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LOS DERECHOS SOCIALES Y LAS CONSTITUCIONES 

1.1. EL DERECHO EN EVOLUCION PERMANENTE. 

Se refiere a los diversos sistemas jurldlcos que se 

han presentado a lo largo de_ la historia, los cuales son 

una clara evidencia del proceso evolutivo del Derecho. 

Este desarrollo que se ha manifestado en los Oltimos 

siglos presenta tres estados bien definidos: que son el 

absolutista, el Individualista y el social. Refiriéndo

se al absolutista es en donde el Estado es el ente 

sujeto a la mayor tutela jurldica; el individualista es 

en donde el maximo valor a tutelar es la persona su 

patrimonio, y por lo que se refiere al social, es donde 

el centro de la regulación jurldica son los grupos socia

les tradicionalmente desprotejidos. 

Oebi1o a la diversidad de sistemas jurldicos resul

ta imposible señalar con exactitud un momento de la 

transferencia entre una etapa y la otra; toda vez que en 

este proceso dialéctico se ha dado el fenómeno de la 

concurrencia transitoria de dos etapas: cada sistema 

jurldico antes de desaparecer, paulatinamente va admitien 

do noraas que no son sino manifestaciones del 

sistema jurldico que mas adelante se consolidara. 

nuevo 



CuJndo las ~onarqulas haDlan logrado el mayor grado 

de concentración de poder, empezaron a aparecer ciertas 

nornas que constitulan limitaciones a la potestad del 

soberJno; surgieron disposiciones que otorgaban algunas 

gar1ntlas en f1vor de los súbditos, reduciendo el desme -

suraJ~ poder del monarc•: tal fue el caso del llamado 

• Fuero Juzgo", e•pedido en el siglo Vil durante la epoca 

v1slg~~1ca en Espana, y de la CJrta Magna f ir~ada por el 

re~ !uan Sin Tierra de Inglate•ra, en el 1ño 1255: orde

na~:e~t0s ~~e re1\tndi:1~Jn. Jün~ue fu~rd de manera 

Incipiente. la 1ndl•idu1Iiad de las personas. 

En ~po~as posteriores s~ consolioó el 

e~onO~ico y con ~l un indi~1dualis~o a ~uerte, en el 

~~ll~~l~r graJo je particip3ci6n estatal ~!s Jll~ 

indis?ensa~l~ pJrJ ~l~t¿~er el des1rro4~o nor~al de 

cosls. era ccnsider1do Jten:atorio d~ la persona 

que 

de lo 

las 

~sta c~nce~ción detern1nJDa todos los asoectos de la vida 

s~cial. incl•ido el noraativo. 

Est! transfor~ación social continuó; 13 acción de 

quienes padeclan el sisteaa i~ouesto por la burguesf a co

~en26 l l~gr~r ~l r~~~n~:i:lento de a1;unos derechos Que 

nega~an la falsa concepc10n de liberta~ y de igualdad que 

inspírar~n a esta etapa histórica. Los derechos de los 
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trabajadores, concretamente los relativos a la libertad 

sindical, fueron los primeros que reflejaron que el 

interés Individual no debla seguir siendo el motor de la 

historia; las primeras leyes que regularon aquellos dere

chos aparecieron en Inglaterra en 1671 y en Francia en 

1884. 

Durante los últimos años del siglo pasado y prime -

ros del actual. empezó a gestarse, con vertiginosa ra

pidez la última gran etapa evolutiva del derecho moderno. 

la del derecho social. 

1.2. CAUSAS DEL DERECHO SOCIAL 

Entre las principales causas encontramos las pri 

mordialmente económicds. El 1 iberalismo económico trans 

formó al pensamiento humano, al establecer una forma de 

·vida basada en las ideas individualistas, cuya aplicación 

estricta produjo el predominio de un punto de vista 

egolsta y material y la aparición de numerosos males que 

afectaron. sobre todo, las clases trabajadoras. 

Una de las consecuencias materiales del liberalismo 

económico, como de todas las formas históricas de produc

ción basadas en el régimen de propiedad privada, fue la 
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aparición de la sociedad dividida en clases sociales anta 

gónicas entres(, en donde un~ minorla obtiene la mayor 

parte de la riqueza por la población activa, y la mayorla 

de ésta sólo una parte peque~a del resultado de su propio 

trabajo. 

Mario de la Cueva dice: El Liberalismo pol!tico, 

constitutivo del sistema individualista y liberal burgués 

tuvo una finalidad única; garantizar a la burgues(a los 

~rincipios del derecho natural y de la economla liberal. 

Guillermo de Humbolt acu~ó una frase perfecta para aquel 

sistema: La mayor cantidad posible de libertad y la menor 

cantidad posible de estado y de derecho. 

