiento econémico se traduzca en suficientes empleos bien 
remunerados, si queremos que el desarrollo social se refleje en mejores oportunidades de 
superaci6n para todos, si queremos que todo ciudadano participe de una vida de democracia 
y justicia plenas, es preciso contar con una politica de poblacién clara, responsable, 
Tespetuosa y realista’4s, siendo rea! que en esta materia se han observado avances pero aun 
persisten grandes desafios demograficos, pues segin calculos estadisticos para el afio 2000 
se calcula que la poblacidn total en México alcanzara los 100 millones de habitantesas. 

Por lo anterior, la carencia de vivienda, de asistencia de salud publica, fa falta de 
empleos, asi como la de una educacién suficiente para la poblacién resulta un problema atin 
por resolver, ya que atendiendo a Jo sefialado por nuestra Carta Magna en su_articulo 123, 
éste sefiala: “Los salarios minimos generales deberdn ser suficientes para satisfacer las 
necesidades normales de un jefe de familia en el orden material social y cultural y para 
proveer a la educacién obligatoria de los hijos’«7; por ende queda mucho camino por 
recorrer. 

Cabe destacar lo relevante de ésta problematica demografica, en el sentido de su 
magnitud a nivel mundial, paises desarrollados y en vias de desarrollo sufren con las 
consecuencias de un devastador, desmedido e incontrolable crecimiento ‘demografico, 
adoleciendo de los satisfactores basicos para dicho crecimiento, la destruccion de los 
recursos naturales a través de la historia de la humanidad no habia demostrado ese poder 
aniquilador, sino a partir de la segunda mitad de este siglo, las sociedades se encuentran con 
que la mayoria de sus miembros son individuos que no han podido ser educados, y no 
Cuentan con los satisfactores necesarios para sobrevivir, sus expectativas de vida se ven 
peligrosamente reducidos atin al momento de nacer. 

44 INEGI, Censo de Poblacién y Vivienda, 1990 y 1995. 

45 Revista Epoca, “Ob. Cit.”, Pag. 10. 

46 Revista Epoca, “Ob. Cit.”, Pg. 10. 
47 Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Editorial Alco, S.A., México 1997, Pag 128. 
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Ese fenémeno demografico hizo que para el afio de 1995 ta poblacién mundial 

alcanzara la cifra de 5,770 millones de habitantesss, lo cual ha provocado que el desempleo 
se agudice convirtiéndolo en un callejon sin salida, mencionandose oficialmente al inicio de 

1994 ef numero de desempleados en el mundo se elevaba a 3,700,000 millonesas, y por si 

fuera poco se suma a esto la automatizacién en las empresas y en el campo, “la globalizacion 

como un giro social hace que el trabajo existente sea precario, imperando una 

mercantilizaci6n colocando poco a poco a todos los asalariados en una clara posicion de 

vulnerabilidad”so. 

Destacando de igual manera la velocidad con la cual aumenta la poblacién en el 

mundo constituyendo un factor de gran importancia generador de los grandes dafios 
socioeconémicos, desplazando cada vez mas y mas la mano de obra, la cual encuentra 

refugio en la economia informal o subterranea, desperdiciandose asi un gran potencial 

humano, destruyendo ademas la creatividad e iniciativa propia de los individuos. 

Es por !o anterior que durante el desarrollo de cada uno de los temas conformadores 

del presente capitulo se dara una detallada explicacién de la manera en !a cual repercute el 
desmedido crecimiento poblacional en el aumento de los principales problemas 

socioecondmicos del mundo, haciendo incapie en nuestro pais, pues de lo expuesto se 

desprenden los alcances de la demografia a nivel mundial y seria un error el considerarla una 

cuestién exclusiva de México, sus causas, consecuencias y posibles soluciones como un 
criterio personal de parte de quien realiza la presente tesis deben estar enfocados en la 

estructura socioecondmica del mundo. 

43 Ochoa T., Juan Manuel, Sobrepoblacién gSuicidio Mundial?, Editorial Edamex, §.A. DE C.V., Primera 

Edicién, México 1996, P4g. 12. 

49 Rodriguez Estrada, Mauro, gDesempleo? Solucién creativa y radical..., Editorial Edamex, S.A. DE C.V., 
Primera Edicién, México 1996, Pag. 7. 

50 Estefania, Joaquin, La Nueva Economia, La Globalizacién, Editorial Debate, $.A., Primera Edicién, 

Madrid, Espajia, 1996, Pag. 35.



3.1.1. Poblacién. 

En nuestros dias la tierra se encuentra habitada en su mayoria por individuos carentes 

de educacién y de medios para satisfacer sus necesidades vitales, las estructuras politicas, 
sociales y econdmicas de todas y cada una de las sociedades que conforman nuestro planeta 

ya no dan respuesta a la realidad mundial, los estragos socioecondmicos de la demografia 
parecen no tener una solucion clara y efectiva; la velocidad con la cual crece la poblacién es 

verdaderamente sorprendente, ese factor; “velocidad” da origen a la carencia de satisfactores 

sociales para el desarrollo det hombre, “considerado este como el elemento mas valioso en la 

sociedad humana”s1; siendo la destruccién de las riquezas naturales una de las consecuencias 

agravantes de la situacion. 

La poblacién aumenta en forma desproporcionada a la creacién de los empleos que 

afio con afio se generan, una vez analizados de manera enunciativa los graves problemas 

manifestados en sociedades cada vez mas incapaces de cubrir con los compromisos que 
implican un rapido aumento de su poblacion tal y como se analizé en el punto anterior de 
este capitulo es como se hacen las siguientes consideraciones de manera particular en la 
repercusi6n del aumento poblacional en los llamados derechos sociales, tomando como 

referencia nuestro pais: 

a) En materia de empleo se observa que resulta una encrucijada dar trabajo a todos 

los individuos carentes de él y que afio con afio lo demandan, pues el desarrollo de 
asentamientos humanos se concentra cada vez mas en las ciudades, “por citar un ejemplo, en 

el Distrito Federal en el afio de 1995 se aglomero un total de 8,489,007 millones de 
habitantes”’s2, y la tasa general de desempleo abierto fue en ese mismo aifo de 6.2%s3. 

b) En salud, las siguientes graficas nos dan un esquema de los principales problemas 
en éste rubro, ya que en 1995 se presentaron en los Estados Unidos Mexicanos un total de 
2,750,144 millones de nacimientoss4. 

$1 Ochoa T., Juan Manuel, Ob. Cit., Pag. 22. 

$2 INEGI, Censo de Poblacién y Vivienda, 1995. 
53 INEGI, Indicadores de Empleo y Desempleo, Estadisticas Econémicas, Noviembre 1997. 
34 INEGI, Informacién Estadistica del Sector Salud y Seguridad Social (Cuaderno Num. 13), 1997. 
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Nacimientos totales en fos Estados Unidos Mexicanos en 1995. 2,750,444. 

  

a)Lugar donde se atendio ef parto b) Persona que atendié el parto 

  

  

        

Clinica | Clinica |Domicilio | Otro Médico | Enfermera| Otro [No 

Oficial Privada Lugar o Partera Especificado 

1,524,778} 358,080] 615,311] 18,742 1,886,852] 617,617 | 20,333 225,642 

    
  

No 

Especificado 

    

  

233,533         
* Fuente INEGI, Informacién Estadistica del Sector Salud y Seguridad Social, (Cuaderno Num. 13), 1997. 

Grafica 1 
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UNIDADES MEDICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD POR 

INSTITUCION, SEGUN TIPO DE UNIDAD, 1995 

  

  

  

  

  

  

  

  

          

Institucion Total [Hospitales | Hospitales de |Unidades de Consulta 
Generales | Especialidad | Externa 

Total 15,525 727 164 14,634 

Secretaria 8,003 | 206 53 7,744 
de Salud 

Instituto Mexicano §,254 290 41 4,923 
del Seguro Social (1) 

Instituto de Seguridad 

y Servicios Sociales de! 1,190 81 1] 1,098 
los Trabajadores del 

Estado 

Secretaria de la Defensd 279 29 2 248 
Nacional 

Secretaria de Marina 159 27 1 131 

Petroleos Mexicanos 151 15 8 i28 

Departamento del 137 13 18 106 
Distrito Federal     
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{ 

UNIDADES MEDICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD POR | 
INSTITUCION, SEGUN TIPO DE UNIDAD, 1995 

  

Institucion Total | Hospitales | Hospitales de | Unidades de Consulta 

Generales } Especialidad | Externa 

  

  

  
Estatal (2) 237 64 30 143 

Instituto Nacional 115 2 0 113 
Indigenista         
  1 Incluye IMSS-SOLIDARIDAD. 

2 Incluye Informacién de la Cruz Roja y del Sistema de Transporte Colectivo (Metro). 

Grafica 2 

  DEFUNCIONES GENERALES POR ENTIDAD FEDERATIVA DE RESIDENCIA 1 
HABITUAL DEL FALLECIDO, SEGUN INSTITUCION DE SEGURIDAD SOCIAL 

DE LA QUE ERA DERECHOHABIENTE, 1995 

  

Entidad Institucion del derechohabiente 

  

Total Ninguna| IMSS | ISSSTE| PEMEX| Fuerzas | Otral 

Armadas 

  

Estados Unidos | 430,278] 209,854 | 131,880] 25,998 | 3,136 2,524 7,931 

{Mexicanos                 
  No 

Especificado 

       * Fuente INEGI, Informaci6n Estadistica del Sector Salud y Seguridad Social, (Cuaderno Num. 13), 1997. 

Grafica 3 
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CENTROS DE ATENCION A FARMACODEPENDIENTES 
POR ENTIDAD FEDERATIVA, 1995. 

Entidad Federativa Centros 

Estados Unidos Mexicanos 53 

Campeche S/C 

[Dito Federal 13         
* Fuente INEGI, Informacién Estadistica del Sector Salud y Seguridad Social, (Cuaderno Nim. 13), 1997. 

Grafica 4 

La falta de medios necesarios para proveer de salud y asistencia social a todos y cada 

uno de los individuos que forman parte de nuestra sociedad mexicana hace que esa arménica 
interrelacién entre el organismo y el ambiente que lo rodea se vea afectado de manera 

alarmante, por lo cual las esperanzas de vida al nacer son minimas cada vez mas, atin 

tomando en cuenta los miles de abortos que afio con afio se practican clandestinamente, 

“pues los costos de tratamiento de las complicaciones generadas por éstas practicas 
abortivas consumen hasta el 60% de los presupuestos gineco-obstétricos, ya que en 1991 el 

IMSS calculé que las instituciones de salud del pais atendieron mas de 111 mil abortos, 
estimandose 4 millones de abortos en América Latina anualmente”ss; ademas es un hecho 
que el crecimiento demografico ha superado la capacidad de produccién y de abasto de 
productos basicos. 

c) En educacién, nuestro pais muestra grandes resagos, siendo et desmedido 
crecimiento de 1a poblacién, también un factor de desequilibrio para dar educacién a 

millones de mexicanos que nacen afio con afio y que ven reducidas sus oportunidades de 
sobrevivir. Para la comprensién de la problematica causada por la explosion de la poblacion 

en la educacién en México se elaboran las siguientes graficas para su estudio y también crear 
conciencia sobre dicha cuestién. 

35 Revista Epoca, “Ob. Cit.”, Pag. 12. 
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ALUMNOS, PERSONAL DOCENTE, ESCUELAS Y GRUPOS AL INICIO 
DE CURSOS SEGUN CICLO ESCOLAR Y CICLO EDUCATIVO 

  

  

  

  

  

  

    
  

  

    
                    
  

* Fuente INEGI Cuademo de Estadisticas de Educacién, (Cuaderno Num, 13), 1997. 

Grafica 5 

  

Cicto Escolar Alumnos Personal | Escuelas | Grupos 

y Educativo Total | Hombres | Mujeres Docente 

1970/71 11538871 NLD. N.D. 332548 54954 303407 

Preescolar 400138 ND. ND. 10524 3077 10658 

Primaria 9248190 ND. N.D. 194001 45074 257350 

Capacitacion 

para el trabajo 147752 ND. ND. 7392 1069 4438 

Secundaria 1102217 ND. N.D. 67738 4249 23378 

Profesional medio 33861 ND. NLD. 4145 224 753) 

Bachillerato 279495 ND. ND. 18562 645 5585 

Normal $5943 N_D. ND. 5130 231 1245 

_| 

Superior 271275 ND. ND. 25056 385 0 

a



  

  

  

  

  

  

  

  

    
      

| ALUMNOS, PERSONAL DOCENTE, ESCUELAS Y GRUPOS AL INICIO 
DE CURSOS SEGUN CICLO ESCOLAR Y CICLO EDUCATIVO 

Ciclo Escolar Alumnos Personal | Escuelas | Grupos 

| y Educativo Total Hombres | Mujeres Docente 

1995/96 26452246 | 13594803 | 12857443 1255685 | 190141 /106590 

Preescolar 3169951 1594742 1575209 134204 60972 172639 

Primaria 14623438 | 7542471 7080967 516051 94844 | 670874 

Secundaria 4687335 | 2419646 2267689 264578 23437 | 145911 

Profesional medi 387987 173276 214711 38559 1963 15665 

Bachillerato 2050689 | 1088350 992339 138450 5923 | 55627 

Normal 160036 57090 102946 13316 537 5189 

}— 

Ee 1372810 749228 623582 150527 2465 a               
  

«Fuente INEGI, Cuademo de Estadisticas de Educacién, (Cuaderno Nim. 13), 1997. 

Grafica 6 
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INSCRIPCION TOTAL, BAJAS, EXISTENCIAS Y APROBADOS A FIN 
DE CURSOS SEGUN CICLO ESCOLAR Y CICLO EDUCATIVO 

Ciclo Escolar y Inseripeién Bajas Existencias Aprobadog 
Ciclo Educativo Total 

1994/95 25174594 1360218 23814376 20705404 

Preescolar 3243408 212641 303767 29723958 

Primaria 14955436 666281 14289155 13135375 

Secundaria 4546511 245429 4301082 3291518] 

Profesional Medio 397778 66401 331377 229558} 

Bachillerato 1938246 165768 1772478 993384) 

Normal 1 93215 3698 89517 83174                   
  

1 Los datos reportados en Educacién Normal solamente se refieren a los cursos ordinarios ya que los datos 
de los cursos intensivos tinicamente se captan al inicio de cursos. 

* Fuente INEGI, Cuaderno de Estadisticas de Educacién, (Cuaderno Num. 13), 1997. 

Grafica 7



  

EGRESADOS DE LICENCIATURA EN UNIVERSIDADES, INSTITUTOS 
TECNOLOGICOS Y ESCUELAS NORMALES 

  

  

  

  

Afio Total Egresados 
Universidades e Escuelas 

Institutos Tecnoldgicos Normales 

1970 21740 21740 ND. 

1994 164881 146420 18461       
    

* Fuente INEGI, Cuademo de Estadisticas de Educacion, (Cuaderno Num. 13), 1997. 

Grafica 8 

d) La vivienda es otro apartado, en el cual el crecimiento poblacional ha causado 

estragos preocupantes, es por ello que las nuevas generaciones tendran que aprender a vivir 

en el hacinamiento y desorden habitacional, “ya que segun cifras de la Secretaria de 

Desarrollo Social (Sedesol), en 1995, en México hubo 18.1 millones de viviendas; de las 

cuales el 80% de eflas son propias, y el resto son rentadas, provocandose un déficit de casi 6 

millones”’ss, en esa medida los programas de construccién de casas-habitacién tienden a 

estrecharse, “tan sdlo en 1995, los organismos publicos encargados de esta tarea, entregaron 
90 mil viviendas, cuando en afios anteriores llegaron a alcanzarse cifras cercanas a las 250 

mil”s7. 

Para un mejor andlisis de la problematica habitacional en México causada por la 

explosion demografica se realizan las siguientes graficas: 

36 Revista Epoca, “Ob. Cit.”, Pag. 11. 
37 Revista Epoca, “Ob. Cit.”, Pag. 11. 
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VIVIENDAS HABITADAS, OCUPANTES Y PROMEDIO DE 

OCUPANTES POR ENTIDAD FEDERATIVA Y TIPO 

DE VIVIENDA, 1995. 

  

  

      
  

ae 

Entidad Federativa Viviendas Ocupantes Promedio de 

ocupantes 

y tipo de vivienda Habitadas por vivienda 

Estados Unidos 19 412 123 91 158 290 4.7 

Mexicanos 

Vivienda Particular 19 403 409 90 871 404 47 

Habitada 

Vivienda Colectiva 8714 286 886 32.9 

“17 Fuente INEGI Censo de Poblacion y Vivienda 1995. 

Grafica 9 

VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA 

SEGUN NUMERO DE OCUPANTES EN LA VIVIENDA, 1995 

  

f Entidad Viviendas 
  

  

            
  

      
Numero de Ocupantes 

Federativa | Particulares 1 2 3 4 5 

Habitadas 

Estados 

Unidos 19 403 409 | 1 104 796 | 2 122 759 | 3 056 121] 3 904 890| 3 444 132 

Mexicanos 

Numero de Ocupantes 

6 7 8 9 10y 
mas 

  

    2 246 288 | 1377481 | 853 722     520 839 | 772381   

  

   



  

VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA 

Y TAMANO DE LA LOCALIDAD SEGUN DISPONIBILIDAD 

DE AGUA ENTUBADA, 1995 

  

  

  
  

ntidad Federativa y Viviendas Particulares Agua Entubada 

Tamaito de la localidad | Habitadas Dispone |No Dispone |No 
specificado Especificado | 

Estados Unidos 19 361 472 16576470 2764 553 20 449 
Mexicanos 

IMenos de 2500 Habitantes 4 658 445 2 868 242 1 784 753 5 450 
12500 a 4999 Habitantes 994 193 833 202 159 944 1047 
5000 a 14999 Habitantes 1 S16 336 1343 192 171 332 1812 
15000 y mas Habitantes 12 192 498 11531834) 648 524 12 140             

  

nso de Poblacion y Vivienda, 1995. 
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VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA 

Y TAMANO DE LALOCALIDAD SEGUN DISPONIBILIDAD 
DE DRENAJE, 1995 

     

     

  

     

    

Entidad Federativa y [Viviendas Particulares Drenaje 
Tamafio de la Localidad |Habitadas Dispone No Dispone [No Especificada 

  

  

Estados Unidos 19 361 472 14 471 206| 4 856 172 34094 
Mexicanos 

Menos de 2500 Habitantes; 4 658 445 1442912 3209770 5 763 
2500 a 4999 Habitantes 994 193 599 943) 393 228 1022 

5000 a 14999 Habitantes 1516 336 1141311) 372944 2 081 

15000 y mas Habitantes 12 192 498 11 287040] 880 230 25 228             

  

. Fuente INEGL Censo de Poblacion y Vivienda, 1995. 

Grafica 12 
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‘VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS POR ENTIDAD FEEDRATIVA 
Y TAMANO DE LA LOCALIDAD SEGUN DISPONIBILIDAD 

DE ENERGIA ELECTRICA, 1995 
  

  

      

  

  

lEmtidad Federativa y | Viviendas Particulares Energia Elétrica 
FTamafio dela Localidad | Habitadas Dispone [No Dispone [No Especiicado| 

|Estados Unidos | 19361472 384] 1289 305, 17 783, 
Mexicanos 

[Menos de 2500 Habitantes 4658445 | 3.669271] 985 249 3.925 
[2500 a 4999 Habitantes 994 193 934647] 58.662 924 
5000 2 14999 Habitantes 1516336 | 1455590) 59248, 1498, 
15000 y mas Habitantes 12192498} 11 994876) 186 186 11 436      W-Foenie INEGT, Canes de Pobaciony Vivien, 1998 
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DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACION EN HOGARES POR 
ENTIDAD FEDERATIVA Y TAMANO DE LA LOCALIDAD DE. 

| RESIDENCIA CONFORME A TAMANO DEL HOGAR, 1995 

              lEmvidad Federativa y Tamafio del Hogar Poblacion en Hogares| 

stados Unidos Mexicanos ~ 1004 

Lin imegrane 
125 

De 20 4 lategrantes 34.10} 
[De 5 a7 integrantes 45.05} 
De 8 y més Integrantes 19,                     “Tse RECT, Censo de Pabacay Viens TOS 

Grifica 14



  

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS VIVIENDAS PARTICULARES 
HABITADAS Y OCUPANTES POR ENTIDAD FEDERATIVA ¥ 

TENENCIA, 1995, 
  

  

  

                    

Envidad Federativa Viviendas Particulares Ocupantes| 
y Tenencia Habitadas 

Estados Unides Mexicanos 100.00 100.00 

Propia 80.11 82.43] 
ragada 89.96 914 
Pagaindose 10.04 8.86] 

Rentada 1278 1089] Jota Sicuacién 702 6.33] 
No Especificado 0,09 019) 
"Focnte INECT, Cenzo de Pasion y Vivien 

Grsfica 15 

De las anteriores grificas se expone en una forma clara los estragos causados por la 
explosion demografica en los derechos sociales consagrados en nuestra Consituciéa 
Politica, insistiéndose en la universalidad de dichs cuestiOn demogrifica, “pues segiin ciloulos por parte de las Naciones Unidas se estima que para el ato 2025 seremos alrededor 
de 8,504 millones de habitantes”ss, de los cuales la mayotie seguirin viviendo en paises 
subdesarrollados y cada vez mis con menos oportunidades de empleos para satisfacer sus 
necesidades vtales, ademés la destruccidn de los recursos naturales es otra consecuencia de 
se desortitado crecimiento poblacional, el cual no corre paralelamente a la capacidad de 
lender esas necesidades basicas de la humanidad 

‘Ochoa 7, Juan Manuel, Ob. Ci, Pig. 13. 

st 

   



En materia alimenticia el desmedido crecimiento de 1a poblacién también ha provocado 
estragos de grandes magnitudes, debido al hecho de que hs superado Ia capacidad de 
produccién y de abasto de productos bisicos, nuestro pals afio con aflo eroga grandes 
cantidades de dinero por el costo de alimentos que deben traerse del exterior para cubrir con 
las necesidades de su poblacin en éste punto. 

Por sefialar un ejemplo, fa revista Epoca, de la cual se han citado varias estadistcas 
publicd que en 1995 se ealculé que al pais por la importacion de fiijol, futas frescas, 
hhortalizas, madera, maiz, semilla de soya, sorgo, trigo, ganado vacuno, accites, came, 
azicar, leche en polvo, y otros alimentos en conjunto arrojan un costo de 6 ail dolares 
anuales, lo cual muestra la magnitud del problema



3.1.2, Eeonomia, 

A través de ta historia, entendida ésta como “la maestra dela vida", se analiza los 
cexrores cometidos pera una mejor planeacion de auestro destino, en materia de demografia 
tal y como se ha venido analzando en puntos anteriores, repercute et desproporcionado 
crecimiento de la poblacién de manera preocupante en las carencias de tos medios bisicos 
del ser humano para sobrevivr, es por ende que la explosion demografica afecta de igual 
modo que en la educacidn, salud, vivienda y falta de empleos, en ia economia de las naciones 
conformantes de nuestro planeta, “en virtud de ser Ia ciencia dela producciéa, distrbucion y 
‘consumo de la riqueza para satsfacci6n de Ia necesidades humanas”«, es precisamente esa 
socializacién de las actividades econimicas de produccién, intercambio, distibucién 
consumo de bienes, servicios y capitales Ia llamada “Sociologia econdmica’s, Ia cual se 
encarga del estudio del modo y medida en la cua) cada una de les actividades antes 
rmencionadas ¢s condicionada por, y a su vez condiciona, las principales esferas de Ia vida 
asociada, como lo soa: La politica, la religidn Ia estructura de la familia, la educacién, el 
‘bajo y tiempo libre. 

  

De tal manera a través de la historia, en el mundo se manifiestan ciertos 
acontecimientos que determinantemente marcan el rumbo econdmico de la humanidad, “el 
primero de ellos es Ia revolucién agsicola, ya finalizada; el segundo coincide con la 
‘ndustrializaciOn, cubriendo gran parte de la tierra y continua difundiéndose, mientras una 
tercera ols, nueva y posindustral, se esta haciendo fuerte en las naciones industrales 
modemas, percibiéndose una més que seguiré de cerca a la tercera, consistiendo en el 
seconocimiento de la identidad de todos los sistemas vivientes originando nuevas formas de 
relacionarse ¢ interactuar que alimentarén tanto a los seres humanos como no humanos"és, 
Haciendo incapie en los grandes desafios que enfrenta no nada mis nuestra sociedad 
mexicana, sino e! mundo entero en fs iltimos ats del siglo XX, los cuales necesitan ciertas 
visiones del futuro para la solucién de los grandes problemas que nos afectan, siendo uno de 
cellos la explosion demogrifica, 

‘9 Ochoa T, Juan Manuel, Ob, Cit, Pig. 1k 
{@ Gran Diccionario Encicloptico Dustrado de Seecrioncs Del Reader's Digest, Tomo IV, Decimaguints 
aici, México, DF, 1979, Pag. 1198 
4 Galio, Luciano, Ob. Cit, Pig. 40, 

‘arBnant Mayra Jr, Herman, “La Cuara Ol, Ediciones Juan Grancs, $A, Barcelona, Fspat, 1996, 
ig. 16. Para un mngoe desarrollo de éste tema se oman come bas as ols de cabo als que se refer el. 
stor Alvin Tele.



[El aspecto econémico nos permitia dar un enfoque para determinar las posibles 
soluciones a esos grandes retos, las visiones tendrin que ser precisamente en la estructura 
socio-econémnica del murdo para el planteamiento de propuestas de solucibn, el estudio de 
los centros de poder financiero transnacional nos dard ta respuesta, puesto que de ellos 
depende mestro destino, es por medio de ellos que las naciones plantean sus politicas de 
vida como a contiauacin se explioa 

  

El anilisis econdmico y andlisis socioldgico surge a partir de presuposiciones no 
demostradas acerea de la estructura de la sociedad y de la naturaleza humana planteadas en 
los primeros decenios de! sigho XIX , sustentadas por los grandes economistas teéricos en 
tres diferentes directrices, destacando las relaciones que los autores de varias escuclas 
cconsideraban distinguir entre economia y sociedad, un perfil lo integran los primeros autores 
socialists, la viejay la eva escuela historia slemana, ademas de los institucionales por un 
lado y por el otro a Marx, logrando establecer nexos verdaderamente estrechos entre andlisis 
‘economico y socioldgica como para llegar de hecho a la fusion de ambos. Un segundo 
grupo de autores, entre los cuales sobresalen Pareto y Weber, hacen propuestas hacia una 
‘concepeién como disciplina integrativa y auxiliar de la sociologia econémica, y un tercer 
Bloque de autores, todos contemporineos, percibe en fin en las acciones un caso especial de 
las acciones sociales ya estudiadas por le sociologia, 

  

En tal virtud, “los sujetos reales de ese sistema formado por el complejo de las 
Acciones econdmicamente orientadas”s, llamado economia, no son individuos aislados y no 

tienen un poder igual sobre éstos, son mis bien grupos o clases sociales, nacidas al separar 
al trabajador manual de los medios de produccion que ha coincidido con los origenes del 
capitalismo. El poder de las distintas clases sobre el mercado de trabajo y de los bienes 
(medios de produccién) es sustancialmente desigual, mostrando sus efectos, pues a partir de 
1989 en el mundo se manifiestan cambios muy ripidos en el llamado “socialismo real, de 
‘gual manera se decrumba el paradigma del comunismo realmente existente (caracterizado, 
sobre todo, por una teérica propiedad publica de los medios de produccién) y es sustituido 
Por un nuevo modelo, todavia no definiivamente formalizado: el del fin dela historias, 
cual, pretende alcanzar la “eficiencia econdmica escudindose en nociones tan vagas como It 
de Is modernidad o Ia de la sociedad tolerante”ss, logrando fines totalmente contrarios a los 
expuestos por sus exégetas 

  

  

«© Gallioo, Laciago, Ob. Cit, Pig 34, 
4 Bsefania, Joaquin, “La Nuva Ecocomia, La Gibalzaiéa”, Editorial Debus, $A, I*Bdiciés, Madi, 
spats, 1996, Pag. 
4 Chomsky, Noam, “La Sociodad Global. Edncaci, Mereade y Democtaca", Editorial Joaquin Mertz, 
SA dC. V, I Bdicién, Mesien, 1995, Pag, 8



Es asi como en el mundo actual impera un sistema econdmico novedoso conocido 
‘como “La Globaliracién” 0 ‘poscapitalisme”, que al parecer se nos ha disfrazado por medio 
de principios carentes de sentido alguno e incapaces de dar respuesta a la realidad, por 
‘medio de &t, hemos cedido nosotros los ciudadanos el poder, sin oposicion alguna, encima 
de nuestras. economias y capacidades de decision a fuerzas desconocidas que atienden tos 
intereses de mercados, al parecer estamos resintiendo nuevamente los perjuicios de la 
perpetua lucha de clases y de tal manera esa globalizacin se ha convertido en “un proceso 
por el que 18s economias nacionales se integra progresivamente en la economia 
imemacional, de modo que su evolucién dependera cada vez mis de los mercedos 
intemacionales y menos de las polticas econdmicas de los gobiernos"ss, por lo cual, la 
efensa de nuestra libertad y justicia sera una etapa de Ia storia, transformada en le utopia 
de una sociedad tolerante creada para que sus lideres y gobernantes otorgen libertad y 
‘oportunidades a su geme. 

Es por ende, su modo de operar la causa de la actual criss global econémica ereada 
por tos siguientes factores: El primero se traduce en la glbalizaciéa de la produccién, 
siendo ésta la causante de retroceso de las victorias cristelizadas en los derechos sociales 
‘conquistados por Ia clase trabajadora, advrtieado_ sobre el menoscabo de su derecho a la 
Seguridad social y otros principios anacrénicos. El segundo factor es la gran explosion del 
‘capital ranciero no regulado, originsdo a partir de que el sistema "Bretton Woods"s, fut 
esmantelado por Richard Nixon en la década de los setenias, anteriormente & su 
desmantelamiento alrededor del 90% del capital en intercambios internacionales era 
destinado para la inversén y comercio, l 10% para la especulacién, siendo a partir de 1990 
cuando e503 nimeross2ivirieron 

  

En ésta fase de globalizaciin ef mundo se mueve hacia un modelo de Tercer Mundo, 
‘donde predominan por una parte sectores de grandes riquezas y por la otra una gran masa de 
miseria represemtada por una poblacién desprovista de todo derecho puesto que no 
contribuye a esa generacién de ganancia, mantenida en una total ignorancia, a cual, la hace 
susceptible de controlarse sin restriccién alguna, ademas de que ese proceso de globalizacién 
‘Ro se preacupa ni en fo mas minimo por las fronterss, costumbres, religiones, insttuciones 
juridicas y en general la cultura de los pueblos que los hace vivir en una falacia descomunal 
‘al no encontrar contexto ante esa moderniracién dotada del principio de la especulaciéa. 

eEtefania, osquin, Ob. Cit, Pg. 9 
‘7 Chonnsky, Noa, "La Sociedad Global, 0. Ct”, Pag 159 la 76,



La necesidad expansionista de éste proceso de globalizacion obedece @ que 
historicamente se concoptualizaron varios sistemas de poder como to fuexon el colonialiseio 
imperando en los siglos XVIII y XIX con la expansién de ta sociedad burguesa (feudalismo), 
después en el siglo XXX el imperialismo hace acto de presencia y en la actualidad el lamado 
poscapitstismo toma sus cimientos de la intuicibn filosdfiea de Hegel al campo de la 
investigacién cientifca, combinada con ta economia politica de Marx, se consagro con la 
comprensin adecuada de la plusvala y de a ley del valor, asimismo de el perfeccionamiento 
de la acumulacién de capital 

  

  

Vislumbrando a esa sociedad global fa auarcada subordinacion real del mundo hacia 
cl capital, basada en la informacién y los multimedia “cyberspace’ss, ta cual sera diferente en 
‘sus contenidos, formas y esilos de vida a la sociedad industrial actual, como lo es ésta de las 
sociedades agrarias precapitalistas. Deduciendo asi que ta revolucién eibernética 0 
informitica trae consigo una serie de consecuencias tan profundas como las de la revolucién 
agraria e industrial, es deci, sia primera vincul6 al hombre a la tierra, Ia segunda al obrero 
a las ciudades, “probablemente, la informétice producira una enorme desconcentracion fisica 
de las aglomeraciones urbanas e industriales”ss, en respuesta a la aniquilacién progresiva de 
luna gran masa de seres humanos, ya que solo en la medida en Ia cual se perfeccione con el 
paso del tiempo este sistema giobal, sobrevivirin los supersabios, quienes tendrin la 
capacidad de diceecidn de tan inmenso proceso, 

  

Para confirma lo anterior bastari ver ls erudeza de la realidad, en la actualidad se le 
puede indicar a un nitlo 0 nifia de Ia probabilidad que tiene de éxito o de fiacaso en 
eterminado campo profesional, compardndolo con la demanda de gente que combina sus 
eapacidades, siendo que en Amética Latina Ia insufciencia en la formacién de capita 
hhumano es uno de los elemertos basicos que dan explicacién a débil desempeio de su 
econoinia en fos dltimos 15 afios, asi como en el crecimiento de su pobreza, falta de ura 
adecuada distribuci6n de sus ingresos, en la ausencia de progreso en materia de democracia 
y violaciones ala soberania de los paises que fa integran, Es por ello que la “indoctinacin 
de tas mayoris y la desprofesiolizacion de los trabajadores''w, se nos presentan en forma 
propagandistca funcional, puesto que la deuda externa, Ia corupcién de las Aites, 
proteccionismo de! Prime Mundo, Ia fuga de capitales, Ia pobreza absoluta, la extcemada 
desigualdad de ingresos, los gastos militares, el impedimento de cualquier proceso de 
reforma profunda en favor de los itereses populares conforman una serie de factores que se 

    

  

  

   

64 Chomsky, Noam, “L Sociedad Global. Ob. Cit Pig. 6 
{9 Chomsky, Noam, “La Seciedsd Global, Ob. Ci” Pig. 61 
7eChromsky. Noam, “La Seciedad Glo, Ob. Cc Pig 33 y 78.



‘oponen a la aplicacién de fuerte inversiones para una eficiente edueacién y mantiene en una 
rmarcada y perpetua miseria a latinoamerica, 

Para una mejor comprensién de la dimensién de ese Estado Global, se elabora el 
siguiente esquema 

     

EL ESTADO GLOBAL 
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De esa misma magritud es su desarrollo, la apropiacién por parte de la globalizacién 
de fos mercados financieros y los medios de comuricacion, ha provocado ese giro social, 
observindose sus sintomas en las estructuras socioloyicas y econdmicas de muchas 
sociedades nacionales, tates como avances tecnolégicos, movilidad laboral, precatiedad de 
los puestos de trabajo, paros masivos y las inseguridades que todo ello conlleva, provocando 
In decadencia de los bloques sociales conffomtados a lo largo de las titimas décads, asi 
como de la disolucidn de la clase obrera, la cual se mantenia unida por esa comunién de 
intereses fundamentales, 

Debido a la internacionalizacion de los intercambios organizada por la OCDE en los 
‘os 60, es decir, dentro de los paises mis ricos, adem det nuevo impulso dado en los aos 
80 a la desapariciOn de las fronteras econémicas, apoyado por las empresas multinacionales 
ya través del cual, ls moneda nacional va perdiende valor provocando asimismo la pérdida 
‘de soberania de los pueblos, y por ultimo en ta déeada de los 90 se acelera In unificacion de! 
espacio econdmico mundial, basado, en el velox flujo de capitales y en In ya citeda 
revolucion informatica que lo acrecenta, 

  

Es por ello que “ta economia financiers se ha liberado de cualquier forma de control 
social o politica, romipiéndose asi el pacto socal, el mundo de las finanzas reine las cuatro 
‘validades que hacen de ét un modelo perfectamente adaptado al nuevo orden tecnol6gico: 
Es inmateral, inmediato, permanente y planetario; se intercambian instanténeamente, dia y 
noche datos de un extremo a otro de la Tierra, las economias nacionales se sienten 
impotentes ante los movimientos de una masa gigantesca de capitales vinuales, capaces de 
esplazarse instanténeamente y hacer cacr las monedas mis sOlidas"1, destacando tres 
ccausas para la globalizacién: El acelerado ritmo de la apertura econdmice, de los 
intercambios de mercancia y servicios; por otra parte los mercados han sido liberados de 
capitales integrando las plazas financieras y las bolsas de valores de todo el mundo, y por 
Ultimo la multicitada revolucién informatica o de las comunicactones, conectando el tiempo 
real con el expacio que contribuye a tan majestuoso impero. 

  

  

Mientras el interés por la produccién industrial y los gobiernos disminula “Ios golden 
boys de Wall Street y de la City se convintieron en los reyes de un mundo financiero 
abstracto"n; siendo esta la panoramica la que nos permite coneluir que son precisamente los 
‘mercados financieros quienes imponen a los gobiernos a adoptar medidas impopulares, 
investidos det sentido de Estado para designar un destino imprescindible a los pueblos. 