La igualdad ante la Ley, principio funddmental del 

derecho burgués, dejó de tener plenos efectos ante la 

nueva disciplina jur!dica que se estaba formando en areas 

de una igualdad material. 

Este hecho obligó a una de las dos clases formadas 

por el r~gimen capitalista, la de los trabajadores, 

conjugar esfuerzos para poder enfrentar, en mejores con -

diciones, a su enemigo común, la burgues(a, y contrares -

tar as! sus miserias y sus padecimientos. 

4 



Con el devenir histórico efectivamente, fue la 

solidaridad proletaria la que, en medio de una lucha 

tenaz e incansable. logró arrancar, paulatinamente, algu

nas prerrogativas a la burguesla. En este ambiente se 

fue gestando una disciplina jurldlca nueva: el derecho 

del Trabajo. 

Conforme se fueron conquistando los primeros dere-

chos de los trabajadores, los juristas de la epoca los 

ubicaron dentro del derecho civil; sin embargo en la 

medida en que esas normas radicalizaban tendiendo una 

clara protección de los trabajadores e imponiendo las 

obligaciones correlativas a los patronos, la identifica -

ción con el derecho privado se hizo cada vez mas dificil. 

Esto llevó a los especialistas a pensar que se trataba de 

normas de derecho pú~lico; lo cierto es que tampoco re

sulta muy conforme ubicarlas dentro del derecho público 

las relaciones existentes entre los trabajadores 

patrones. 

y los 

El maestro aleman Jorge Jellinak afirma: El derecho 

pOblico reglamenta la organización y actividad del estado 

y demas organismos dotados de poder público y las relacio 

nes en que intervienen con ese carActer. El derecho 

privado rige la vida del hombre y de las personas jurldi-
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cas carentes de poder público y las relaciones en que 

Intervienen, bien entre si, bien con titulares del poder 

pObllco que actúen con car&cter de particularidad. 

La dificultad que representaba ubicar a las nacien

tes normas laborales en alguna de las ramas en que tradi

cionalmente se divldla el Derecho, llevó a pensar en la 

necesidad de agregar a la división dicotómica el derecho 

social. 

Como consecuencia de lo anterior, se descubrió una 

verdad universal que el vinculo entre los trabajadores y 

quienes contrataban sus servicios no era una 

entre iguales, tampoco se trataba de una relación 

supra subordinación entre un órgano poseedor del 

público y un gobernador era m~s bien una relación 

relación 

de 

poder 

entre 

uno o varios patrones, como particutares, y uno o varios 

trabajadores como miembros de una clase socia!. 

Para una mejor comprensión se expresa 

derechos sociales son aquellos que se proponen 

la tierra a quien la trabaja. Al respecto 

que los 

entregar 

Emiliano 

Zapata, caudillo de la Revolución Mexicana tomó como lema 

a su causa • La tierra es de quien la Trabaja •, lo cual 

por intereses mezquinos no se ha llevado a efecto hasta 
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la fecha. Dentro de estos derechos sociales encontramos 

también asegurar a los hombres que vierten su energla de 

trabajo a la economla, la salud y la vida y un ingreso, 

en el presente y en el futuro, que haga posible un vivir 

conforme con la naturaleza, la libertad y la dignidad hu

mana. 

As!, se observa que el derecho del trabajo es una 

rama del Derecho Público formada por y para los trabaja -

dores con la intención de atemperar la explotación de que 

son objeto y reivindicar los frutos de su trabajo. 

Constituye en otras palabras, un derecho 

auténtico. 

de clase 

1.3. El RECONOCIMIENTO LEGAL Y fL RECONOCIMIENTO 

CONSTITUCIONAL 

Al empezar la lucha por la humanización de 

relaciones laborales, el vigoroso movimiento obrero 

siglo XIX crilló al Estado burgués a ir reconociendo 

las 

del 

Jos patrones. La primera ley que se ocupó, en forma 

sistem!tica de las relaciones de trabajo, data del año 

de 1869, en Alemania. Posteriorm~nte, en este mismo 

pals, el controvertido Bismarck emprende una acción le

gislativa de gran importancia, que consistió: En la 
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creación del Seguro Social 17 de noviembre de 1881 ), -

del Seguro de Enfermedades 1883 ), del Seguro de 

Accidentes ( 1884 ) y del Seguro de Vejez e Invalidez 

( 1889 ) • 

En Inglaterra ( 1871 ) y en franela 1884 ) se 

expidieron leyes que reglamentaron a las asociaciones 

profesionales y en 1898, en Francia se expidió una Ley 

sobre accidentes de trabJjo. 