7 Eszefanl, Joaquin, Ob. Cit, Pig. 15, 
22 teani, Joaquin, Ob. Cit. Pig. 16.



De lo anterior e! desacrolio de la humanidad ante el nuevo proceso de globalizacién 
esde la instauracion de la verdad duradera como consecuencia de Ia victoria de los BEUU 
en la guerra fia resulta una ironia de ta historia, ya que el estallida de Ia Segueda Guerra 
Mundial obedecié a las mismas razones que las de la Primera Guerra Mundial, a la 
dominacién det mercado mundial por parte de los principales bloques imperiles del Prinier 
Murdo, “tales como el nacionalsociatismo aleman, el militarismo japonés y el imperalismo 
republicano estadounidense en los atios de preguerra, correspondiéndole a cada uno su 
respectiva zona: Al imperialismo republicano estadounidense le correspondi la “Gran Area” 
(América Latina y EB! Caribe), ef bloque del militarismo japonés ejerce su dominio en ta 
“Esfera Mayor de Co-prosperidad de Asia del Este, por iltimo el bando del 
racionalsocialismo alemin efectia su protectorado en “Lebensraum; Espacio Vital 0 
Necesario para Vivir (Europa del Este), pues como resultado de la crisis del capitatismo en 
los afos 30,s el objetivo de dichos imperios era obtener el control de tos mercados 
mundiales, lo cual, trajo como consecuencia el conflicto de reparticién del mundo entre las 
otencias del Reich’ (Imperio) de tos quinientos afos, 

  

Es asi como por un lado el imperialism republicano estadounidense reaizé una tarea 
imtervencionista muy ardua en su Gran Area con Ia ayuda de los medios de comunicacion 
para la “indoctrinacin en sus tres niveles de control de Ia informacion’rs, el primero 
consiste en dar 2 conocer at pueblo en general programas que lo mantengan en una 
ignorancia total donde se maneja lz informacién al libre albedrio, et segundo nivel se 
‘manifesta al dar a la opinin piblica ciertos aspectos de corrupcién en el sistema de 
gobierno pero a ciertos niveles para una critica inmadura y el tercer nivel comprende 
informacién restringuida, que por lgica no se da a conocer a los pueblos. 

Por citar un ejemplo de fo anterior, eabe destacar la problemitca del secuestro de infants para el trifco de érganos, “tan s6lo en México cada afo desaparecen 20,000 nis, siendo la frontera entre EEUU y México donde esta cueston es muy alarmante, por ende ‘omo se van a preocupar los intervencionistas por problemas de demografia, desempleo, vwivienda, educacion, salud y ecologia si la tala de Arboles y los elevados indices de contaminacién de empresas creadas con capitales norteamericanos “sobretodo por la emunerada sctvidad de trfico de drogas, crean el aalfabetismo ecolégico, para sbundar sia mis en Is ejemplificacin de ésta cuesti6n habré que recordar la fuerzas de seguridad ‘econstruidas por fos EEUU en Costa Rica en contra del gobiemo de Oscar Aria, de igual forma en Panamé durante los afios 80's para implantar el modelo centrosmericano"'s, y 

7 Chomsty, Noam, “Los Vencedores, Usa Ionia de la Historia", Editorial Joaquia Montz. S.A. de CV. tt Edici, México 1996, Pig. 7ala 118 
Cronus, Nota, "Loe Veucedores, Ob Cit”, Ph 27a 6, %8Chomsy, Noam, “Los Venoedoss, Ob Gi. Pig U1 ala 43, 

 



Por si fuera poco esto se citan ademas los casos de los Contras Nicaragiienses, el conilicto del Canal de Panamé, asi como el de los escuadrones de la muerte 
‘Ademas, gracias a la labor intervencionista (principalmente en los atlos 80°s), las cifras en el raquitico desarrollo econdmico de América Latina nos dan una muestra de ese 

dominio, “el World Bank calcutd en 1982 que el 40% de las familias en América Latina viven en la pobreza, e! 20% de todas las funtlias viven en Ia miseria, de igual manera en la Aécada de los 80°s Latinoamérica suire una gran caida del ingreso personal, y por si fuera 
‘menos de un estancamiento o decaimiento econémico general, pues en 1988, el ingreso medio habia descendido al aivel de 1978, provocindose un dewenso mayor en 1989, ‘mientras que por otra parte la expotacién de capital seguia creciendo"s, 0 sea las minorias ‘# enriquecian a costa de los pueblos Latinoamericanos. 

  

  

El establecimiento del nuevo orden mundial, por medio de la “Doctrina Monroe y et Plan Marshall, no acepta oposicién alguna como es de verse, pueden adoptarse por cade bioque diferentes formas de dominacién, pero en comin obedecen a tres. directrices: Dominar, administrar y explotar, ya que por otra parte el militarism japonés adopta la politica militar de que en caso de que las potencias occidentales intervinieran y extendieran 1 influencia politica en la region de Ia esfera mayor, esta politica habia de ser imterpretada como perturbadora de la paz y del orden de Asia del Este, y a la misma, por tanto, se tenia que oponer vigorosamente Japén, como guardiin de la paz y del orden de Asia el Este, haciéndose mencién por primera vez de esta zona en un Consejo de ministros el 78. 1936, conocido como el de las Direstrices dela Politica Nacional": por lo cual, la exfera japonest ‘onsttuye metas estratépicas cuyos contenidos coneretos se fueron formuiando a lo largo de su expansién 

  

De igual manera, el nacionalsociaismo slemin, “ da a conocer sus estrategias ‘gcopoliticamente hablando en un discurso secreto expuesto por Hitler para jévenes oficiales €130 de mayo de 1942 sefalando que la politica econémica de los nacionalsocialstas habi sido la salida de su miseria econdmica, por lo tanto, la construccién de un sistema europeo de intercambio de los rendimientos del trabajo fue el tinico camino, para la conquista del macroespacio o espacio vital habia dos posibilidades, por un lado seguir el ejemplo del Imperio Briténico y del tmperio Cotonial Francés y conseguir colonise en ultremar, o bien, ‘ontinuar la ruta de is Ramada “colonizacién interior”, es decir Ia de ta tradicional expansion sgerménica hacia Europa Oriental". Confiontadas con el poder naval 

1% Chomsky, Noam, "Los Vencodores, 0b, Cit”, Pig 11 ain 62 
17 Choaniky, Noam, “Los Venoosores, Ob, Cit”, Pag. 102 ala 137, 7 Chomsky, Noam, “Los Veacodores, Ob. Cit”, Pag. (18 ata 137



dominante de Gran Bretafa y EEUU, que planted problemas insolubles para la proteccign de 
cofonias tradicionales, y puesto que en Europa Oriental existian materias primas més 
importantes (petro y alimentos), unto con espacios para la colonizacién, 

Asi de inmenso es el dominio establecido por dichas potencias, siendo de tal manesa 
la Gnica altemativa de solucion el derrocamiento de las mismas por medio de la fuerza por 
parte de los pueblos quienes son los tinicos perdedores como siempre de ia hucha por el 
dominio de los mercados mundiales, no puede ser de otra manera mas que por el uso de la 
violencia, ya que l historia nos muestra que éstos imperios se establecieron por medio de la 
violencia y del terrorismo, “aproximéndose et tercer gran reparto mundial por parte de estas, 
potencias, siendo el botin los paises del anterior bloque socialist»: Significando para 
‘nuestro pais el crear conciencia de la magnitud de esta question global para la definicion de 
su destino propio con los riesgos que ello implica 

‘YVolviendo al caso especifico de México, desde In administracién de Miguel de La 
‘Madrid se comienza con la era de los pactos econdmicos, contiauando en el sexenio 
Salinista, a través de los cuales se nos intent convencer que con los sacrificios solidarios de 
la poblacion saldriamos adelante, mis ain con Ia firma del Tratado de Libre Comercio, que 
‘no fue mis que una estrategia de globslizacién del imperiaismo republicano estadounidense 
para raifcar su conquista sobre fos mereados de su Gran Area, 

Es en tal virtud, que detris del discurso neoliberal prometedor de igualdad de 
‘oportunidades, se esconden signos muy claros de una creciente desigualdad econémics, 
social y cultura, fortalecidos mediante los regimenes autortarios actuales, investidos de una 
alobalizacién econémica, es por eso que “el neoliberatismo es una doctrina que ha 
sustentado una verdadera guerra econdmica contra la mayoria de la poblacidn que soa los 
asalaziados"x, y sus politicas han sido bautizadas como amteriormente se menciona como 
“globalizacion”, pretendiendo alcanzar la eficiencia econdmica escudindose en esas nociones 
vvagas de modernidad y sociedad tolerante, menoscabando la posibilidad de un futuro digno 

    

Los sintomas del neoliberalismo se resumen de la siguiente manera: “1, Politica 
antisindical; 2. Desempleo, 3. Fin de las politicas de bienestar social, 4, Cierre de 
insttuciones de seguridad social, 5. Baja del salario real; 6. Sacrificio de las mayorias, 7 
Enriquecimiento de una minora; 8. Perdida de soberania; 9. Falta de perspectivas”n 

7» Chomsty, Noam, “Los Vencedoes, Ob. Cit”, Pig. 178 aa 177 
‘to Chomety, Noa, "La Sociedad Global, Ob. Ci.” Pi. 7 a 14. 

1 Barajas, Rafael, “Come Sobresivit al Neoibecalisno sin dejar de set Mexicana, Eitri Gia, S.A 
ECV, F Eat, Meni 1996, Pig. 30, 
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Para sbundat en el tema tendriamos que retroceder en Ia historia y recordar que ante 
la crisis fnanciera de 1982 durante el sexenio de Liper Portillo se nacionaliza te banca y 
posteriormente al legar Miguel de la Madrid ala presidencia permite que se abran casas de 
bolsay “timidamente las reformas neofiberaes implanadas por primeca vez en Chile bajo la 
dictadura de Augusto Pinochet se guaran por tres jes: Apertura de mercados, 
desregulacion y privatizaciones, pues durante su régimen se deroga la disposicion de que 
toda inversion en México debe tener, al menos el 51% de capital nacional y se descegulan 
barreras arancelaras del 50 al 25%, por consiguiente durante la campatia presidencial de 
Salinas se ianzé el “Pacto de Solidaridad” que tiene como base e! congelarsalaios y dejar en 
libertad los precios, proclamandose sin problemas en 1987, asi sucesivamente con el Tratado 
de Libre Comercio aprobado por Clinton y Salinas en 1993, México se abrié de leno a 
mercado de EEUU y por imo el tercer eje de las poiicas neoliberales es fa privaizacion y 
como ejemplo la rigueza que el pais consiruyo en cincuenta afios con el esfuerzo cotectivo 
pasaron a manos de veinticusiro billonarios que aparecieron en la fista de los mis ricos del 
mundo de la Revista Forbes (1994)"s, 

Vistas las consecuencias del neoliberalismo es como se insiste en la necesidad de 
crear conciencia por parte de los intelectuales en las organizaciones populares para le 
edificacion de nuevos mecanismios que puedan hacer reales y efectivas Ia democracia 
represenativa, el equilbrio de los poderes del Estado, los derechos sociales e individuales, 
para de tal manera poder dar soluciones los grandes problemas de demografia y 
desempleo, sin descariar las instituciones polticas democraticas definidas desde los sighos 
XVIII y XIX para la construccién de un nuevo proyecto social y sea en verdad In fuera 
popular conciente fa que plarifique su destino 

‘2 Baryjas, Rafbel, Ob. Cit, Pig 60 la 112 
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3.1.5. Desemnpleo. 

Del analisis del punto anterior se desprenden los siguientes cuestionamientos, (Es la demografia un factor determinante del desempleo en México?, ,Cuales soa sus Tepercusiones en las relaciones obrero-patronales?, de dichas interrogantes se estudia la problemitica del desempleo en nuestro pas. 

Al igual que la demograia, el desempleo no es un problems exclusivo de nuestra sociedad mexicana, sino que es una cuestion mundial, sus causas ain parecen un enigma por ‘resolver para nuestros gobernaates, un ejemplo de ello som las promesas de crear millones de ‘empleos en cada candidatura que sexenio tras sexenio se transforma en un compromiso sin camplir, pues. “ya presidente, Zedill, que como candidato se habia eomprometido a crear ‘un millon de empleos al afo, a punto de tomar posesién, redoblé su entusiasmo y prometio tun millén y medio cada abo, es decir, ofteci6 crear 9 millones en el sexenio, Y en st discurso de toma de posesién el 1* de diciembre de 1994 reiterd: .. México necesita muchos de esos empleos y nuestro compromiso es ereatlos... pero antagénicamente los analistas mis ‘confiables preveian, no el cumplimiento de las promesas presidenciales, sino el agravarse de fa situacion a nivel nacional. Por ejemplo, lx investigadora de la UNAM Irma Portos, Acciaraba:.. Si contin Ia misma politica econdmica, al término del sexenio de Zedillo 60% de la Poblacién Econémicamente Activa quedari desempleada”sy; lo que al parecer nos da ‘una muestra de que se nos pretende mantener mediante politcas obsoletas fuera del contexte actual 

  

  

Esta afirmacién nos permite atrevernos a decir que si el trabajo para el hombre desde 1 tiempo de Ias cavernas signficd una forma de subsistir,esté predestinado a desaparecet, Y que las nuevas leyes del mercado ameriormente expuestas investidas de un impacto ‘ecnolégico traen como consecvencia Ia creciente desocupacién y marginacién a millones de setes que ven reducidas sus expectativas de encontrar empleo, mismos que son desplazados pot a robotizacién y la cibemética, sintoma de modernizacién para los dueios de los medics de produccién que se ven beneficiados por el ahorro de mano de obra, observindose en lt ‘sctualidad que no hay sector de la actividad humana donde estén ausentes los ordenadores © Se programen computadoras que realizan el trabajo de cientos de hombres, y por otro lado e! esmedido crecimiento de la poblacion participa en cuestion de que nuevas generaciones al ‘momento de nacer se vean destinados a pertenecer a la gran lista de desempteados. 

  

1 Rodeiguee Estrada, Mauro, “,Deserpl? Ob, Cit, Pig. 30,



  
Las ciffas no mienten y dan apoyo a la anterior afirmacién, “segin céleulos en 1996 habia un total de 1.350 millones de personas desocupadas en vodo ei mundo, por lo que en el 2020 trabajarin slo unos pocos, planteamiento reforzado por el nortemericano Jerey Riffkin quien es autor de un profundo estudio sobre el trabajo en el siglo que viene Prediciendo que al fin del XXI ya nadie trabajaré"x4, siendo cada vez menos necesario el ‘conjunto de seres humanos en los procesos de production 

Por citar otro ejemplo, pars ver que no nada més ef desempleo es un problema privativo de los paises en vias de desarrollo, “tan sélo en los Estedos Unidos, en un cilculo realizado en 1996, se manifesté que se perderian en ese pais 90 millones de empleos sobre 124 millones existentes en ese aio"ss, abundindose ain mas en esta cuestién, para lo cual se labora el siguiente esquema de la evolucién de tl enigma 

  

  

    

  

  

      

1848-1900 1900-1906 1906-1917 * Apaniirdela revolucién | * Las demandas obreres. | * Encasi todo e! mundo industrial, se comenzaron | por una reduccién delas | se establece, a instancias trabajar en las grandes | horas de trabajo de mujeres | de a Iglesia Catclica, abricas jomadas de ynnifios tavieron éxito! i descanso dominical Thomas durante 7 diss, | 10.30 horas sin descanso. _| Resultado: 60 b por semana, 
1917-1936 1936-1938. 1938-1946 * Alos de duras tuchas “En muchos * Aumentan las horas y enfrentamientos. La jornada| paises se de trabajo en casi todos los laboral de los obreros trabaja paises debido a la Segunda se establece en 8 horas sin tuna semana Guerra Mundial: $0 horas. dismainucion de! salario, de 40 horas, alo largo de 6 dias. 
1946-1977 1977-1997 2010 * Vuelve a disminuir * En los paises mis * Se habré acentuado la jomada laboral como desarrollados a semana | el proceso de desempleo cconsecuencia de a paz, psa a tener 39 horas Por las nuevas tecnologias Lascondiciones de trabajo | de trabajo y se concede una | En el 2010 se trabajaran rmejoran notablerente, semana més de vacaciones. | 3 dias y 25 horas             

‘Puente Revista "Conozsa Mas, N*, Ato 8, Phe. 44945 

su Revista "Conazca Mis". N*9, Alo 8, Pig. 46 
Revista "Conoaca Mas Ob. Ci,” Pig 49.



En tal vietud vemos que la demografia si es uno de los factores determinantes del 
desempleo, no exchisivamente en México, sino a nivel mundial, sienlo otro factor 
determinate de desempleo en el mundo “el proceso de globalizaciin econémica”, que de 
igual manera sus postulantes estin mis preocupados por su instauracién en el planeta que 
por resolver problemas de desempleo y demografia, puesto que ellos apoyados por una 
explosion demogrifica alarmante son los causantes de la desocupacion en el mundo, 
provocando por un lado la modernizacién de las empresas para la competitividad de las 
mnismas en los mercados mundiales, impregndndola de valores tales como la eficiencia, la 
grandeza y el crecimiemto (pero no de la clase trabajadora), mientras que el aspecto 
‘demografico ocasiona que cada dia que pasa seamas més los destinados a la desocupacién, 

Es cierto que la explosion demogrifica es un factor determinante de desempleo, ya 
‘que la humanidad a través dc la historia se las ingenié para adaptarse a las nuevas formas de 
produccién que se gestaron porque los medios de control natal como lo fueron las guerras, 
epidemias y sequias no fe daban alternative alguna, aunque como ya se analiz6 se han 
observado ciertos avances en cuestion de demografia, aiin asi la poblacion ha crocido y 
‘como respuesta es priordad mantener en cierto equilibrio la tasa de crecimiento poblacional 
anual, la implementacién de una adecuada educacién sexual para la planificacion familiar a 
‘corto plazo surge como una necesidad de satisfacer inmediatamente, lo cual es de 
prondstioos reservados porque la mundializacién de la miseria se acrecenta, “la decadencia - 
ino de la economia de mercado que es prospera!- aparece como un hecho cada vez mis 
‘ago, aceptado como fenémeno natural, administrado por los Estados, que a su vez estén a 
merced de ta economia privada. Esta ejerce su dominio conjuntamente con los grandes 
‘organismos mundiales que conocemos, tales como e! Banco Mundial, a Organizacién de 
Cooperacién y Desarrollo Europeo y el FMI"s, por citar las mis importantes, puesto que 
tambien juega un papel importante dentro de éste proceso de globalizacién la ONU. 

  

  

Ahora bien, por lo que respecta a las relaciones obrero-patronales, 0 sea, a los 
cempleos que ya existen, és08 caen en la precariedad, existe gente que ain teniendo trabajo 
es pobre, no posee los suficientes recursos para satisfacer sus necesidades bisicas (alimento, 
salud, educacién, vivienda digna), se nos mantiene entonces sobre conceptos que ya. n0 
ienen aplicabilidad alguna, o que la realidad no se adapta a la conceptualizacién de tales 
Drincipios, cabria mencionar que “el trabajo, disimulado bajo la forma perversa de empleo, 
‘constituye el cimiento dela civilizacién occidental, que reina en todo el planeta. Se confunde 
con ella hasta el punto de que, al mismo tiempo que se esfurma, nadie pone oficialmente en 
tela de juicio su araigo, su realidad ni menos aim su necesidad”*7, es de tal manera que las 

politicas en tomo al empleo son totalmente ilusorias, 

4% Forester, Viviane, “El Horror Econimice’, Editorial Foado de Cultura Boonémica, S.A, 10 
‘Reimpresiée, Buenos Aires, Novembre 1997, Pg, 11S, 
s7Forester, Viviane, “Ob. it", Pag 9.