En tér~inos generales se puede afirmar que para el 

periódo comprendido entre los Oltimos años del siglo 

pasado y los primeros del actual, mOltiples acciones, 

principal•ente europeas, o bien tenlan alguna regulación 

legal de caracter laboral, o por lo menos se hallaban en 

una etapa de abierta tolerancia hacia el movimiento 

obrero y los derechos que enarbola. 

Porque el Derecho es el primero que se 

las cuestiones del trabajo y desde fines del 

ocupa 

siglo 

de 

XIX 

y en lo que va de éste ha alcanzado enormes progresos en 

todos los paises civilizados del mundo. Al cual ha 

tenido a bien llamarse Derecho del Trabajo, 

del trabajador como ho•bre jurldico; ésto 

derechos y obligaciones. 

8 
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Sin embargo, contra todo pronóstico, es la 

Constitución Mexicana de 1917 la primera en elevar 

los derechos de los trabajadores al más alto nivel 

normativo. Esto encuentra fácil explicación si 

consideramos que la promulgación de la Constitución 

de 1917 estuvo precedidda del primer movimiento 

social del siglo XX; no obstante que los aspectos 

sobre el trabajo no eran el principal motivo del 

movimiento armado, el proletariado mostró su fuerza 

al lograr importantes reivindicaciones en la 

fundamental de la RepOblica. 

norma 

El carácter social de la 

1917, además de reflejarse en 

123 que consagró los derechos 

también se hizo presente en la 

art!culos 30 y 27, relativos 

la tierra. respec!iYl~ente. 

Constitución de 

el texto del articulo 

de los trabajadores, 

redacción de tos 

la enseñanza y 

En una sociedad dividida en clases, el derecho 

social resulta ser un fenómeno imprescindible, por 

lo menos para atemperar los enfrentamientos; por 

ello 

los 

es que implica una protección jurldica para 

grupos mayoritarios de la sociedad. Jorge 

Carpizo dice: • La base del derecho social son las 

9 



necesidad de grandes grupos que componen 1 a 

sociedad, principalmente aquellos que tradicionalmente 

han sido explotados •. Pero no se trata 

conglomerados humanos estAtlcos, inactivos; 

contrario, son grupos sujetos a 

de la lucha de contrarios que 

1 a 

se 

dlnAmica 

crea en 

de 

por el 

surgida 

toda 

sociedad claslsistica. Estas agrupaciones constituyen 

según la teor!a de Ferdlnand Lassalle, un factor 

real de poder en consecuencia deben formar parte 

de la Constitución de todo pa!s. 

1.4. UNIVERSALIDAD DEL DERECHO SOCIAL 

E; bien importante tener presente que toda 

causa produce un efecto por lo que se piensa que 

la declaración de los derechoi sociales de 1917. 

tuvo o no influencia en las constituciones 

contemporAneas. prefiero tan sólo resaltar que, 

efectiva•ente, 

y que CHi 

Kéxico fue pionero en 

simultAnea~ente con la 

esta materia, 

que se incluyeron 

los cer~c~Js ;c:1ales en las constituciones de 

pal>es ~e !as mA; 1istintas latitudes, fue en razón 

de Que ya se reso1raba en el ambiente el esplritu 

de justicia social ~ue dio contenido y significación 

a la Constitución de Querétaro. 
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Ahora bien, en el 

l919, se acepta por vez 

y generalizada, que " La 

la paz universal ". La 

Tratado de 

primera de 

justicia es 

parte XIII 

Versal les de 

forma oficial 

la base de 

del Tratado 

de Versalles creó un nuevo " Derecho Internacional 

del Trabajo, protector y reivindlcador de los 

trabajadores, no sólo en el campo pol!tico, ·Sino 

en las relaciones internacionales " Pero si bien 

es cierto que el derecho social cobró dimensión 

internacional gracias al impulso del derecho del 

trabajo también lo es que, en virtud del contenido 

económico que caracteriza al derecho social, se 

proyectó h~cia otros ámbitos de forma absolutamente 

positiva como el derecho agrario y la seguridad 

social. Esta situación se corroboró en 1945, 

en la Carta de las Naciones Unidas, en la que se 

impuso como una obligación de la nueva organización, 

promover • niveles de vida más elevados, trabajo 

permanente para todos y condiciones de progreso y 

desarrollo económico y social. De esta forma 

el derecho social quedó plasmado en los más 

elevados niveles normativos nacionales e 

internacionales, como un nuevo humanismo, como una 

nueva expresión del 

de las sociedades 

derecho, 

de masas 

reflejo 

que han 

u 

de la fuerza 

cambiado la 



visión y el sentido de la existencia del hombre y 

de los grupos humanos o bien como afirma el Lic. 

Miguel de la Madrid Hurtado, Expresidente 

Nación Mexicana Creer en el derecho es 

en la razón (1) 

( 1 ) Federalismo, Cuaderno de Consulta 
Colección de Publicaciones del lEPES, 
por la Subdirección de Difusión. Oivis!Gn 
Norte 1354. Mé~ico 1962. P~gina 26. 

de la 

creer 

Popular, 
Editada 

del 
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LA LIBERTAD SINDICAL Y LA GARANTIA CONSTITUCIONAL 

la liberación sindical y la garant[a constitucional 

es entendida como la libertad sindical plasmada como 

garantla constitucional, el sindicalismo surge en la 

historia como una fuerza social, enfrenta desde sus 

orlgenes la legislación contraria de la burguesla. 

Por lo que dentro de los derechos sociales, 

ti de la libertad sindical es, con seguridad, el 

de mayor importancia; no sólo por ser uno de los 

aedios de que se vale la clase trabajadora en su 

eterna busqueda en la justicia Mario de la Cueva 

expresa al respecto sino porque adem~s procura 

satisfacer el impulso natural del hombre a la unión 

con sus senejantes •. Buen Lozano Nestor dice: De 

ah! ~ue se constituy3 un~ g~r~ntta esencial el 

reconociniento del derecho de asociaci6n que lo 

Onico que logra es dar valor legal a una realidad 

social • a lo Que afirma Baltasar Cavazos "Desde 

Luego una de las garantlas m~s importantes de la 

persona humana es el derecho a la libre asociación". 

La inclusión d~ la libertad sindical en el 

D 



texto de las constituciones generó una discusión de 

tipo doctrinal muchas constituciones se conten!an en 

su parte dogm~tica las garantlas de libre reunión y 

de libre asociación al momento de incluir la de 

sindicación, de tal manera que surgió una corriente 

que afirmaba que ésta quedaba comprendida en 

aquéllas, y Que consecuentemente resultaba innecesaria 

su Incorporación. 

En el caso de México, por ejemplo, la 

Constitución de 1857, ya conten!a las garantlas de 

reunión y de asociación, no as! el derecho de 

sindicación; y Castorena dice: • Aunque de aquello 

pudo hacerse derivar el derecho de asociación 

profesional, lo cierto fue que cuando los 

trabajadores lo ejercieron, fueron perseguidos ya 

Que las leyes penales castigaban el concierto 

· para hacer subir los salarios 

Es 

existentes 

general y 

tener una 

cuestión, 

libertad 

importante 

entre el 

el derecho 

destacar las 

derecho de asociación 

de sindicalización. 

visión del conjunto del mejor 

Mario 

general 

de 

de 

la Cueva menciona: 

asociación se refiere 

diferencias 

en 

Para 

tema en 

La 

a todos 



los fines fium1nos, pol!tlcos, culturales, deportivos. 

etc~tera. En cambto, la ltbertad sindical se 

ocupa de una libertad concreta, el estudio, defensa 

meJoraaiento de 11s condiciones de trabajo; •.. 

lJ li~~rt~d g~"2rJ? de lsoc1ac16n es un derecno que 

s~ con:ede contr~ el pod¿r p~~l1co, en c1~D10. !3 

li~ertjQ stnd1Cll es un derecno je un~ :l~se social 

frente otra, una protección contrl determinados 

~oderes socia:es. 

Algunos especial1st1s. trat!nJ~se nuestro 

Gerecho ooin1n lgndclo B~rgoa 

dice: la l1~ertJj stnd:cJl en:uentrJ su 

~n el lrt!~ulo 9 const1tuc1on~l titulo 

lDOYO 

de 

seJ. co~o derecho subjetivo 

?~r el contrario. dicha 

individual 

eaan•da de 11 rel1c16n iur!dlca entre el gobernado 

el Esta~o sus 3~toridaaes, sino re,utada como 

qJr~ntll ~~cton!l. :1e~e su apoyo en el 

!23 constltucion1l. fracción IV!. 

articulo 



reunión y la de sindicación; todas como garantlas 

de carActer grupal, forman parte de un mismo género 

el cual tiene su origen en la natural sociabilidad 

del ser humano. Por esta razón las citadas liber-

tades se pueden deslindar perfectamente en razón de 

finalidad y naturaleza que posee cada una 

particular. 

Es de suma importancia expresar que 

en lo 

la 

1 i bertad sindical aspire a garantizar a los sujetos 

de las relaciones de producción, a los trabajadores 

y patrones, la posibilidad de unirse en defensa de 

sus intereses comúnes y su natura 1 eza es la de un 

derecho social. 

Al respecto no es necesario discutir o entrar 

en polémica sobre una posible doble naturaleza del 

derecho y de sindicación como derecho público 

subjetivo o con derecho social; como derecho social 

comprende incluso su oponibilidad al Estado. 