Ahora bien, si por primera ver en la historia, se esta dando fin a esa explotacién del 
hombre por el hombre, la cual, se establecid como una forma de sobrevivencia, asi entonces 
“ia divisibn intemacional del trabajo consistid en que unos paises se especializaran en ganar 
¥ otros en perder"s, ahora todo queda en lo superfiu. 

De lo expuesto habria que determina si es vieble ein exigir un sacrificio mis de la 
Poblacién aunque en los iltimos 25 afios no ha recibido mis que puros desengaios de sus 
gobemantes, con las promesas de darles una vida de oportunidades, siendo que ban 
entregado & unas cuantas manos tas conquistas colestivas por el acceso & una mijaga de 

bienestar social, es por ende que la infinidad de reformas a la consttuciOn han sido con el 
‘inico fin de dsfazar su triunfo para hacernos creer que vivimos en un Estado de Derecko, 

Sirviendo mis de apoyo a lo anterior las cifas, ésta ver segin “datos de la ONU 
‘cotocan en 1996 a 120 millones de desempleados y en 700 millones los subempleados en el 
mundo, por ende el autor Mauro Rodriguez Estrada en su libro de {Desempleo? propone, 

‘No nos detengamos en la fialdad de los nimmeros: El desempleo y el subempleo son, hoy por 
hoy, un cincer que enferma a la sociedad: Significan estrecher y carencias materiales, 
angustias y desesperaciGn de jefes de familia, toxicomania, delincuencia, emigracién foreada, 
desintegracién familiar, neurosis y suicidios. Nuestras ciudades, sobre todo las grandes, se 
estan volviendo inhabitables"*s, de tal manera los milagros econSmicos y una adeouada 
planeacién poblacional tendrian que hacerse presentes. 

  

‘Tan sélo en nuestro pais “en los primeros seis meses de 1995 medio millon de 
Personas perdieron su trabajo"so, desprendiéndose ta falta de efectividad de las politicas que 
en cada sexenio se promueven para la creaciGa de empleo, pues el futuro de éste como ya se 
dijo anteriormente es sombrio; por lo tanto los didlogos entre el gobierno y las dirigencias 
empresariales para futuras reformas a nuestra legislacin laboral son ya una necesidad, en 
virtud de que no se puede seguir con la politica de proteger inicamente los empleos ya 
‘existentes, en raza de que los miismos estin desapareciendo. 

Por ende las repercusiones de esos factores determinantes de desempleo que s6n “la 
Demografia” y “lz Globalizacién Econémica” en las relaciones obrero-patronales, 0 sea, los 
trabajos ya existentes son muy notorias y seguirin su paso destructor micatras sign 
onstituyendo el empleo el cimiento de las civilizaci6n occidental reinante en todo el mundo. 

‘4 Caleano, Eduardo, “Las Venas Abiras de Amésica Latina”, Banal Siglo Veiauuna, S.A de CV, 69° Edicin, México, DF, 1992, Pig 
1» Rodrigues Estrads, Mauro, “Ob. Cit", Pg. 17. 
se Revista Fpoca, “Ob. Ci", Pig 40



‘Como un ejemplo significative para dar més validez & tal reconocimiento lo es que 
rmientras la poblacién sige aumentando de manera desproporcionada y continden las 
polticas de globalizacin, ambos aportando medios de control natal tan efeetivos como lo 
son las guerras, las epdemias, las sequias y la violencia en ciudades altarente pobladas, las 
relaciones obrero-patronales de igual manera estin predestinadas a desaparecer y por ende 
corre la misma suerte un principio elemental de nuestro Nuevo Derecho Mexicano del 
Trabajo que ¢s “la Estabilidad en el Empleo”, agravando tal situacién la creciente economia 
informal en la cual millones de seres se refugian como alternativa de sobrevivencia, 

o



3.1.4. Ecologia. 

Una de las consecuencias del desorbitado crecimiento de la poblacién es la 
estrucciéa itracional de os recursos naturales, comparativamente la instauracién del 
proceso de globalizacién econémica trae aperejada una politica de destruccién ambiental 
como a continuacion se detalla 

  

De determinada manera el hombre visto nuevamente a través de la historia ha 
rmostrado cierta actitud destructiva de su entorno ecoldgica, lo que resulta una eoincidencie 
cen el sentido de f explotacién del hombre por el hombre, siendo una muestra de ello las 
_guerras (como ya se analizé las mismas no tienen otra jusificaciéa que la conquista de los 
‘mercados mundiales), sus consecuencias en el medio ambiente son de alcances debastadores, 
aunque paradéjicamente las guerras han sido una forma muy efectiva de controlar el 
crecimiento de la poblacién. 

  El aumento de la poblacién y el suevo orden de globalizaci6n son situaciones 
rmundiaes que hasta hoy dia se nos disfrazan por parte de nuestros gobiemos entusiastas que 

‘no ven ms alla del porvenir de Ia lite a la cusl pertenecen, 

  

Enos ditimos afios se ha observado una inimaginable modernizacion en las empresas 
que genera grandes indices de contaminacién, el consumo energético es otro agente 
contaminante, citando un ejemplo, el uso de la motocicleta que cada ver més va desplazando 
el uso de la bicicleta y por tal uso el consumo de gasolina como derivado del petroleo es 
‘mayor y habra que tomar en cuenta que se habla de un recurso no renovabl, 

Asimismo los bosques no habian suftdo de una manera alarmante su destruceion 
como en la actuaidad, “se estima que cada minuto desaparecen de! planeta alrededor de 40 
hectéseas de zonas arboladas y a ese ritmo, en unas cuantas décadas, nos enfrentaremos & 
luna situaciéa absolutamente catastrica ¢ inreversble"s, En ese sentido el crecimiento de 
{as grandes ciudades ¢s una cuestién importante de esta destruceiéa de flora y fauna, ademas 
In dismimucion de la capa vegetal aprovechable generada por el paso de miles de aflos y 
‘compuesta por residuos pulverizados de vegetales, animales, ¢ incluso por humanos, va en 
aumento, ya que la erosién pluvial en superficies con capa vegetal aproveckable no corre 
initimente por la superficie para ser captada para mantos subterréneos, de igual manera la 
crosign eética en una zona con érboles no tiene el mismo efecto, pues e! viento se leva gran 
parte de la capa vegetal en un area deforestada. 

  

91 Ochoa T. Jam Manuel, “Cb. Cit”, Pig 38.



EI clima es otro elemento vital que se ve sfectado por esa destruccién de los 
bosques, en virtud de que los irboles sirven como reguladores det clima y de los ciclos 
pluviales, de tal manera los efectos causados por la reforestacion son imprevesibles. 

Ciertamente el desmedido aumento poblacional genera estos efectos destructivos de 
ls naturaleza, pero no esta por de mas dar un estudio sobre las consecuencias ambientales 
del poscapitalismo, principalmente gracias a sa implementacion, 

En vista de que la modernizacién empresarial ha significado una fuente de Ia 
degradacion ambiental se citan los siguientes ejemplos: Por una parte “la deforestacién y la 
sedimentacion que intensamente ha efetuado virtualmente cada proyecto hidroeléetrico de 
importancia. Los estudios ambientales revelan que el 42% del suelo de Costa Rica muestra 
signos de avanzada erosién, La capa superficial del suelo es la mayor exportacién de Costa 
Rica, comenté el Vice-Ministro de Recursos Naturales. La produccién en expansién para la 
‘exportacién y para la explotacién ha destruido fos bosques, en particular el boom del ganado 
de 108 aos 60 y los afios 70 fomentado por el Gobiemo, por los bancos y las corporaciones 
internacionales, y por el programa de ayuda de los EEUU, el cual también redujo la 
pproduccion alimenticia para necesidades del propio pais, como en el resto de Centro 
Amiérica’sn,ejempliicacion que nos da un panorama de tal situacion, 

  

Aunado a lo anterior la mecanizacién es otto elemento destacante, de manera que los 
‘motores han reemplazado el esfuerzo humano en el campo y en la industria, ao nada mis se 
genera con ello desempleo, sino que Ia destruccién ambiental por ta emision de 
‘contaminates en Ia atmésfera gracias a ésta mecanizacién es preocupante 

Por otro lado la industria automotriz que también ha sido galardonada con la 
‘modernizacion es en gran medida fuente generadora de contaminantes por el uso de 
sgasolinas que por ms que se nos quieran vendar los ojos contaminan, 

No podsia altar el elemento vital del hombre que es e! agua, actualmente se han 
observado limitaciones muy severas para el consumo de agus, siendo el ejemplo claro el 
impuesto por consumo de agua en nuesiro pais, alentando esa actitud consusista Is falta de 
conciencia creada por los medios de comunicaciény ta religion (los sibacos de gloria), por 
lo que la calidad de vida y del ambiente se afectan de manera considerable, apoyando ésta 
afirmacién Ia fabricacin de refresoos que para su elaboracién se utilizan grandes cantidades 
de agua, la cual, combinads con anicares y saborizantes reducen su calidad alimenticia, 

1 Chomsky, Noam, “Los Vescedores Ob, Cit", Pig. 23 y 24



En ese sentido el medio ambiente comparte el mismo destino de quienes viven en él, 
citando un ejemplo més de los efectos ambientales de la instauracion del nuevo modelo 
econémico “en el Salvador, inmensas dreas se han convertido en vituales tiertas baldias con 
4a bisqueda de los militares de minar la base campesina de fas guerillas por medio de 
frecuentes bombardeos, y por medio de la destrucciOn de bosques y cosechas"ss, por lo que 
cen la década de los 80°s en América Latina y el Caribe la destruccion del medio ambiente 
por las medidas tomadas para la implantacién de esa nueva economia fueron considerables y 
‘consistieron en esas potiticas de invasion, acompafiadss de deforestacion, de contaminacién, 
de destruccién y de erosién de la terra que representan las sequias de nest tiempo, que se 
‘agravan con le ayuda de un desorbitado crecimiento de la poblacién que como lo demuestra 
Js historia el ser humano por su propia naturaleza de explotaciéa del hombre por el hombre 
tiende a mostrar una acttud destructiva del medio que le rodea 

  

9 Chom, Noam, "Los Voneedares Cb. Cit”, Pg. 20



3.2, Poblacion Econémicamente Activa, 

Un elemento de vital importancia para que la economia de determinada sociedad de 
ruestras de un crecimiento sostenido es su Poblacion Econdmicamente Activa, sus 
actividades productivas encaminadas al sostenimiento de su economia son la base de 
progreso, por lo tanto la creciente desaparicién de éste sector produetivo a consecuencia del 
desempleo y subempleo provocado como anteriormente se analizb por un desmedido 
crecimiento poblacional y por las politcas de mercado de la globalizacion econémica que 
consigo revisten medidas de desprofesionalizacion  indoctrinacién la afectan 
preocupantemente, pues esos empleos perdidos jams regresan. 

Es asi que en nuestro pals no se conocen a ciencia cierta los efectos provocados por 
Ia pobreza gelopante generada por le demografia y la nueva economia, “las defiiciones 
aplicadas, como las del Instituto Nacional de Estadistica, Geografia e Informatica (INEGI), 
son hechas con metodotogias usadas en paises desarrollados, donde el nimero de horas de 
trabajo es el determinante del bienestar. Con Ia metodologia de Banamex, se comprueba que 
actualmente el desempleo, abierto 0 distiazado, afocta al 27.8% de la Poblacién 
Economicamente Activa (PEA) que, en edad y condiciones para trabajar, ha salido en busca 
de ccupacién sin encontrarla, 0 que al tenera Ia ha perdido principalmente par el impacto de 
{a incorporacién de nuevas tecnologias introducidas a los bienes de capital. La tasa de 
desempleo asciende a $ millones 355 mil habitantes”s, es por tal razén por la cual, la 
Economia Subterranea 0 Informal cada dia que pasa abriga mas desooupados, 

  

Los azotes sociales inctados por el desempleo y subempleo en el mundo a finales del 
siglo XX son de grandes magnitudes, resulta angustioso el stuarnos dentro de millones de 
habitantes que no encuentran empleo, causando fustracion de miles de jovenes egresados de 
Colegios y Universdades que al slr en busca de empleo se topan con las puerta cerradas 
de fa bolsa de trabajo, padres de familia desesperados por no poder eval sustento a sus 

rios malnutrdos y con su fe menoscabada por les tensiones de 

  

Importante es resaltar enconces que ante tl situacién, l empleo antes de ser tomado 
como factor econémico se orienta hacia un perfil psicol6gico perpetuandose en esquemas 
que ya no le ofrecen algin porvenir 

4Rodipaee Estrada, Mauro, “Ob Cit”, Pig. 12 
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Para dar mis apoyo a dicho planteamiento el autor Mauro Rodriguez Estrada en su 
libro “Desempleo?, Solucién Creativa y Radical nos proporciona los siguientes ejemplos’>s: 

** Petréleos Mexicanos, que hace my poco redujo su personal de 180,000 4 
110,000, tuvo que despedir a oxros 40,000 (1994) 

** Banamex informaba que la nocesidad de modernizarse lo obligaba a reducir su 
personal de inmedisto, mandando a Ia calle a 9,000 empleados (noticarios del 1° de marzo 
de 1995), 

  EL7 de enero de 1995 Excelsior reportaba que Perrocertiles Nacionsles para 
poderse modernizar, debe despedir a 70,000 empleados, 

** Excelsior, en cardtula de su primera seccién, el 31 de enero de 1995, cabecea: “Desempleada, ol 50% de la PEA en Ia Capital. ¥ como subtitulos: “Van mis de dos milloes 
1 fa economia informal”. “Pequetias industria al borde de la quiebra”. Y dice entre otras 
‘cosas: “En la ciudad de México se requiere crear alrededor de 400 mil empleos al afo con el 
fin de absorber a la nueva poblacién que s¢ incorpora a la fuerza laboral..". Pero aftade que, 
Por supuesto, es una simple utopia; un suefio ieealizable, 

  

En puntos anteriores se afirmo que el empleo tiende a desaparecer sobre el entorno 
demogrifico y del nuevo modelo econbmico, siendo esa misma suerte para la Poblacion 
Econdmicamente Activa, la cual, tendré que ingeniérselas para crear nuevas formas de 
planificacin para su subsistencia 0 buscara refugio como haste hoy en la economia informal, 
pues quien se atreveria a decir que un ingeniero que es taxista no es un subocupado, 

9 Rodeigue Estrada Mauro, “Ob Cit, Pag 14 15, 
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33. Economix lnformal. 

Conforme se avanza en el desarrollo del presente trabajo se seguirian citando més 
jemplos para corroborar fo afirmado para dar una amplia perspectiva de nuestro futuro, un 
aspecto que no escapa de los alcances de la explosion demogrifica y de la nueva economia 
es la desaparicion de la micro, pequefla y mediana industria, generandose por légica més 
desempleo y entregindole mis sibditos & la economia subterrinea. 

Como ya se dijo las empresas no sélo debe producirriqueza, sino bienesta, valores 
morales, equilibrio ecolégico, elucacion, salud, vivienda y alimentos, pero antagonicamente 
tos negocios virtuales engendrados por la expeculacibn hacen que el mundo se achique, pues 
sien el pasado la phisvaia generaba riquezas a los duetios de os medios de produccién, hoy 
en dia ya se encuentra bien definidos los mercados mundiales poseedores del control de las 
cconomias tercermundisas, siguiendo las oles de cambio sefialadas por Alvin Toffler y 
referidas en ol tema de Economia observamos que " la mayoria de las empresss sctuales 
perteneoen a la Segunda Ola, estin centralizadas y mantienen una jerarquia, su foco son 
valores tales como las ganancias, la eficiencia, a grandeza y el crecimiento. El origen de la 
Segunda Ola se basa en ef modelo militar, incluso su lenguaje sus metas reflejan ese origen 
rlitar: Supervivencia,autopreservacién, vencer@ la competencia, ganar. "ss. Asi, la empresa 
actualmente recive presiones para que esos valores que produzea ella trasciendan en el 
resultado final fnanciero, 

Si ganar es el objetivo de las actuales empresas, enionces las micro, pequelis y 
‘medianas empreses se ven en grandes desventajas pera competir, por ende su destino final es 

propia destruccién, situacién bien vista por Ia economia informal, pero podriamos 
imaginammos cuando esta economia subterrinea se vea sobrepoblada y le competencia dentro 
de sus terrenos implique el fenecimiento de ouchos de sus integrantes. Corroborando con 

ta tendencia “el medio do extorsin que es siempre el mismo” Et mito de fos puestos de 
trabajo, que de todas manecas van disminur, una disminuciOn cuyos pretendidos 
ccampeones alientan con un celo que jams se desdice. Es un muevo ejemplo del: Uno para 
todos, todos para uno, al cual respond el planetario: Nada para todos, todos pars nada”sr, y 
aaungue los empresarios en sus discursos nos empalaguen de seguir ls costumbresy valores 
morales de los pueblos, su naturaleza misma no les permite seguir otra conducta que la de 
‘competi y ganar. 

Bryant Maynard, Jt, Herman, “Ob, Cit”, Pig. 28 
7 Forrester, Viviane, “Ob, Ct", Pig. 138 
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Esta economia informal (que no paga impuestos) se ve reflejada en los enjambres de 
quienes fingen trabajar y que el desproporcionado crecimiento de fa poblacidn se encarga de 
sobrepoblar, cuidadores de coches, mozos de hoteles, lavadores de parabrisas, maleteros, 
vendedoces ambulantes, jovenes en tiendas de autoservicio colocados junto a las cajas 
registradoras guardando en bolsas de plistico los articulos recién comprados (cetlls), 
‘payasos 0 malabaristas, tragafuegos y revendedores de boletos de teatro, juegos de futbol, 0 
conciertos que con sus pricticas de intermediacién, ademis de ser_initil es nociva al dar 
corigen a previos superfluos 

Por tal motivo, “en las actuales condiciones es dificil saber cuantos individuos estin 
esempleados, porque el trabajo informal se ha generalizado y, como no hay seguro de 
desempleo, se aceptan ocupaciones de unas cuantas horas a ta semana con salarios por 
debajo del minimo.."*2; de tal manera, si como s¢ advirtié anteriormente hay quienes 
enfocan el desempleo primeramente como un aspecto econtmico, pero quienes le dan 
atices psicolégicos reflexionan sobre fo humillante que resulta para un individuo el pensar 
(que esta realizando un trabajo cuando lo cierto ¢s que no trabaja y todo por ganarse unos 
cuantos pesos. 

‘a Rodeigues Estrada, Mauro, "Ob, Cit, Pig. 13, 
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34. La Ley Federal del Trabajo ante las cuestiones de demografia y desempleo. 