2.1. EXTENSlON DE LA LIBERTAD SINDICAL 

El derecho de la libertad sindical 

ampllsimo en la ~edida en que comprende 

16 
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relativo al derecho colectivo. Esto quiere decir que 

las facultades de los trabajadores de formar sindi -

catos, de pertenecer o no ellos, asl como las 

relativas a la capacidad de los sindicatos para 

autogobernarse no son los únicos aspectos de la 

libertad sindical; también han de considerarse las 

facultades que le dotan de visibilidad; gracias a· 

estas facultades aquellas trascienden. De. nada 

valdrla la libertad sindical si no es .. en ·razón 

de la posibilidad real de lograr los fi~es 

inherentes los sindicatos: el esttidl6, el 

mejoramiento y la defesa de los intereses de los 

trabajadores y de !as mismas organizaciones sin-

dicales. 

Resuitarla falsa, pues, la aseveración que 

estimara posible la existencia de la libertad 

sindical en ausencia de los derechos de negociación 

colectiva y de huelga. Al respecto Mario de la 

Cueva expresa: La supresión de la facultad libre 

de formar sindicatos destruirla la base del estatuto 

la negociación del derecho la negociación y 

contratación colectiva colocarla a los sindicatos 

en estado de incapacidad para la acción; y la 

prohibición de la huelga nos regresarla al siglo 



pasado, cuando la celebración de un contrato colec

tivo depend!a del sentido caritativo del empresario. 

As!, observamos Que el Derecho en relación con 

la libertad sindical no es un mandato sino un 

producto de las relaciones entre los hombres es un 

hecho social. 

El derecho no es regla de conducta individual sino 

social; de acuerdo con esto podemos concluir que 

no hay derecho individual, sino que todo 

es social. ( 2 ) 

2.2. LA NEGOClAClON COLECTIVA 

derecho 

De la tri logia que conforma el derecho colee-

tivo: sindicato, huelga y negociación colectiva, esta 

última se traduce en la consecuencia más importante 

de la libertad sindical el derecho de negociación 

colectiva, a través de sus instituciones, contrato 

colectivo y contrato ley, Baltasar Cavazos expresa: 

" ••. está llamado necesariamente organizar i as 

condiciones de trabajo en las empresas y 

( 2 ) Azuara Pérez, Leandro, Sociolog!a. Editorial 
Porrúa, s. A. Décima Edición. México 1989 
Página 277. 



coordinar armónicamente los 

el trabajo, estableciendo su 

intereses del capital 

justo equilibrio 

y 

La Ley Federal del Trabajo, en el articulo 2 

establece: • Las normas de trabajo tienden 

conseguir el equilibrio y la justicia social en 

las relaciones entre los trabajadores y patrones • 

Estas aspiraciones se obtienen, bien través de 

la acción legislativa o judicial del Estado, bien 

como resultado del equilibrio de fuerzas entre los 

factores productivas: trabajo y capital. 

Otra de las formas de conseguir el equilibrio 

entre los factores productivos está contenida en el 

articulo 123 Constitucional, en la fracción XVIII; 

concede la huelga, como medida de fuerza, el atribu

to de ser licita cuando tenga por objeto conseguir 

el equilibrio entre los diversos factores de la 

producción, armonizando los derechos del trabajo con 

los del capital. Por su parte, las fracciones 11 

y 111 del articulo 450 de la Ley Federal del 

Trabajo reconoce, como un objetivo alcanzable 

través de 

contrato 

te. 

la huelga, 

colectivo y 

1 a 

del 

celebración y revisión del 

contrato-ley, respectivamen-



Es por esta razón que la observación que se 

hace es que la negociación colectiva plasmada en 

los contratas colectivos y en los contratos iey, 

es el signo de equilibrio entre el trabajo y el 

capital. 

Debemos aclarar qu·e_ el e'qui l !brío surgido de 

la negociación colectiva no •s un equilibrio esta-

tico, si dinamice pues al respecto Trueba Urbina 

dice: El Contrato Colectivo siempre serA instrumento 

de lucha de la clase obrera, impuesta por la 

fuerza de 1 a asociación profesional de los traba-

jada res y de 1 a huelga y no tiene por objeto 

superar 1 a tensión entre 1 as ciases, sino lograr 

través de la celebración del mismo y 

cumplimiento, el mejoramiento de las 

económicas de los trabajadores y obtener 

reivindicaciones sociales. 

Esa tendencia conseguir mejores 

de vida, como muestra de lmpetu de 

trabajadora por alcanzar mayor justicia 

de su 

condiciones 

graduales 

condiciones 

la clase 

en las 

relaciones con los patrones, queda asegurada por dos 

principios asentados en el articulo 123 

constitucional; la no disminución de los beneficios 
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laborales conquistados y la , irr~nuntiabllldad de los 

mismos. 

' . ;· .. . . . ' 

Es una sociedad de estructura .capitaltsü,'·como 

la nuestra, en tanto ex'tsta la organizáción sindl-

cal, y mientras los dos principios 'citados se 

mantengan en vigor, la negociación colectiva tendr~ 

el atributo de ser un medio eficaz de imponer el 

equilibrio de fuerzas en las relaciones obrero-

patronales. 

2.3. LA NEGOCIACION COLECTIVA EN IBEROAMERICA 

En lberoamérica, en términos generales, se 

acepta la negociación colectiva como un derecho de 

la clase trabajadora. La mayor!a de los paises 

de 1 a integrantes de lberoamérica son miembros 

Organización Internacional del Trabajo o IT ). y en 

tal virtud tienen incluidos en sus sistemas.jurldicos 

los derechos de libertad y de negociación colecti-

Vd. 

En el pre~mbulo de las partes XIII 

Tratado de Versal les y, posteriormente, en 

del 

1 a 

introducción de la Constitución de la OJT, se 

21 



establece que la libertad sindical, como uno de Jos 

m~s importantes principios del derecho del trabajo, 

debla ser motivo de una empeñosa tarea de difusión 

y consolidación internacional, de parte de dicho 

organismo. 

En 1944, al adoptarse la Declaración de 

Filadelfia este objetivo es reiterado y se acepta 

que las asociaciones profesionales son un medio de 

lucha económica, consolidada a través del ejercicio 

del derecho de negociación colectiva. 

Con 

principio 

1948 el 

sindical 

la intención de hacer efectivo 

de libertad sindical, la DIT 

Convenio Número 87 relativo 

y la protección del derecho 

cación y de negociación colectiva. 

el 

adopta en 

la libertad 

de sindi -

Por su parte Gros Espiell, Héctor expresa: 

Si se quisiera resumir el contenido y la relación 

reciproca entre estos dos convenios, en cuanto 

Ja libertad sindical, y en términos generales, el 

Convenio número 87 garantiza la libertad sindical 

contra la injerencia del Estado, mientras que P.' 

número 98 la garantiza contra la injerencia del 
/ 



empleador. 

El otro elemento Integrante del derecho colee 

tivo, huelga, si bien es cierto que no se menciona 

de manera expresa en el texto de los convenios 87 

y 98, debe entenderse tlcitamente Incluido, por ser 

un legitimo medio de defensa de los Intereses de 

los trabajadores y porque su prohibición constituye 

una limitación grave la capacidad de acción de 

las organizaciones sindicales. 

han 

Son ve!ntitres los paises 

suscrito los convenios 87 

iberoamericanos 

y 98 de la 

que 

OIT; 

Argentina, Barcelona, Bélice, Colombia, Costa Rica, 

Cuba, Ecuador, Espana, Guatemala, Guayana, Haitl, 

Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panaml, Paraguay, Pero, 

Portugal, República Dominicana, Trinidad y Tobago , 

Uruguay y Venezuela. 

Por !o que se refiere a nuestra nación México 

y Surinam únicamente tienen ratificado el Convenio 87 

Bahamas, Brasil y Granada sólo han ratificado el 

Convenio 98; en tanto que Chile y el Salvador no 

han ratificado ninguno de los dos. 



de 1 a O!T, aOn aquel los 

algunos o ninguno de los 

el derecho de 1 i bertad 

él conlleva, toda vez que 

Todos los miembros 

que no tienen ratificados 

convenios citados tienen 

sindical, y todo lo que 

con su Ingreso al citado organismo se sujeta vo-

luntarlamente su constitución que establece, como 

un principio esen¿lal del derecho internacional del 

trabajo, el de la libertad sindical. 

De la misma manera, la negociación colectiva, 

como instrumento de las asociaciones profesionales 

para alcanzar sus metas, queda garantizada con el 

principio de libertad sindical en la Constitución 

de la OIT, por ser un derecho 1 nherente toda 

asociación profesional. 

2.4. EL MOVIMIENTO OBRERO ANTE LA CRISIS 

Los problemas que afrontan de tipo financiero 

las sociedades modernas han tenido repercusiones en 

los m~s diversos órdenes de la vida; los aspectos 

laborales, tal vez han recibido el mayor impacto. 

El caótico mercado internacional ha lanzado 

al consumo de los pueblos los mas abundantes de 



sus productos: la inflación y el desempleo. 

En consecuencia. lberoamérica no podla sustraerse de 

la influencia nociva de los fenómenos macroeconó -

micos modernos. Los Indices inflacionarios y de 

desocupación aumentan dla d!a de manera alarmante 

en los paises de esta región; esto se hace mas 

evidente en la 

es la Pentnsula 

porción 

Ibérica 

continental americana, no asl 

que, si bien ha padecido 

al 

su 

ha 

igual que todas las embestidas de la crisis 

mayor 

evitado 

contacto con economtas m~s desarrolladas 

niveles 

que su situación se precipite hasta los 

que presentJn otros paises. 