‘Tomando como base el marco jutidico-laboral en México, asi como sus conceptos 
juridicos fundamentales expuestos en los dos primeros capitulos se hacen las siguientes 
considecaciones relacionandolos con los temas centrales de la presente tesis que son la 
demografia y el desempleo, 

Toda vez que como ya se analizé la Teoria Integral del Nuevo Derecho Mexicano 
det Trabajo y dela Prevision Social, 1s misma surge de las conquistas colectivas por parte de 
Ia clase desprotegida que son los trabsjadores ante las injusticias de la clase duena de los 
rmedios de produccién, Es la consecuentia de la revelacion de los textos del articulo 123 de 
Ja Constitueién Mexicana de 1917, que como orgullo nacional representa una inovacién a 
nivel internacional, ya que antecede ala terminacion de la Primera Guerra Mundial en 1918, 
asi como a ls firma del tratado de Versalles en 1919. 

Por Jo tanto ésta disciplina se considera como ef derecho de los trabsjadores 
subordinados © dependientes, por romper con esa clasificacién tradicional del Derecho en 
Padblico y Privado, entra dentro de una aueva que es el “Derecho Social”, contemplindoto 
como el estatulo proteccionista y reivindicador del trabsjador, por ende sus principios y 
caracteres reflejan esa protecci6n de a clase trabsjadora. 

En ese sentido, cabe destacar que Ia finalidad de la Ley Federal del Trabajo de 1931 
era la de la formacién de un ordenamiento juridico-laboral que pusiera fin 2 las injustcias 
suftidas por la clase trabajadora, en tanto como resultado de la fuerza expansiva del Derecho 
del Trabajo, en 1980 se efectué ef mayor nimero de reformas a fos articulos originales de la 
Ley Federal del Trabajo, pero como se afirma anteriormente los fantasmas del desempleo y 
la demografia se han converiido en problemas mayiisculos y no han sido resueltos 
satisfactoriamente con el paso de tas incontables modificaciones a dicho ordenamiento legal, 
por lo cual , habri que enfrentarse a la realidad del desequilicio contemplado entre las 
relaciones de ricos y pobres que nos da una muestra de que la justcia social todavia sigue 
siendo una meta por aleanzar. 

Para corvoborar tal afirmacién se hace un estudio de la Ley Federal del Trabajo en 
Jos aspectos que a consideracién personal destacan y dan apoyo a conffontar dicho 
‘ordenamiento legal con las cuestiones de demografiay desempieo en nuestro pais, 
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Primeramente atendiendo al articulo 123 de la Constitucién Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos, este indica en su primer pirrafo: “Toda persona tiene derecho al trabajo 
digno y sociakmente iti al efecto, se promoverin la creacioa de empleos y ta organizacion 
social para el trabajo, conforme a la Ley”, de tal manera tendriamos un goipe constitucional 
pata los empleados de la economia informal que creen trabajar dignamente y por si fuera 
poco sus actividad al parever no son socialmente tiles, pero parece no importar porque 
cada vez que pasa el tiempo siguen aumentando, de igual manera veamos que factor influye 
para pertenecer a la lista de la economia subterranea, nuevamente el precepto constitucional 
en estudio en su apartsdo “A” fracciones Vi, segundo parrafo y fraccién VII 
respectivamente nos sefiala: “Los salarios miimos yenerales deberin ser suficientes para 
satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material social y cultural 
y para proveer a la educacién obligatoria de los hijos”, “Para trabajo igual debe 
conresponder salario igual, sia tener en cuenta sexo, ri nacionalidad”, entonces tendriamos 
que ver la crudesa de la realidad para detenemos un momento a reflexionar sobre la 
aplicacion de tales mandatos consttucioaales, 

  

   

nora bien, la Ley Federal del Trabajo en su axticulo 2° establece: “Las normas de 
trabajo tienden a conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones entre 
‘rabsjadores y patrones”, pero obedeciendo a la automatizacion progresiva de la industria 
fomentada por la nueva economia y al desmedida crecimiento poblacional que muestra. una 
preferencia por la clase baja, nos encontramos con ofa vealidad, por lo tanto ya no hay higar 
para éste precept, pues se genera devempleo con la alarmante explosion demogrifica y con 
el apoyo de esta modernizacién, es por tanto que el aniculo 4° de dicho ordenamiento legs! 
de iguat manera es obsoleto, ya que el mismo nos indica que “no se podra impedir el trabajo 
a ninguna persona ni que se dedique a la profesién, industria 0 comercio que le acomode, 
siendo licitos", si ese desortitado crecimiento poblacional y Ia globalizacién econdmice van 
acahando con los empleos, de que otra manera se podra impedir el trabajo, 

  

Abundando en el tema, si bien es cierto que el Nuevo Derecho Mexicano del Teabajo 
es classta ( beneficis a In clase trabojadora), hagamos la siguiente consderacin, en el 
aniculo 8° de la Ley en estudio se nos sefa: “Trabsjador es Ia persona fsca que presta a 
otra, fsica 0 moral, un trabgjo personal subordinado... Para lo efectos de esta disposicin 
s¢ entiende por trabajo toda actividad humara, intelectual o material, independicntemente 
del grado de preparacin técnica roquerdo por cada profesibn u ofcio”, en ese sentido los 
trabojadores de la economia informal no encuentran lugar en éte precept 

Contradictorios resultados encontramos de las anteriores apreciaciones, ya nuestro 
‘ordenamiento legal laboral ha sido rebasado por el momento bistérico que vivimos, los 
logros alcanzados por las luchas obreras han quedado en el pasado, por Jo que is jusicia 
social es un suelo, 
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Hasta cierto punto los articulados de nuestra legislaciOn laboral son una muestra mas 
de que los derechos sociales en México existen nada mas para bacemnos ereer que vivimos en 
lun Estado de Derecho, espejo de lo anterior es el Capitulo IV de la Ley Laboral, que bajo el 
titulo de “Del Servicio Nacional Del Empleo, Capacitacion y Adiestramiento” pretende dar 
imposibles soluciones, si entramas en detalle nos topamos con lo siguiente, el aticulo $37 
Gel ctado capitulo de la ley en comento sefiala 

    

BI Servicio Nacional del Empleo, CapacitaciGn y Adiestramicnio tendtin Jos 
siguientes objetivos: 

1. Estudiar y promover la generacién de empleos; 
U, Promover y supervisar la coloeacion de los trabajedores, 
TIL Organizar, promover y supervisar la capacitacion y el adiestramiento de los 

abajadores; y, 
TV. Registrar las coastancias de habilidades laborales.” 

Volviendo a ta realidad tendriamos una contradiociOn emtre las estadisticas de 
desempleados citadas con anterioridad y los resultados de las actividades a cargo de la 
Secretaria del Trabajo y Previsi6n Social seBaladas en el articulo 539 de la Ley Laboral, 
‘Buesto que el Servicio Nacional del Empleo, Capacitacidn y Adiestramiento esté a cargo de 
dicha depeadencia conforme a lo establecido por el articulo 538 de la Ley Citada, tales 
actividades consisten en 

En Materia de promocién de empleos 

8) Practicar estudios para determinar las causas del desempleo y del subempleo de la 
‘mano de obra rural y urbana: 

b) Analizar permanentemente el mercado de trabejo, estimando su volumen y sentido 
de crecimiento; 

) Formular y actualzar permanentemente el Catélogo Nacional de Ocupaciones, en 
coordinacién com la Secretaria de Educacién Piblica, 

4) Promover, directa 0 indirectamente, el aumento de las oportunidades de empleo. 
) Practicar estudios y formular planes y proyectos para impulsar la ocupacién en el 

pais, asi como procurar su correcta gecucion, 
4) Proponer lineamientos para orienta: la formacién profesional hacia las areas con 

‘mayor demanda de mano de obra; 
18) Proponer la celebracién de convenios en materia de empleo, entre la Federaciéa y 

las Entidades Federativas. y, 
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h) En general, realizar todas aquellas que las leyes y reglamentos encomiendan a la 
Secretaria def Trabajo y Prevision Social en esta materia. 

Ii. En materia de colocacion de trabajadores: 

a) Encauzar a los demandantes de trabajo hacia aquellas personas que requieran sus 
servicios, dirigiendo a los solicitantes mas adecuados, por su preparacion y aptitudes, hacia 
los empleos que les resulten mas idéneos; 

b) Autorizar y registrar, en su caso, el funcionamiento de agencias privadas que se 
dediquen a la colocacién de personas; 

c) Vigilar que las entidades privadas a que alude el inciso anterior, cumplan las 

obligaciones que les impongan esta ley, sus reglamentos y las disposiciones 

administrativas de las autoridades laborales; 

d) Intervenir, en coordinacién con las respectivas Unidades Administrativas de las 
Secretarias de Gobemacién, de Patrimonio y Fomento Industrial, de Comercio y de 
Relaciones Exteriores, en la contratacién de los nacionales que vayan a prestar sus servicios 
en el extranjero; 

€) Proponer la celebracién de convenios en materia de colocacién de trabajadores, 
entre la Federacion y las Entidades Federativas; y, 

f) En general, realizar todas aquellas que las leyes y reglamentos encomienden a la 
Secretaria del Trabajo y Previsin Social en esta materia. 

En tal virtud vernos muchas discrepancias en los resultados obtenidos, este panorama 
Nos permite reforzar la idea basica del presente trabajo, esperando que den un esquema de 
gran utilidad para las proximas reformas a nuestro Codigo Laboral. 

Asi es como las perspectivas de la Ley Federal del Trabajo ante las cuestiones de 
desempleo son muy claras (Reforma total a fos principios y caracteres del Derecho 

Mexicano del Trabajo), pues si entramos al estudio de ta Capacitacién y Adiestramiento en 
el Empleo, tan slo basta remitimos a la automatizacion de las industrias para depararle su 
destino. En tanto que en materia de demografia nuestra legislacion laboral como que quiere 

tomarlo en cuenta, tan sdlo remitiéndonos a las dos primeras actividades en materia de 

promocién de empleos sefialadas en el citado articulo 539 de nuestra Legislacion Laboral 
veriamos tal aseveracién. 
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3.5. Politicas en materia de demografia y desempleo. 

Es menester hacer un paréntesis en el estudio de las politicas que se han planteado 
en México con motivo de dos grandes problemas que como ya se hizo mencidn son 

cuestiones mundiales, tales como la demografia y el desempleo. 

Partiendo del punto de vista ya expuesto y consistente en una desproporcion del 
crecimiento de !a poblacién y la creacién de los empleos necesarios para esa poblacién, 

problema acrecentado por las politicas de control del mercado mundial implantadas por la 

nueva economia nos da un panorama del fracaso de tales politicas, el presente estudio 

comprende dos periodos de vital importancia para la comprension de esta problematica, 

pues como ya se dijo fue a partir del sexenio de Miguel De La Madrid cuando se comenzé 

con la era de los pactos econémicos, pero cobran mayor fuerza durante el gobierno de 

Carlos Salinas De Gortari que encauzados por el poscapitalismo en las politicas neoliberales 
imptementadas en América Latina dan un bosquejo de la ineficacia por resolver tales 
cuestiones. 

En gran medida el aborto siempre ha sido un tema muy discutido como posible 
solucién de control natal, a partir de 1974 se hace presente una ligera preocupacién por 
armonizar el crecimiento de la poblacién con base en los recursos naturales, humanos, 
econdmicos y sociales del pais, pero es a partir del sexenio de Carlos Salinas De Gortari 
cuando la preocupaci6n poblacional y de desempleo aumentan. 

Es un hecho hoy dia que nuestra sociedad Mexicana se ha transformado de una 
sociedad eminentemente rural encontramos ya una poblacién concentrada en espacios 
urbanos, los avances que en materia de demografia se han observado en parte se debe a la 
reduccién de la tasa de mortalidad, resaltando que de tal manera el crecimiento de la 
poblacién dia con dia exige el planteamiento de un desarrollo econdmico mas justo y 
equitativo, ya que el aumento de la poblacién en edad de trabajar es. significativo y con las 
arraigadas desigualdades que ofrece la globalizacién econdmica parece una misién 
imposible. : 

El establecimiento de metas, estrategias y acciones encaminadas a mejorar el nivel de 
vida de los mexicanos nos han dibujado escenarios prometedores y entusiastas, pero que al 
momento de realizar las estadisticas correspondientes nos hacen ir de espaldas, es notorio 
que las carencias van en aumento, y tal vez sean esas carencias las unicas que sirvan de 
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control poblacional no nada mas en México, sino en todo el mundo, las estratégicas guerras, 
las epidemias, las sequias y la violencia engendrada por la falta de empleos agravada por ese 
medio de indoctrinacién parecen efectivas.



3.5.1. 1988-1994, 

En el transcurso del gobierno de Carlos Salinas De Gortari se dio impulso a una 
politica de planeacién poblacional, basada en el respeto de la dignidad y la libertad de las 

personas, contribuyendo en ese entonces Ja aplicacién de esta politica el trabajo realizado 
por los Consejos Nacional, Estatales y Municipales que tienen su base juridica con ta 

creacién de “La Ley General de Poblacion”, publicada en el Diario Oficial de la Federacion 
el 7 de enero de 1974 durante el sexenio de Luis Echeverria Alvarez, y su respectivo 

“Regiamento” publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 31 de agosto de 1992, 

siendo presidente Carlos Salinas De Gortari. 

Pasando al estudio de nuestra Legislacién en materia de Poblacién podemos realizar 

las siguientes consideraciones: 

El objeto de la Ley General de Poblacién consiste en lo sefialado en su articulo 1°: 
“Las disposiciones de esta ley son de orden publico y de observancia general en la 
Republica. Su objeto es regular los fendmenos que afectan a la poblacién en cuanto a su 

volumen, estructura, dinamica y distribucion en el territorio nacional, con el fin de lograr que 

participe justa y equitativamente de los beneficios det desarrollo econdémico y social”., dicho 
objeto por légica apoyado juridicamente por el Reglamento de 1a Ley en estudio. 

Atribuyéndosele al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaria de Gobernacion 
el dictar, promover y coordinar en su caso, las medidas adecuadas para resolver los 

problemas demograficos nacionales (Articulo 2°), para lograr estos fines se adoptan ciertas 
medidas necesarias tales como la adecuacién de los programas de desarrollo econdémico y 

social que planteen el volumen, estructura, dinamica y distribucién de fa poblacion; realizar 
programas de planeacidén familiar a través de los servicios educativos y de salud publica de 
que disponga el sector publico y vigilar que dichos programas y los que realicen organismos 

privados, se !leven a cabo con absoluto respeto a los derechos fundamentales del hombre y 
preserven la dignidad de las familias, disminuir la mortalidad; influir en la dinamica de la 

poblacién a través de los sistemas educativos, de salud publica, de capacitacién profesional y 
técnica, y de proteccién a la infancia, y obtener la participacién de la colectividad en la 
solucién de los problemas que la afectan (Articulo 3°, Fracciones I, II, III y IV). Medidas 

que son apoyadas por el Reglamento de ia Ley General de Poblacién al contar con un 

capitulo especial de Politica Poblacional (Capitulo II), que en sus cuatro capitulos adopta 
diversos compromisos, 
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En la seccién primera titulada “Planeacién demografica”, el articulo 5° sefiala: “La 
politica poblacional tiene por objeto incidir en el volumen, dinamica, estructura por edades y 

sexo y distribucién de la poblacién en el territorio nacional, a fin de contribuir al 

tmejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes”; politica que se refuerza con una 
planificaci6n familiar (Seccién II), que en el articulo 14 indica: “Para efectos de este 
reglamento, la planificacién familiar, en los términos del articulo4® de la Constitucién 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, es el ejercicio del derecho de toda persona a 

decidir de manera libre, responsable e informada sobre el namero y el esparcimiento de sus 

hijos y a obtener la informacién y los servicios idéneos, siendo los programas de 
planificacién familiar indicativos, por lo que deberan proporcionar informacién general ¢ 
individualizada (Articulo 15), asi sucesivamente las dos siguientes secciones dan proteccién 

juridica a la familia, mujer y grupos marginados, y una equilibrada distribucién de la 
poblacién. 

La comentada Ley General de Poblacion da origen al Consejo Nacional de 
Poblacién, que tiene a su cargo la planeacién demografica del pais (Articulo 31 del 
Reglamento de la Ley General de Poblacion), cuyas facultades se encuentran expresas en 

dicho Reglamento en su articulo 32, para el logro de esa planeacién. 

En su Ultimo informe de gobierno el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari 

sefialo que “la tasa de crecimiento de la poblacién pasé de 3.2% en 1970 a 1.8% en 199469, 
pero contrastandolo con otras cifras antes citadas nos da otro panorama, en materia de 
desempleo en dicho informe sefialo que “el empleo es la base mas firme para abatir la 

pobreza y el mejor camino hacia fa justicia”100, apoydndose esas politicas en la 

modernizacion y reconversion de las empresas que como se predestina su proceso de 
maduraci6n coincide con un crecimiento (de los mercados mundiales). 

99 Revista Impacto, “Ob. Cit.”, Pag. 45. 
100 Revista Impacto, “Ob. Cit.”, Pag. 45. 
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3.5.2. 1994-1996, 

Para el sexenio actual del presidente Emesto Zedillo Ponce de Leén se adopta una 
politica poblacional basada en el Programa Nacional de Poblacion (1995-2000) presentado 

el 11 de julio de 1995, sefialando como principal medida la expresada con anterioridad y 

consistente en contar con una politica de poblacién clara, responsable y realista para que el 

crecimiento econdmico se traduzca en suficientes empleos bien remunerados, para que el 

desarrollo social se refleje en mejores oportunidades de superacién para todos, para que 

todo ciudadano participe de una vida de democracia y justicia plenas, o sea que las 

anteriores politica no fueron eficaces. 

Asimismo se reconoce por parte del Plan Zedillista que el crecimiento de la poblacién 
se traduce en presiones sobre el aparato econdmico y social, exigiendo cada vez mayores 

esfuerzos para satisfacer las demandas de empleo, educacién, salud y vivienda, entre otras, 

ligadas al crecimiento de la poblacién. 

Es parte de este esfuerzo el profundizar el programa de planificacién familiar, por lo 

que el uso de métodos anticonceptivos de mujeres en edad fértil “ascienda a 70.2% en el afio 
2000, y a 73.3% en el afio 2005, para lograr un crecimiento natural de 1.75% en el afio 

2000, y de 1.45% en el 2005”101; lo cual deberia dar soluciones no a futuro sino que la 

problematica poblacional lo exige para momentos presentes. 

Ahora por lo que respecta al rubro de desempleo la politica Zedillista se basa en el 
fomento de la inversion, como motor del crecimiento, en su propuesta econémica que como 

candidato del PRI a la presidencia de 1a Republica expone en la Ciudad de México el 6 de 

junio de 1994, hace el planteamiento de que la inversién privada es un motor fundamental 
del crecimiento econémico sostenido pues cumple un papel insustituible en el desarrollo de 

los sectores productivos, generando la capacidad de elevar el bienestar de la sociedad, por 

ende para crear los empleos que demandan los mexicanos, debe crecer la economia. Y para 

ello, debemos aumentar considerablemente la inversién, siendo por tal motivo que si nos 

remitimos nuevamente a las estadisticas veriamos que efectivamente crecié la economia, 
{pero la de mercado). 