Las causas de la crisis, se ha dicho, son 

muchas: fugas de capitales, inestabilidad del merca

do petrolero interna~1onal. b~\~n!as comerciales 

desfavorables, econ~mtas 

productividad, excesivos 

suradas deudas externas, 

podr!amos cuestionarnos 

y cuales son efec:os. 

ooco diversificadas, baja 

aparatos burocraticos, desme-

etcétera; aunque bien 

cuales de estas son causas 

Uno óe los 

lo constituye el 

empleados. Según 

aspectos 

desmedido 

estudios 

m~s claros de la inflación 

aumento del número de 

realizados por ta OIT, 

~ 



el número de 

mundo ascienden 

Asimismo, dicha 

de crear, por 

desocupados 

mas de 

y subempJeos en el tercer 

500 millones de personas. 

organización 

Jo menos, 50 

senalaba la necesidad 

millones de nuevos 

empleos cada año, durante el resto del siglo. 

Para esto se requerirla un desembolso 

231 millones de dólarEs en 1900 y 328 

para el ano 2000. Lo exhorbitante de 

mundial de 

mil millones 

estas cifras 

no toma en cuenta que actualmente se invierten un 

promedio de mas de 1500 millones de dólares diarios 

ett armamento. Por tal razón, varios estudiosos de 

la materia económica no m~s acordes en sus puntos 

de vista que cualesquiera de otro técnicos, inclui-

dos los juristas - nos dicen por un lado que 

padecemos una crisis no pasajera, sino de onda y 

larga y nos recomiendan que nos habitue~os 

vivir instalados en ella; por otro lado, sin 

embargo, dejan 01rse ilustradas voces de expertos 

que aseguran que la crisis ha alcanzado su fondo 

y que ha llegado el momento de iniciarse Ja 

recuperación económica. 

lndependiente~ente de 

proximidad o lejanla de 

actual, no podemos dejar 

las causas 

Ja solución 

de reconocer 
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han sostenido siguen sosteniendo el peso de la 

crisis en sus hombros son los trabajadores. No 

siendo nuestra intención hacer un estudio económico 

sino jurldico laboral, sino únicamente se investiga 

la situación del movimiento obrero ante 1 a crisis. 

Como se ha observado, no obstante 1 a estrecha 

vinculación · que por su origen tienen los pa 1 ses 

iberoamericanos, la situación que guardan los 

trabajadores de España y Portugal respecto la 

crisis no es la misma 1 a de los trabajadores 

de los paises de América. 

El mayor grado de polltizaclón aunado 1 a 

creciente tendencia hacia el socialismo que impera 

hoy en dla en España Portugal, son dos factores 

que influyen determinantemente en las 

adoptadas ante la crisis por el movimiento 

organizado de esos paises. 

Los trabajadores han asumido actitudes 

y con una gran conciencia del problema, 

les ha permitido orientar sus acciones 

busqueda de las soluciones m~s efectivas. 
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posturas 

obrero 

maduras 

lo que 

en 1 a 

Por otra 



parte, la posición de la clase empresarial ha sido 

la de asumir soluciones tlpicamente capitalistas, 16 

que se explica por la sencilla razón de que el 

sistema económico de estos paises continúa siendo 

de corte capitalista. De cualquier forma, lo 

Importante de estos paises europeos es la organización 

consciente y emprendedora de los sindicatos, que no 

se han dejado ni sorprender ni abrumar por la 

aparición de la crisis económica. Mientras que en 

los paises de América la situación es alarmante y 

distinta. Los agudos problemas económicos han 

tomando al movimiento obrero desvertebrado, la 

mayorla de las veces sin ideologla ni rumbo, y en 

esas condiciones diflcilmente podrá hacer frente , 

con eiicacia, a un problema de esta dimensión. 

En la convulsionada América de hoy es 

frecuente presenciar desde Ja aparición de brotes de 

disidencia hasta el estallamiento generalizado de 

violencia; consecuentemente también resulta común la 

intervención de los órganos respectivos de los 

Estados. Estos paises como Argentina, Uruguay y 

a últimas fechas Perú, no obstante Ja intransigencia 

de Jos recientes derrocados gobiernos militares, los 

sindicatos han tenido una actuación muy importante 
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y los logros estAn ya esperAndose, . sobre< todo en 

el campo poi !tico. El caso de Ch! le.: es particu-

larmente Importante, pues aún cuando la represión 

del gobierno totalitario es brutal, los .sindicatos, 

por cierto funcionan a 1 margen de la autorización 

estatal (tomando en cuenta que n ¡ los· convenios 87 

ni el 98 de la OlT han sido ratificados por e 1 

gobierno chileno), han sostenido heroicamente sus 

jornadas de lucha contra el regimen militar y en 

favor de la i ibertad sindical. El caso de Cuba 

es cuestión aparte; su régimen abiertamente socia 

lista, coloca los trabajadores en piano distinto 

respecto los operarios del resto del continente, 

no sólo por ¡a posición que guarda la base prole -

ta ria en un sistema de este tipo, sino porque su 

propia econom!a, aunque afectada por el endeudamien-

to externo no presenta los s!ntomas tan 

de los otros paises de la región. 