101 Revista Epoca, “Ob. Cit.”, Pag 14,



Reflejando su entusiasmo nuevamente Zedillo en su “Plan Nacional de Desarrollo, 
1995-2000” en el punto de empleo y productividad indica que para alcanzar este crecimiento 
econdmico hay que vencer un doble reto. Primero, promover las condiciones que alienten la 
maxima demanda posible de fuerza de trabajo para la operacién eficiente del aparato 
productivo. Segundo, coadyuvar a la elevacién sostenida de la productividad laboral. Pero 
todavia hay més entusiasmo al indicar en la presentacién de su Programa Nacional de 
Desarrollo (1995-2000), “que la evolucién proyectada por el programa se apoya en el 
supuesto de que el Tratado de Libre Comercio entre Canad4, Estados Unidos y México, 
traera consigo, a largo plazo una disminucién significativa de los diferenciales salariales 
entre los tres paises”102, pero hay ante todo esto un pequeiio detalle con los prondésticos de 
las cifras si habra una disminucién entre esas diferencias salariales, cuando ya no exista el 
empleo en el mundo, por lo cual, de promesas esta visto que ya no se vive, se requieren 
Politicas claras, las que, por todo lo expuesto sélo se encuentran cuando los pueblos tengan 
las riendas de su destino. 

102 Revista Epoca, “Ob. Cit.”, Pag. 14.



CAPITULO IV. “PROPUESTAS DE SOLUCION A LOS PROBLEMAS DE 
DEMOGRAFIA Y DESEMPLEO”, 

4.1. Democratizacién Global. 

Desde la perspectiva planteada durante todo el desarrollo del capitulo anterior es 
como se define que efectivamente es la demografia uno de los factores determinantes del 

desempleo, aunado a esto la globalizacion econémica es el otro factor que determina el 

problema de desempleo, ambas cuestiones de alcances mundiales, mientras por una parte la 

demografia engendra cada vez mas generaciones destinadas a sufrir dentro de un entorno 

que solo les hereda carencias de empleos ocasionado a su vez por una nueva economia, la 

cual, por medio de ese impacto tecnolégico desplaza cada dia que pasa mas mano de obra. 

Partiendo de la misma base de globalizacién econdémica es como las soluciones 
tendraén que “globalizarse”, los enigmas creados por la demografia y la nueva economia en 
materia de desempleo tnicamente podran resolverse cuando los pueblos educados y 
concientes guien su propio destino, la experiencia de !a vida mostrada por la historia ha 

creado la hasta hoy conocida tucha de clases y mientras la clase desprotegida representada 
por las mayorias (paises tercermundistas) sigan entregando decisiones a quienes solamente 

representan los intereses de la élite, nuestro futuro sera incierto. 

Es cierto que quienes representan el poder han propuesto medidas de solucion, tales 

como las guerras, epidemias, sequias y la violencia en las ciudades, reconociendo que han 

sido medidas bastante efectivas, son politicas seguidas con el paso del tiempo para la 
implantacion del nuevo modelo econdmico, si retrocedemos en la historia veremos que son 
ciertos los principios planteados por el economista inglés Robert Thomas Malthus (1766- 
1834) en sus ensayos en materia de poblacién que coinciden con las soluciones sefialadas, 
pero como siempre quienes han tenido que sacrificarse sin debate alguno y ofrecerse como 
carne de cajin para llevar a cabo tales medidas son los pueblos. 

Ahora bien, los mercados financieros como ¢s de observarse son quienes imponen a 
los gobiernos a adoptar medidas impopulares, lo cual, es ejemplo vivo de ese proceso de 
globalizacién econdmica, entonces son precisamente los gobiernos quienes con sus pueblos 

para lograr esas soluciones globales tendran que ir dando muestras de independencia, claro 
con los riesgos que ello implica. 
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Cabe destacar la importancia del planteamiento anterior, pues mientras las politicas 
de soluciones planteadas en nuestro pais para problemas de demografia y desempleo no han 

fructificado y como muestra estan las cifras, por encontrar oposicién a proyectos del nuevo 

orden econdémico que tienen bien definidos sus metas, seguiran siendo los pueblos los 

conejillos de indias para esos logros. 

Si los efectos sobre las vidas de las poblaciones elegidas como blanco para la 

instauracién del nuevo modelo econdmico, puestas en practica por las instituciones 
internacionales econdmicas, politicas, social/ideoldgicas y militares son claras, en tal sentido 

la tarea de “democratizacién global”, significara el levantamiento de los pueblos para tal 

fin, historicamente no seria la primera vez, aunque todas las luchas de independencia han 

tenido intereses particulares. 

Aunque se Ilegue a pensar que lo anterior no tiene relacion alguna con situaciones de 

demografia y desempleo, desde nuestra perspectiva si lo tiene, en razon de que a mayor 

poblacién, mayores son las carencias, obteniéndose como resultado minimos grados de salud 

de la poblacién, ya que, “la productividad y el crecimiento de la riqueza de las naciones estan 
determinadas fundamentalmente por el desarrollo de las aptitudes fisicas ¢ intelectuales de 

sus ciudadanos; la “inversion” en alimentacion, salud, educacién, capacitacién laboral, 
desarrollo cientifico y tecnolégico, constituye la mas fructifera asignacién de recursos que 

las naciones pueden hacer para la construccién de su futuro”103, dando apoyo a lo anterior 
que las empresas ademas de producir y generar riquezas, también debe proporcionar 

bienestar, valores morales, equilibrio ecolégico, educacién, salud, vivienda y empleos. 

Aludiendo por lo tanto a la concepcién clasica de gobierno del pueblo, por el pueblo 
y para el pueblo como a continuacién se expone: 

EL GOBIERNO DEL PUEBLO. Tomando como referencia a México, donde el 

gobierno designado a través de la posibilidad de votar y ser votado (Articulo 39 de la 
Constitucion), gobierna a través de sus legitimos representantes, designados por eleccién 

popular, con la necesidad de crear procedimientos agiles y adecuados para la eleccién, 
buscando pureza y efectividad en el proceso de eleccién, garantizando ast el “pluralismo 
ideolégico” que proporciona participacion proporcional y representatividad. (Democracia 

Politica). 

103 Calva, José Luis, “El Modeto Neoliberal Mexicano”, Distribuciones Fontamara, §.A., I* Edicion, México 

1993, Pag. 58. 
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EL GOBIERNO POR EL PUEBLO. Se aplica precisamente cuando el pueblo 
participa en la elaboracién de teyes, cuando la ley expresa la voluntad del pueblo (Poder 

Legislativo, Articulos 50 y 71 Constitucionales), aplicado también en la igualdad de las 

partes ante la ley y a la imparticién pronta y expedita de la justicia. (Democracia Juridica). 

EL GOBIERNO PARA EL PUEBLO. Reflejada en el acceso de todos y cada uno de 

los habitantes a los satisfactores en forma libre e igualitaria, como lo son, la salud, vivienda, 

alimentacién, empleo y a la educacién (Articulo 1° Constitucional), asi como un sistema 

veraz de informacion proyectante del interés general con principios reales, como to son, la 

verdad, la integridad y el discernimiento. (Democracia Social). 

Términos que como es de verse ante las condiciones mundiales en que vive el ser 

humano las voluntades que cuentan son las de las empresas, obteniéndose como resultado 1a 

falta de vigencia de la voluntad popular, por lo que, la reflexion, actualizacion, redefinicion y 
redimensién que se haga de estos conceptos hara funcional su ejercicio. 
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4.1.1. Democracia y Mercados. 

Como consecuencia del plantearniento anterior es de remarcarse en que siendo una 

coincidencia de la historia, los primeros brotes de democratizacién global se gestaran en las 

empresas, pues si bien es cierto, las empresas estan centralizadas y mantienen una jerarquia, 

produciendo valores tales como la ganancia, la eficiencia, la grandeza y el crecimiento, son 

fuente también de valores morales, educacién, salud, equilibrio ecolégico, vivienda y 

bienestar. 

En tal sentido la necesaria incorporacién de tecnologias apropiadas, ajustadas a los 
niveles culturales y a las necesidades de los pueblos es una exigencia social; por ende, el 

empleo es el cimiento de fas civilizaciones occidentales destinado a desaparecer, por lo 

tanto, las fuerzas populares deberan de tener el ingenio para una reeducacion forjadora de un 

pensamiento creativo y una psicologia del trabajo que rompa con estereotipos y paradigmas. 

De igual manera esa reeducacién permitira a los pueblos concientes plantear 
soluciones a problemas demograficos y en general se traducira en el equitativo acceso de 

todos y cada uno de sus integrantes a los satisfactores en forma libre e igualitaria, ya que la 
“inversion” para la sotucién de esas decadencias representan 1a mas fructifera asignacién de 

las naciones para la construccién de su futuro, ain sabiendo de antemano los riesgos que 
esto representa. 

En respuesta al rompimiento del pacto social a consecuencia de la liberacion de 
cualquier forma de control social o politico por parte de los mercados financieros es como 

los pueblos deben de abandonar valores, creencias y practicas que se han vuelto anacrénicos 

para la formulacién de nuevos valores compatibles con nuestra realidad. 

El primer paso para el logro de este objetivo es el crear conciencia de los nuevos 
cambios producidos por ese nuevo orden mundial, por eso, las industrias deberan de recibir 

exigencias que las comprometan con un control de la contaminacion, el reciclaje, la 
sustitucién de recursos, la eficiencia de energia basada en un equilibrio ecoldgico; 
precisamente el cambio de conciencia es un desafio representando un elemento fundamental 

para una nueva visién del mundo, las personas estan cada vez mas comprometidas con la 
busqueda de sentido, propdsito, autoridad, paz interior, autovaloracion, compasién, 
dignidad y sabiduria, asi como de un sentido de unidad para con los demas y de sus medios 

de expresién, la prosperidad de la empresa a largo plazo depende de la forma en la cual sea 

dirigida y sea estructurada mas que de su respuesta a la globatizacién econémica.



Es asi como se puede decir que una comunidad actia de dos formas, !a primera 

como un “grupo de gentes” y la segunda, como una “manera de ser”, siendo la empresa un 
miembro responsable de su comunidad interna y externa; por lo tanto, una vez orientada la 

industria hacia nuevas direcciones, la conceptualizacion de riqueza sera expresada en una 

universalidad de la titularidad del capital y una internacionalizacion de los costos sociales 

que den una aplicacion adecuada del concepto de democracia social. 
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4.1.2. Globalizacién, Educacién y Humanismo. 

En respuesta al cambio de mentalidad motivado por la creacién de conciencia 

popular ante los alcances del nuevo orden mundial los cambios como ya se manifesto con 
anterioridad tendran que ser de manera radical en ese entorno de globalizacion, ahora bien, 

esas inquietudes se haran presentes de manera relevante en la industria, a través de la 

formacién de esos valores morales, de honestidad, verdad, conviccién, autovaloracion, 

calidad de las relaciones humanas y una realizacién personal, la empresa suffira una 
modificacion en su conceptualizacién, ya no como la generadora de riquezas, sino como una 

aliada directa de ta formaci6n de esos nuevos valores. 

A consecuencia de las experiencias de explotaci6n se engendré el valor de la 

asistencia, del materialismo a la espiritualidad y del consumismo hacia la preocupacion de 

una justicia social, en tal virtud, la empresa debe ser considerada como un elemento para que 

lo individuos puedan concretar una visién personal y ya no como una forma de ganarse la 
vida o una manera de hacerse ricos. 

En esta perspectiva la educaci6n desempefia un papel importante para el desarrollo 

del nivel de vida de los pueblos, pues es un elemento indispensable de las condiciones reales 

en las cuales habitan, partiendo que de acuerdo al Grupo de Expertos de la Comision 
Econdmica y Social de las Naciones Unidas, aprobé los siguientes componentes e 

indicadores para la medicién del nivel de vida: 

1.- Salud (con inclusién de las condiciones demograficas). 

2.- Consumo de alimentos y nutricién. 

3.- Educacion. 

4.- Empleo y condiciones de trabajo. 

5.- Vivienda (con inclusién de las instalaciones domésticas). 

6.- Seguridad social. 
7.- Vestido. 

8.- Esparcimiento y recreo. 

9.- Libertades humanas. 

Como grupos complementarios la Comisién sefialé: 
1.- Ingresos y gastos. 

2.- Comunicaciones y transportes. 104 

104 Sanchez Rosado Manuel, “Elementos de Salud Publica”, Editorial Méndez Cervantes, Segunda Edicién, 

México 1991, Pags. 15 y 16.



Ciertamente de la explotacién del hombre por el hombre han surgido ciertos valores 

universales encaminados a un equilibrio entre las dos clases sociales antagénicas por su 

naturaleza, y una vez mas !a industria es el escenario donde se deben dar las conquistas 
obreras, por lo cual, con una apropiada tecnologia conforme a las leyes ecoldgicas sirve para 

fomentar la conservacién y la integridad ambiental. 

Dando apoyo a la anterior afirmacién el hecho de que “una tecnologia se vuelve 
apropiada no sdélo a través de consideraciones ambientales. También deben tomarse en 
consideracién los factores culturales: la cantidad de poblacion, los grados de educacién, las 

estructuras sociales, ef empleo disponible, la base de recursos, las condiciones del mercado y 
la infraestructura. También surgen cuestiones de valor ya que el desarrollo tecnolégico esta 

cargado de aspectos morales y filoséficos” 10s; en tal sentido la tecnologia tendra que cumplir 
con una tarea humanitaria como perspectiva personal. 

105 Bryant Maynard, Jr. Herman, “Ob. Cit.”, Pag. 44. 
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4.1.3. Estado Global. 

Historicamente el proceso de reparticion de! mundo entre las grandes potencias a 

partir de la Primera Guerra Mundial y que en nuestros dias se encuentra investido de una 

nueva economia llamada globalizacién econémica, postula varias propuestas de solucién a 

los grandes problemas mundiales, tales como demografia y desempleo y que en e! desarrollo 

del presente trabajo se han mencionado y que consisten en guerras, sequias, violencia en las 
ciudades y hambres. 

Por ende la creacion estratégica de ese Estado Global mencionado en el capitulo 

tercero obedecié a las mismas razones de conquistar los mercados mundiales, su estructura 

bien definida por sus dirigentes pertenecientes a la clase que hasta nuestros dias es duefia de 
los medios de produccién y de nuestros destinos ofrece esas soluciones engendradas en la 

violencia, ya que la historia nos ensefia los violentos métodos de imposicion. 

Continuando con la misma idea de que solamente los pueblos concientes podran 
redefinir esos conceptos universales, tales como la democracia y 1a asistencia social que 
precisamente encontrarén sus bases en las luchas obreras contra su explotacion por la clase 

dominante, para obtener soluciones reales y dejen de ser los pueblos quienes sacrifiquen sus 

condiciones de vida para el beneficio de la élite que los gobierna. 

Con las carencias originadas por el desmedido crecimiento de 1a poblacion en el 
mundo apoyadas por esa nueva economia, el medio para liberarse de esas condiciones cada 

vez mas inhumanas es el obtener el control de ese Estado Global a través de la violencia, 

pues su imposicién se originé por el uso de la fuerza y sin debate alguno de quienes siempre 
han sido tos perdedores de la historia (los pueblos); en el entendido de que “al asumir la 
burguesia internacional las tareas y responsabilidades del vencido implicaria la liberacion de 
los trabajadores, es decir la gran mayoria de la especie, del yugo y sistema de explotacidn de 

la burguesia, es decir, haciéndose esta a si misma supérflua como clase” 10s. Es asi como los 
pueblos oprimidos no ven alternativa histrica, solamente existe una manera de reflejarnos 

como humanos y esa es la explotacion del hombre por el hombre. 

La historia nos da ejemplos claros de como lograr ese fin de liberacion global, no 

puede existir otra via que la de tomar primeramente el control de la industria por medio de la 
creacion de conciencia social, los golpes de Estado ya no son solamente una advertencia 
sino una latente amenaza, las tres 4reas de dominio mundial muestran en la actualidad ciertos 
momentos de lucidez, reflejados en movimientos sociales por obtener respuestas de 
alternativas claras y reales. 

106 Chomsky, Noam, “Ob. Cit. Los Vencedores”, Pag. 161. 
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El giro social para que efectivamente el Estado Global cumpla con esas funciones 
humanitarias con las cuales se dieron a conocer a los pueblos hace acto de presencia en el 

mundo con sintomas de paros masivos en las empresas y levantamientos armados son una 

muestra de esa inconformidad que solamente es escuchada gracias a la violencia. 

93



4,2. Reeducacién. 

Siguiendo la misma tendencia de democratizacién global, se hacen las siguientes 

consideraciones: 

Es necesario aclarar que los pueblos son quienes teniendo et control de ese Estado 

Global impuesto con el Gnico fin de dirigir los mercados mundiales daran respuestas que no 

les sigan perjudicando a problemas de demografia y desempleo, entre otros mas, pero 

anteriormente se tiene que dar un proceso de Reeducacién, para crear conciencia que les 

proporcione las bases y no originar su propia destruccion. 

Un punto importante es el mencionar por ende que no se podria implantar 

inmediatamente un nuevo sistema, las ideologias no sufren metamorfosis de momento a 

momento, citando algunos ejemplos, estan los siguientes: 

La Revolucion francesa fue un golpe duro para el autoritarismo monarquico, por otra 

parte el cristianismo creo los cimientos para poner fin a la esclavitud, logicamente esos 
cambios sociales implicaron largos afios para su aplicacién. Precisamente un estudio sobre el 

cambio social y sobre los pioneros, concluia el Dr. Everett Rogers, de la Universidad de 

Southern California, que las nuevas ideas pasan a través de las siguientes etapas: 

1.- El surgimiento de la nueva idea. 

2.- La lenta difusién en circulos mas o menos cerrados, que medrosamente y poco a 

poco proliferan y se consolidan. 

3.- Cuando el 5% de la poblacién ya la ha adoptado, las autoridades se dan por 
enteradas de que en el seno de la sociedad se propone un cambio. 

4.- Ese 5% , ante la mirada de los dirigentes, activa la polémica entre la forma nueva 

y la vieja; el tema se hace de dominio publico, y el 5% acaba por convencer a otro 15%. 

5.- Llegados a este punto, el 80% restante adopta la novedad con relativa rapidez; ya 
para entonces el hacerlo no lo situa a uno frente a !a sociedad. 

6.- Adoptada la nueva forma, todo mundo atribuye participacion y reclama mérito en 
la valiosa innovacién, 107 

107 Rodriguez Estrada Mauro, “Ob. Cit.”, Pags. 89 y 90. 
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En tal virtud, es de suma importancia la educacién para la solucién de estos 
problemas (aclarando que no exclusivamente de estas cuestiones), cabe destacar que en este 
aspecto aportan vigorosamente las ideas plasmadas por el maestro en Derecho de la UNAM 
Gutiérrez. y Gonzalez Emesto en su “PRINCIPIO DE TECNICA JURIDICA Y 
LEGISLATIVA, conocida como FUNCION EDUCATIVA DEL DERECHO’’ 1s; fimdada en 
la idea de que el pueblo sepa lo que es el Derecho y sepa después exigir su respeto, es asi 
una obligacién para los autores, tratadistas y legisladores el saber usar un exacto 
vocabulario en sus expresiones juridicas para que los lectores reciban una EDUCACION 
JURIDICA ADECUADA, evitando confusién. 

Esta propuesta de solucién es la raiz que dard la fuerza para el desarrollo de 
democratizacién global, ya que “el grupo en el poder, pretende pensar por nosotros, actuar 
por nosotros, desear por nosotros. La tendencia actual es cosificar a las gentes, Nuestra 
voluntad es un estorbo para sus fines, por eso buscan nulificarla”1o. Siendo un elemento 
indispensable para el progreso las nuevas generaciones, porque “el que educa a la nifiez, 
controla a la sociedad’110; de tal manera la educacién es el medio que otorga los cimientos 
de sobrevivencia, porque en las aulas se forjan las grandes naciones y si en log salones de 
clases hay carencias se estara entregando a un pueblo de esclavos. 

108 Gutierrez y Gonzdlez, Emesto, “ Derecho Administrative y Derecho Administrativo al Estilo Mexicano”, 

Editorial Porrua, S.A, 1° Edicién, México, 1993, Pag. 369 

109 Sanchez Andraka, Jests, “Los Domados”, Editorial Quinto Sol, 11° Edicién, México 1982, Pag 97. 

110 Del Rio Garcia, Eduardo, “Los Panuchos”, Editorial Grijalbo, 3.A DE C.V., 1° Edicién, México 1997, 

Pag 78.



42.1. Estereotipos y Paradigmas. 

Dentro de el proceso de reeducacién es necesario hacer un paréntesis en aspectos 
como lo son los estereotipos y paradigmas, en el sentido de que para la implementacién de 
nuevas formas de pensamiento es necesario acabar con patrones ideolégicos y de conducta 
imperantes hoy dia. 

Precisando la idea para evitar confusién sobre estos dos aspectos, pues la mayorfa 
de las veces suelen usarse ambos conceptos como sinénimos. Por un lado los estereotipos 

recaen en concepciones muy simplificadas de algo o de alguien (se relaciona con la forma de 
pensar), mientras que por otro lado el paradigma es un modelo o un ejemplo a seguir ( tiene 
ingerencia en la conducta. De Jo anterior es como se comprende como es que la psicologia 
interviene al resistirse alos cambios, por el temor a la novedad y a lo aventurado que puede 
regultar, puesto que el elemento cultural inhibidor en ambos casos es el mismo lenguaje. 

En materia de empleo desempefian un papel importante los estereotipos y 
paradigmas, aunque a simple vista pasen desapercibidos, ‘tan solo se da la extrafia paradoja 
de que el conocimiente puede convertirse en el gran enemigo del aprendizaje, y la 
experiencia, en la gran rival de la creatividad En las empresas es frecuente que los 
veteranos que llevan 30 o 40 afios cumpliendo determinadas fimciones Ieguen a ser rémoras 
cuando se trata de modernizar’11, destacando otro aspecto importante que se opone a los 
cambios que es la tradicién. 

Precisando que por su naturaleza el hombre al nacer, adopta la forma de comportarse 
de quienes lo rodean, tomando su medio natural como patrén de comportamiento; por lo que, 
ante las inovaciones el individuc muestra temor a los cambios por la conducta implantada a 
través de las tradiciones que generacién tras generacién aporta una constelacién de creencias 
transformados en dogmas. 

Por tal motivo el proceso de reeducacién no ser facil, representa un esfuerzo que 
requerira mucho tiempo, !a intencién de quien realiza el presente trabajo no es dar 
propuestas utépicas, pero precisamente como criterio personal la demografia y la 
giobalizacién econémica son los dos factores determinantes del desempleo en el nmundo, 
ambos son problemas de grandes magnitudes, por ende estos temas se analizaron 
conjuntamente para que las soluciones sean lo més realistas posibles, reconociendo que las 
propuestas aqui planteadas darén resultados a largo plazo, pero la realidad otorgara la razon 
de lo expuesto durante el desarrollo de esta tesis, aceptando que no son las Gnicas sino tas 
elementales. 

Mt Rodriguez Estrada, Mauro, “Ob. Cit”, Pag 44.



Ejemplificando una vez mas la idea bastaré manifestar que efectivamente la 

reeeducacién encontrara oposicién en las naciones sobre todo en las occidentales, 

observandose una serie de estereotipos y paradigmas impuestos por medio de la 

indoctrinacién (medios de comunicacién) por ser sociedades eminentemente consumistas. 

En ese sentido los siguientes tres puntos de este capitulo tendran efectividad cuando 

los pueblos comprendan Ja inmensidad de la problematica expuesta, siendo que implica un 

gran esfuerzo romper con una forma de pensamiento fundada en estereotipos y paradigmas 

encaminados a dar mas riquezas a quienes controlan el mundo, por lo que, en el caso 

especifico de nuestro pais las préximas y tan sonoras reformas a la Ley Federal del Trabajo 

crearan el escenario donde se reafirmara ese giro social. 

97



4.2.2. Educacion Sexual 

Anteriormente se sefialé que la inversion en salud, alimentacién, educacion, 

capacitacién laboral, desarrollo cientifico y tecnolégico, constituye la mas fructifera 

asignacion de recursos que las naciones pueden hacer para la construccién de su futuro; 

siendo la educacién uno de los componentes e indicadores para la medicién del nivel de vida 

de los pueblos, reafirmando una vez mas que en cuanto sea comprendida la magnitud de los 

grandes caos provocados por las carencias generadas por la demografia y 1a globalizacion 

econémica, en la vida de las sociedades populares se podra iniciar con el proceso de 

reeducacién, en tal sentido temas como educacién sexual, pensamiento creativo y 

psicologia del trabajo, podran aportar los resultados tan esperados generacion tras 
generacion. 

El fracaso de los propdsitos educacionales en estas materias de sexualidad y 

capacitacion laboral, se han debido claramente a la imposicion de los estereotipos y 

paradigmas por evitar el logro de los fines que se persiguen con cada proyecto, ademas de 
que las inversiones aportadas en estos rubros han sido escasos por las politicas de 

globalizacién econdmica bien definidas han impedido el progreso de los pueblos, siendo los 

programas econdmicos neoliberales de los aiios 80’s en América Latina, los cuales, han 
incrementado el descontento social y las tensiones laborales, y obteniendo como unico 
tesultado que millones de personas no pueden permitirse una dieta minima, ni pagar por 
ropa, educacion o cuidados médicos. 

Es asi como aunado a lo anterior, la desnutricién hace que las nuevas generaciones 
nazcan con sus aptitudes fisicas y mentales menoscabadas, ademas de la lucha por el poder 
en el caso especifico de nuestro pais que siempre ha estado en manos de un solo partido 
politico, el cual, no tiene otra alternativa que compartirlo en ciertos hasta ciertos niveles 

Otro elemento importante que impide el progreso en educacidn (especificamente 
sexual), es la intervencién de la iglesia como estado para mantener el dominio de los 
pueblos. 

Temas tan discutidos como lo es el aborto como medio de control natal, siempre han 
sido puestos en tela de juicio sin los suficientes elementos por cada postura, ya sea a favor o 
en contra, para crear conviccién sobre su legalizacién o no. 

Se hace la aclaracién que en este punto no se trata de apoyar o desvirtuar su 
efectividad, lo unico que se pretende es ejemplificar que todavia se observa un largo camino 
por recorrer para acabar con una forma de pensar que en la actualidad no ha dado soluciones 
claras a esta cuestién poblacional, depredadora de los medios elementales para dar 
satisfaccion a las necesidades basicas de la poblacién mundial. 
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EI proceso de reeducacién, representa grandes retos, implica el reconocimiento de 
generar cambios hasta en dogmas, como lo es el caso de las mujeres cristianas ante el aborto 
en un escrito indicando la necesidad de darle libertades al ser humano para decidir sobre su 
propia persona, que a la letra dice en el punto cinco: “ya es hora de crear y gozar una nueva 
ética y una nueva moral en libertad y pluralidad, con los (Gnicos criterios del Reino: amor, 
justicia, paz, verdad e igualdad Ya es hora de romper con una moral autoritaria, 
condenatoria, de culpas, de normas absolutas, que estén aisladas de !os contextos humanos y 
de la historia y que est4 muy lejos de ser una moral cristiana, porque no da continuidad a lo 
que Jess empez6 hace veinte siglos’112, siendo claro que tiene esa nueva moral como 
compromiso, basada en la libertad y pluralidad una despertar una visién personalizada para 
que seamos nosotros mismos quienes en materia de educacién sexual definamos un patrén de 
conducta cimentada en nuestra sexualidad. 

Es necesario, por ende, descubrir nuevas formas de educacién sexual 
apoyadas con una perfecta salud, ya que “ta salud es un estado de bienestar perfecto, a nivel 
fisico, mental y social. A esto se puede agregar el bienestar espiritual, un estado en el que la 
persona siente la alegria de vivir a cada momento, asi como entusiasmo por la vida: una 
sensacién de realizacién y una conciencia de armon{a con el universo que lo rodea’113, 
aplicandose de tal manera el principio anteriormente sefialado de considerar al individuo 
como el elemento mas importante de !a sociedad. 

112 Del Rio Garcia, Eduardo, “Ob, Cit. DE Aborto, Sexo y otros Pecados”, Pag. 116. 

113 Chopra, Deepak, “Cémo crear salud", Editorial Grijalbo, 3.A de C.V., Edicién 1995, México 1995, Pag. 
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43. Pensamiento Creativo. 

En aspectos de desempleo se ha ido a los fatidicos prondsticos de la desaparicién de 
la base econémica de los pueblos que es el empleo, por ende, es necesario por medio de la 
reeducacién, proponer nuevas formas de pensamiento que resulten lo suficientemente 
creativas para generar otros medios de sobrevivencia. 

La historia ha mostrado al hombre como buscador del progreso, siendo un ejemplo el 
de los avances tecnolégicos, aunque contradictoriamente le han perjudicado con el 
desplazamiento de gran cantidad de mano de obra en la industria. 

Es un punto importante ei que la educacién y capacitacién laboral tradicional, 
autoritaria y conservadora impide el desarrollo de un pensamiento imaginativo que explore 
por otros terrenos desconocidos; se ha indicado que la tradicién hace a los individuos 
temerosos ante los retos provocados por los cambios; histéricamente se observan tres 
sistemas de trabajo que con el paso del tiempo cambiaron drasticamente, primeramente la 
artesanal, en segundo lugar la industrial y en tercer sitio la automatizada. 

De lo anterior se desprende que el trabajo esté siendo desplazado en los procesos de 
produccién por la modemizacién cibernética, la cual, se emplea para la elaboracién de 
programas de produccién y en la gestién de empresas. Ante tal perspectiva la creatividad del 
hombre ser su unica herramienta para proponer nuevos medios de sobrevivencia. 

A través de ia conciencia creativa se darin los resultados aunque “nos costard 
trabajo cambiar la mentalidad, por lo mucho que Ia tenemos arraigada, pero empecemos 
pensando que el puesto de trabajo no es algo esencial y connatural al hombre o a la cultura: 
ha sido una herramienta adecuada a un tipo de organizacién basada en proyectos’114; 
aclarando lo cuantioso que resultaran estos cambios, pues otra vez la historia nos muestra un 
panorama no alentador, pero que no podemos evitar, ahora es cuando se puede empezar a 
reflexionar sobre las pérdidas humanas que implicard este proceso. 

Las sociedades sufriran cambios radicales, sobre todo las occidentales, puesto que 
estén acostumbradas a proponer soluciones de la forma tradicional y en ocaciones los 
sistemas empleados en pafses subdesarrotlados como el nuestro tienen solamente 
aplicabilidad en paises desarrollados, es necesario, por lo tanto, la generacién de actitudes 
basadas un la solidadridad de intereses populares, aunque cabe reconocer que con los 
programas de solidaridad impuestos en paises latinoamericanos estamos lejos de estos 
proyectos. 

114 Rodriguez Estrada, Mauro, “Ob. Cit", Pag, 57. 
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Como ejemplo de una meva forma de pensamiento creativa seria la propuesta hecha 
por el autor Mauro Rodriguez Estrada en su libro gDesempleo? Solucién Creativa y 
Radical... al plantear una formula basada en encaminar a !as sociedades modemas (paises, 
estados) a tipos de organizacién econémico-laboral tales, que la semana de trabajo 
obligatorio quede reducida a un solo dia 

El resto del tiempo (digamos 162 de las 170 horas de la semana) cada quien lo 
destinara a hacer lo que mejor le parezca, respetando las leyes del lugar. Y afiade algunas 
advertencias explicativas: 

Primera: Los bienes que necesita la humanidad los produce la naturaleza, y la 
naturaleza es prédiga No confimdamos al creador humano con el creador divino que 
supuestamente saca las cosas de la nada Los bienes ya estén alli, y !a labor requerida es 
solo de canalizacién y transformacién. 

Segunda: La mayorfa de los animales no tienen otra ocupacién que vivir, para ello 
tienen que alimentarse. Carnivoros o herbivoros engullen a otros seres, mientras tengan la 
suerte de no ser engullidos ellos mismos. Su trabajo se reduce a casi nada. 

Tercera: Es cierto que hasta ahora la contribucién de trabajo de las masas sirvié para 
producir bienes y, mediante la retribuci6n (salarios, honorarios), para distribuirlos: pero 
este proceso deja ya de ser necesariois. 

Resaltando que dicha propuesta implica una idea fimdamental expuesta a lo largo del 
presente trabajo y consistente en un proceso de seleccién natural, ya que dnicamente los 
individuos mejor preparados intelectualmente podrén sobrevivir. 

115 Rodriguez Estrada, Mauro, “Ob. Cit.”, Pags. 70 y 71. 
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4.4. Psicologia del trabajo. 

Es precise indicar que para el andlisis de este tema se confirma la idea basica de este 
capitulo, consistente en dar propuestas fuera de los contextos tradicionales, y por tal motivo, 
evitar crear falsas expectativas. 

Como ya se indicé el trabajo es el cimiento econémico de las sociedades, pero 
también cabe indicar que antes de ser un aspecto econémico sufre una influencia psicoldgica, 
se insiste en un cambio de ideas en cuanto a que ya el puesto de trabajo esta quedando en la 
historia como instrumento de un proyecto, funcionando como un paquete disefiado, no por el 
trabajador sino por otros, dentro de marcos rigidos que incluyen: 

@ Reglamentos que coartan la libertad. 
™ Jefes, que pueden ser opresivos y déspotas. 
® Compafieros de trabajo que dan patadas debajo de la mesa. 
@ Horarios que cuadriculan la vida. 
@ Desplazamientos que pueden ser odiseas de lucha con tm tréfico desgastante en la 

selva del pavimento. 
@ Y, sobre todo, sumisién e inhibicién de la propia libertad y espontaneidadiis. 

Destacando que ciertamente el empleo se esfuma y nadie pone oficialmente en tela de 
juicio su arraigo, las concepciones del trabajo y del desempleo giran en toro a politicas que 
se han vuelto ineficaces, es as{ que los aspectos sociales y econémicos mmca han estado 
regidos por una participacién del trabajo en los procesos de produccién, sino que durante el 
tiempo que reino el empleo solamente su explotacién por medio de la plusvalfa dio impulso 
a la nueva economia 

Reiterando una vez mds y cuantas veces sea necesario que los dnicos sacrificados 
para solucionar los grandes problemas de las metrépolis son los pueblos sin tomarles 
parecer alguno, es triste el ver que dicho proceso de democratizacién global, pregona la 
aniquilaci6n masiva de seres humanos que por azares de la historia una ocasién mds nos 
encontramos ante otra guerra en el mundo y quien se atreveria a decirnos que ese cambio no 
producir4 a lo mejor una nueva forma de explotacién. Puesto que histéricamente el trabajo 
fue un medio de opresién, citaremos algimos ejemplos, en fa época feudal el empleo de las 
masas recayé en la servidumbre, en el caso especifico de México, destacaron la encomienda, 
as{ como las haciendas, entre otras, por lo cual, se requiere de una psicologia del trabajo que 
tome en cuenta aspectos de libertad de expresién, realizacién personal, capacitacién 
psicolégica, seguridad, respeto a la dignidad humana, integracién comunitaria para la 
participacién en el progreso de las naciones y administracién al maximo del tiempo. 

116 Rodriguez Estrada, Mauro, “Ob. Cit.”, Pags. 64 y 65. 
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CONCLUSIONES. 

1.- Nuestro marco juridico-laboral, partiendo del articulo 123 Constitucional, 
asi como la Ley Federal del Trabajo, ha sido incapaz de resolver uno de los grandes 

problemas en la actualidad que es el desempleo en México. 

El anilisis histérico del nacimiento a la vida juridica del articulo 123 de la 

Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Laboral efectivamente 
cumplié con los fines por los cuales fueron creados y que consistieron en dar fin a las 
injusticias suftidas por la clase desprotegida (los trabajadores). 

Convirtiéndose a partir de 1917 el Derecho Mexicano del Trabajo en el estatuto 
proteccionista y reivindicador de la clase trabajadora, en tal sentido desde la expedicion de la 
Ley Federal del Trabajo en 1931 no son tomado en cuenta aspectos de demografia y 

desempleo, puesto que su finalidad era la formacién de un ordenamiento juridico-laboral que 

acabara con la explotacién sufrida por la clase proletaria, por lo cual, en 1970, ante la 
primera reforma del Cédigo Laboral e! crecimiento demografico empieza a atenuarse de 

manera relevante acrecentandose por tal virtud la carencia de empleos. 

Significativamente en 1980 se realizaron el mayor numero de adiciones a la Ley en 

comento, pero el fantasma del desempleo se convirtié en un problema maydsculo, aunque 

cabe destacar que es en la actualidad la Ley Federal del Trabajo de 1980 la vigente en el 

Capitulo IV del Titulo Once se crea un Servicio Nacional del Empleo, Capacitacién y 
Adiestramiento, pero si damos un repaso a las ciftas de desempleados, concluiremos su 
efectividad. 

Por lo tanto las nuevas reformas a la legislacién laboral tendran que preocuparse 
ahora si por el aspecto demogréfico como generador de desempleo, lo cual, representa una 
tarea compleja, puesto que ante la primera reforma en 1970 no se comenzé a tratar dicha 

cuestién que ya era considerable y siendo que en la actualidad este problema demografico se 
ha acrecentado alarmante. 

2.- El Derecho Mexicano del Trabajo, seguiré en basqueda de Ia Justicia 

Social, pues todos y cada uno de sus conceptos, principios, instituciones y caracteres 
fueron aplicables en un contexto histérico, que tuvieron por objeto el lograr el 
equilibrio de las relaciones entre el trabajo y el capital consolidando ta idea del 
Derecho del Trabajo como Derecho protector de la clase trabajadora. 

Para la ejemplificacién de esta conclusién, se cita el principio de la estabilidad en el 
empleo como fuente y garantia de un conjunto de derechos del trabajador en la empresa que 
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debido al impacto de !a automatizacién en la industria se desplaza gran cantidad de mano de 

obra ya no dando solucién real dicho principio a este fendmeno de desempleo. 

La realidad supere a la ley, la igualdad entre trabajadores y patrones una vez mas es 

un logro por alcanzar, siendo que fos empleos perdidos jamas regresan agravando tal 
situaci6n el ver a millones de mexicanos desesperados pasando a formar parte de enjambres 

golpeados inhumanamente por la carencia de empleo que les presagia una vida sin 

oportunidades. 

Como resultado del eterno enfrentamiento de tas dos clases sociales antagénicas por 

los intereses que persiguen el nuevo Derecho del Trabajo dio un respiro a la clase 

trabajadora para combatir la miseria y elevar su nivel de vida, pero la explotacion del hombre 

por el hombre se sigue extendiendo y la fuerza expansiva del Derecho del Trabajo que 

dentro de una de sus inovaciones consistié en romper con la clasificacién tradicional del 

Derecho en Publico y Privado, dando nacimiento a una nueva clasificacién denominada 

Derecho Social, que permitiera a los trabajadores y a sus familias el acceso a la asistencia 
social, resultando un logro inconcluso por las cifras, mostrando cada dia que pasa a mas 

millones de mexicanos carentes de empleos y por logica de asistencia social. 

3.- La demografia es un factor determinante de desempleo en el mundo, ya que 

a mayor poblacién mayores son las carencias en los satisfactores sociales que permitan 

un adecuado desarrollo de los individuos en la vida de las sociedades que como 
consecuencia se ven desfavorecidas con una precaria infraestructura industrial. 

Los estragos causados por el desmedido crecimiento de la poblacién en los derechos 

sociales consagrados en nuestra Carta Magna son de magnitudes gigantescas, siendo que las 
oportunidades de empleo para satisfacer las necesidades vitales de quienes lo demandan son 

minimas cada vez mas, quedando solamente en frases de discursos la idea de que en la 
medida en que la poblacién crece, en esa misma proporcién deben generarse los empleos 

necesarios para satisfacer las necesidades vitales de los trabajadores y de sus familias. 

Como se analizé en el capitulo tercero de este trabajo, la demografia es un aspecto 

de alcances a nivel mundial, seria un error el determinar que se trata de una cuestion 

exclusiva de paises en vias de desarrollo, tan solo los calculos detallados anteriormente para 
el afio 2025 la tierra estara habitada por poco mas de 8,500 habitantes, reconociendo que la 

mayoria vivira en paises subdesarrollados con las arraigadas carencias heredadas a las nuevas 
generaciones. 

Es preocupante el destino que tienen las personas que no encuentran empleos, ya que 

se ven obligadas gran parte de ellas a pertenecer a las filas de la economia informal, la que 
no paga impuestos; y por otra parte gran cantidad de seres desempleados buscan la salida 
facil en ta delincuencia. 
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Asi como la demografia influye en el detrimento de los satisfactores sociales, de igual 
manera repercute en la destruccion del medio ambiente provocando efectos irreparables que 
provocan que los niveles de produccién y consumo se hagan insostenibles; continuando con 
las cifras en el afio de 1995 ascendié ta poblacién mundial a 5,770 millones de habitantes, 
mientras que el nimero de desempleados en el mundo en 1994 fue de 3,700 millones, 

4.- La Globalizacién Econémica es el otro factor determinante de desemplco en 
el mundo, mientras la demografia genera cada dia que pasa millones de seres 
destinados a ver sus expectativas de vida menoscabadas, la nueva economia, por 
medio de ese impacto tecnolégico que tiene como tnico objetivo el control de los 
mercados mundiales provoca que el empleo esté destinado a desaparecer como 
cimiento econémico de las naciones del mundo, sobre todo de las occidentales. 

Analizados los propésitos de la nueva economia, asi como los métodos de 
implantacién de la misma, disfrazadas en América Latina detras de las politicas neoliberales 
que traen como consecuencia politicas antisindicales, desempleo, fin de las politicas de 
bienestar social, cierre de instituciones de seguridad social, baja del salario real, sacrificio de 
las mayorias, enriquecimiento de una minoria, pérdida de soberania y falta de perspectivas; 
basicamente siguiendo tres ejes que son apertura de mercados, desregulacién y 
privatizaciones, crean las condiciones necesarias para la explotacién de los pueblos, quienes 
siempre han sido los perdedores ante cada sacrificio exigido por nuestros gobernantes, los 
cuales, representan los intereses de los exégetas de la nueva economia. 

Es evidente que se ha provocado un giro social, evidenciado en las estructuras 
sociologicas y econémicas de muchas sociedades nacionales, tales como avances 
tecnoldgicos, movilidad laboral, precariedad de los puestos de trabajo, paros masivos y las 
inseguridades que todo ello conlleva, gracias a la apropiacién por parte de la globalizacién 
econémica de los mercados financiers, los cuales, obligan a los gobiernos a adoptar 
medidas inpopulares, creandose un Estado Global, que no tiene otro fin mas que dar apoyo 
a la conquista de los mercados mundiales por parte de las grandes potencias. 

Es obvio que la nueva economia ofrece medidas de solucién a problemas de 

demografia y desempleo, tales como las guerras, sequias, hambres y violencia en las 
ciudades; pero quienes son utilizados para aplicarlas son los pueblos, en virtud de que la 
Unica forma en la cual se impuso esa nueva economia fue por medio de ta violencia, que 
apoyada por factores de desprofesionalizacién e indoctrinacién, proponen esas soluciones 
reales y efectivas. 

Como es de observarse el proceso de globalizacién econémica no se preocupa por 
las tradiciones, costumbres, etnias y en si por ef bagaje cultural de los pueblos que se les 
sigue haciendo creer que la Gnica manera de sobrevivir es el empleo. 
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Es de tal manera como ambos factores determinantes del desempleo en el mundo 

como lo son la demografia y la globalizacién econémica, estudiados conjuntamente dan 

un panorama de las repercusiones en la vida de las naciones, las cuales, han mostrado una 
pérdida inaceptable de su poblacién econémicamente activa, representada por esa clase 

media, la que produce y genera beneficios. 

De igual manera ambos factores nos dan una idea clara del por qué de la ineficacia de 
las politicas en materia de demografia y desempleo y de esa apatia de nuestra legislacion 

laboral para dar solucién a estos planteamientos. 

Mientras que la economia financiera siga liberada de cualquier forma de control 
social 0 politico, el destino de los pueblos seguira siendo el de su propia explotacién, ya que 

el pacto social se ha quebrantado y los derechos sociales e individuales continuaran dando la 

apariencia de que vivimos en un Estado de Derecho. 

5.- Las repercusiones de la demografia y de la globalizacién econémica en las 
relaciones obrero-patronales son muy claras, han provocado que los principios, 

conceptos e instituciones creadas por el nuevo Derecho Mexicano de! Trabajo, 
consolidados universalmente, hayan quedado en el pasado por la extincién del empleo 

como cimiente econdémico de las naciones. 

Ei empleo en los contextos de demografia y de globalizacién econémica pretende 

ser perpetuado mediante politicas artificiales, provocando que las conquistas obreras hayan 
quedado en el olvido. 

Desde tiempos muy remotos et hombre ha considerado al trabajo como medio de 

sobrevivencia, actualmente ya no es posible considerarlo asi, su desaparicién creciente 

provoca menoscabo en los niveles de vida, puesto que nadie se ha preocupado por dar a 

conocer oficialmente su desaparicién y empezar a crear nuevas formas de pensamiento 

creando conciencia en los pueblos quienes son los tnicos en recibir las amargas experiencias 
de su explotacién. 

Debido a ta inconciente introduccién de la cibernética en la economia, sin reflexion 
alguna, demostr6 ser un factor de exterminio de empteos y apoyada esta tendencia con un 

crecimiento poblacional desproporcionado a la creacién de oportunidades laborales que 
satisfagan las necesidades vitales de seres destinados a sufrir carencias fa explotacién del 
hombre por el hombre sera de aicances inimaginables. 

La decadencia de sistemas juridicos como consecuencia de su desmantelamiento para 

permitir esa explotaci6n de los pueblos parece ser aceptado como fendmeno natural, 

administrado por los Estados quienes reciben influencia directa de la economia de mercado 
fabricando promesas demagogicas en el panico sin oidos con una admirable discrecién de la 
sumisiOn general que supone la anulacién en cualquier civilizacién del empleo y la extincién 
de la vida asalariada. 
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6.- Las soluciones a problemas de demografia y desempleo tendran que tomar 
como base un proceso de reeducacién encaminado al logro de una democratizacion 
global que permita el acceso de todos y cada uno de los individuos a los derechos 
sociales de forma libre e igualitaria. 

Para dar soluciones reales a cuestiones de demografia y desempleo se tendran que 

crear nuevas formas de pensamiento encaminados a dotar a los pueblos concientes de 

creatividad e inventiva para disefiar otros sistemas, politicos, econémicos y juridicos que 
acorde a sus intereses y necesidades les den expectativas de mejores niveles de vida. 

El proceso de reeducacién acepta el uso de la violencia con los riegos que ello 

implica para que los pueblos puedan tener acceso a esa democratizacién global, la ruptura 

de estereotipos y paradigmas implantados como dogmas por la nueva economia a través de 

los procesos de desprofesionalizacién e indoctrinacién, reflejan la dificultad para dar 
entrada a esas nuevas formas de conciencia. 

Por otra parte, la industria debera de tomar otra forma de ser visualizada, su funcion 
no debe especializarse en la produccién de ganancias y de riquezas; el levantamiento de los 

pueblos oprimidos del mundo, la creacién de tecnologias apropiadas ajustadas al nivel 

cultural y a las necesidades de ta gente, ademas de que las empresas deben crear bienestar, 
valores morales, equilibrio ecolégico, educacién, salud, vivienda, etc., aportaré grandes 

resultados a este proceso de reeducacién. 

La industria tendra que englobar a las familias de los trabajadores y a estos les 
reconocera un caracter multidimensional, como personas completas con necesidades 

emocionales, psicolégicas, espirituales y fisicas, por lo cual, es una exigencia para las 
empresas el adoptar una vision de superacién personalizada dando lugar a la pluralidad. 

Es menester reconocer que la educacién es un elemento de vital importancia para 
crear conciencia, por lo tanto, quienes tengan el control de la educacién fo tendran también 

sobre las naciones, mientras los pueblos sigan esclavizados por la ignorancia debido a una 

Precaria educacién, asi como el imperio de estereotipos y paradigmas cimentados en 

politicas capitalistas de consumismo, temas tan indispensables como educacién sexual, 

Pensamiento creative y psicologia del trabajo, continuarén con las deficiencias tan 

arraigadas que impiden la postulacién de nuevas formas de pensamiento liberadoras de 
creencias artificiales que nos hacen vivir en sociedades cuyas politicas son las de la 
explotacién de la clase obrera. 

El tiempo dara la justificacion de estas propuestas, ya que los pueblos concientes y 

libres de dogmas de indoctrinacién, seran tos unicos en reconocer su identidad que les 
permite estructurar su propio destino. 

107



BIBLIOGRAFIA. 

Ayala Espino, José, ECONOMIA PUBLICA. DICCIONARIO MODERNO, Editorial 
UNAM, Facultad de Derecho. 

Bailén Valdovinos, Rosalio, DESPIDO, RESCISION Y CESE, Editorial Jus Semper, 
Primera Edicién, México 1991. 

Barajas, Rafael, COMO SOBREVIVIR AL NEOLIBERALISMO SIN DEJAR DE SER 
MEXICANO, Editorial Grijalbo, S.A. de C.V., Primera Edicién, México 1996. 

Bobbio, Norberto y ots., DICCIONARIO DE POLITICA “A-P’,”L-Z’, Editorial Siglo 
Veintiuno, Décima Edicién. 

Borrell Navarro, Miguel, ANALISIS PRACTICO Y JURISPRUDENCIAL DEL DERECHO 
MEXICANO DEL TRABAJO, Editorial Sista, S.A. de C.V., Cuarta Edicién, México 1994, 

Bryant Maynard, Herman Jr., LA CUARTA OLA, Ediciones Juan Granica, S.A., Edicién 
1996, Barcelona, Espaiia 1996. 

Calva, José Luis, EL MODELO NEOLIBERAL MEXICANO, Distribuciones Fontamara, 
S.A, Primera Edicién, México 1993. 

Chomsky, Noam, LA SOCIEDAD GLOBAL, EDUCACION, MERCADO Y 
DEMOCRACIA, Servicios Editoriales Icaria, S.A. de C.V., Primera Edicién, México 1995. 

Chomsky, Noam, LOS VENCEDORES, UNA IRONIA DE LA HISTORIA, Editorial Joaquin 
Mortiz, S.A. de C.V., Primera Edicién, México, 1996. 

Chopra, Deepak, COMO CREAR SALUD, Editorial Grijalbo, S.A. de C.V., Edicién 1995, 
México 1995, 

De Buen L., Nestor, DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO, Editorial Porria, S.A, 

Segunda Edicién, México 1990. 

Del Rio Garcia, Eduardo, DE ABORTO, SEXO Y OTROS PECADOS, Editorial Grijalbo, 
S.A. de C.V., Primera Edicién, México 1993. 

Def Rio Garcia, Eduardo, LOS PANUCHOS, Editorial Grijalbo, S.A. de C.V., Primera 

Edicién, México 1997. 

De La Cueva, Mario, EL NUEVO DERECHO MEXICANO DEL TRABAJO, TOMO |, 
Editorial Porria, S.A. Decimatercera Edicién, México 1993. 

108



Delgado Moya, Ruben, ANTOLOGIA JURIDICA MEXICANA, Colecci6n Obras Maestras 
de Derecho, Seccién Antologfa Juridicas, México 1993. 

Earl R., Kohler, DICCIONARIO DE TERMINOS ECONOMICOS Y CONTABLES, Editora 
Continental, S.A, Quinta Edicién, Lima, Pera 1980. 

Estefania, Joaquin, LA NUEVA ECONOMIA, “LA GLOBALIZACION”, Editorial Debate, 
5.A., Primera Edicién, México 1996. 

Forrester, Viviane, EL HORROR ECONOMICO, Editorial Fondo de Cultura Econémica, 
S.A., Décima Reimpresién, Buenos Aires, Argentina, 1997. 

Galeano, Eduardo, LAS VENAS ABIERTAS DE AMERICA LATINA, Editorial Siglo 
Veintiuno, S.A. de C.V., Sexagésima Tercera Edicién, México 1992. 

Gallino, Luciano, DICCIONARIO DE SOCIOLOGIA, Editorial Siglo Veintiuno, S.A. de 
C.V., Primera Edicién, México 1995. 

Gutierrez y Gonzd4lez, Emesto, DERECHO ADMINISTRATIVO Y DERECHO 
ADMINISTRATIVO AL ESTILO MEXICANO,Editorial Porria, S.A., Primera Edicién, 
México 1993. 

Heméndez, Edmundo-Vela Salgado, DICCIONARIO DE POLITICA INTERNACIONAL, 
Editorial Porria, S.A. , Cuarta Edicion, México 1996. 

J.M., Rosenberg, DICCIONARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, Editorial 
Oceano/Centrum, Edicién 1994, Espafia 1994. 

Ochoa T., Juan Manuel, SOBREPOBLACION ,SUICIDIO MUNDIAL?, Editorial Edamex, 
S.A. de C.V., Primera Edicién, México 1996. 

Rodriguez Estrada, Mauro, ,DESEMPLEO? SOLUCION CREATIVA Y RADICAL..., 
Editorial Edamex, S.A. de C.V., Primera Edicién, México 1996. 

S4nchez Andraka, Juan, LOS DOMADOS. LA POLITICA ESTUDIANTIL AL DESNUDO, 
Editorial Quinto So!, Decimotercera Edicién, México 1982. 

Sanchez Rosado, Manel, ELEMENTOS DE SALUD PUBLICA, Editorial Méndez 
Cervantes, Segunda Edicién, México, 1991. 

Santos Amela, Héctor, CURSO INDUCTIVO DE DERECHO SINDICAL Y DEL 
TRABAJO, Editorial Porria, S.A., Primera Edicién, México 1990. 

Vega-Franco, Leopoldo y ot, BASES ESENCIALES DE LA SALUD PUBLICA, M.P.M. 

Editora, Primera Edicién, México 1995. 

109



ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA, TOMO VII, Editorial Bibliografica Argentina, 
Primera Edicién, Buenos Aires, Argentina, 1970. 

GRAN DICCIONARIO ENCICLOPEDICO ILUSTRANDO DE SELECCIONES DEL 
READER’S DIGEST, TOMOS IV y XEX, Decimaquinta Edicién, México 1979 

NUEVA ENCICLOPEDIA JURIDICA, TOMO I, Dirigida por Buenaventura Pellisé Prats, 
Editorial Francisco Seix, S.A., Primera Edicién, Barcelona, Espafia 1985. 

LEGISLACION. 

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Editorial Alco, 
S.A., México 1997. 

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
(COMENTADA), UNAM-Rectoria, Investigaciones Juridicas, México 1985. 

LEY GENERAL DE POBLACION, Ediciones Delma, S.A. de C.V., Primera Edicién, 
México 1997. 

Trueba Urbina, Alberto, LEY FEDERAL DEL TRABAJO, Editorial Porria, S.A, 
Quincuagésima Octava Edicién, México 1968. 

Trueba Urbina, Alberto, LEY FEDERAL DEL TRABAJO, Editorial Porraa, S.A, 
Septagésima Sexta Edicién, México 1996. 

REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE POBLACION, Ediciones Delma, S.A. de 
C.V., Primera Edicién, México 1997, 

HEMEROGRAFIA. 

CENSOS DE POBLACION Y VIVIENDA 1990 y 1995, Estados Unidos Mexicanos, INEGL 

CENSOS DE SALUD Y EDUCACION, Cuademos 13, 1997 INEGL 

INDICADORES DE EMPLEO Y DESEMPLEO 1997, INEGL 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 1995-2000. 

LA PROPUESTA ECONOMICA DE ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON. 

REVISTA “CONOZCA MAS”, N° 9, Afto 8. 

110



REVISTA “EPOCA” SEMANARIO DE MEXICO, N° 215, México, D.F. a £7 de julio de 

1995. 

REVISTA IMPACTO, N° 2332, México, D.F. a 10 de noviembre de 1994. 

iil


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo I. Marco Jurídico- Laboral en México
	Capítulo II. Conceptos Jurídico-Laborales Fundamentales
	Capítulo III. La Vinculación del Crecimiento Demográfico y el Desempleo en México
	Capítulo IV. Propuestas de Solución a los Problemas de Demografía y Desempleo
	Conclusiones
	Bibliografía