Salvo la participación de los 

enarbolados como banderas pol!ticas, en 

generales el sindicalismo ha asumido una 

alarmantes 

sindicatos 

términos 

actitud 

absurdamente pasiva. Es evidente, en muchos casos, 

la sumisión de las organizaciones obreras 

intereses gubernamentales y patronales de 

29 
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directivas de los sindicatos, en vez,. de.· asumir 

posiciones de. lucha, se acogen al úplritu carita

tivo de· los empresarios, esperando que l~s 

proporcionen algunos de los beneficios que tlmida -

mente demandan. 

Mediante inteligentes 

controlan y mediatizan los 

maniobras empresariales se 

lmpetus de la clase 

trabajadora la cual hace todavla más problemática 

la situación. La "compra" de la simpatla de los 

dirigentes sindicales, verdaderos mercenarios de los 

intereses patronales, los que en México se les 

denomina despectivamente 11 charros 11 es 

de disminuir la capacidad organizativa 

trabajadores. 

un medio más 

de los 

La falta de movilidad de las directivas si nd i 

cales, en las que se suelen eternizar los lideres, 

obstaculizando el acceso de las nuevas generaciones, 

es 

del 

obra de las causas 

~ovim1ent0 obrero. 

que 

Un 

reflejan la esclerosis 

movimiento obrero tan 

poco combativo admite fácilmente el argumento de 

que la crisis es transitoria y que su pronta 

s~peraci6n depende, en buena parte de la solidaridad 

que se tenga con las medidas gubernamentales, por 
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amargas que éstas sean. El derecho del 

ademas de constituir un cúmulo de 

Irreversibles en favor de los trabajadores, 

trabajo, 

conquistas 

es 

también un medio de lucha para mejorar las condl-

clones de vida de los trabajadores. Sin embargo, 

cuando la crisis hace que las c~nqu{stas. laborales 

se estanquen y la actividad sindical se relaje, 

cabria preguntarse cual debe ser .~l· papel de los 

sindicatos y culles las caract~~!;tic·;s de la ne-

gociaclón colectiva ante sltua~ion~s ·de este tipo. 

El problema no es sencillo y ha preocupddo 

a los mis destacados estudiosos de la materia, lo 

mismo de los paises Industrializados. 

después de verificar que las luchas 

Por ejemplo, 

sindicales 

han disminuido su efectividad en Europa, y que, 

como una consecuencia del número de operarios 

sindlcallzados se ha reducido notablemente. Buen 

Lozano Néstor, menciona • Hubart Landier, director 

del Centro de observación social de Francia dir!a 

en un articulo publicado en el • lntersocial • el 

pasado mes de enero, que para algunos 

el sindicalismo pertenece ya al pasado. 

patrones 

El alza de los Indices de desempleo y la 
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contracción de la inversión obstaculizan el eficaz 

desempe~o del derecho 

del derecho colectivo 

laboral, y muy 

del trabajo. 

especialmente 

Aparece una 

Blanchard Francis, 

nota en 

titulada 

Excélsior, escrita por 

" Negociación ~olectlva " 

estrategia de supervivencia contra la crisis y 

nos dice al respecto: En muchos paises en 

desarrolle existen quienes dudan de la compatibilidad 

entre una respuesta 

de relación de trabajo 

libertad sindical y la 

tales problemas y un sistema 

que garantice plenamente la 

negociación colectiva. La 

consecuencia de esta postura es que, con frecuencia 

se han aplicado pollticas laborales restrictivas, 

con el objeto de disminuir los costos laborales y 

aumenten as! la parte del ingreso nacional suscep -

tibie de ser afectada la inversión~ Sin embargo, 

la 

del 

la 

realidad muestra que, al ~enos 

Cono Sur, estas pollticas no 

crisis, sino que, al contrario, 

agravarla. Al mismo tiempo que 

los 

se 

derechos de los trabajadores, 

en los paises 

sólo han resuelto 

han tenido 

restringlan los 

salarios reales 

se hundfan y el desempleo aumentaba, sin que por 

ello se hubiera conseguido, en contrapartida, un 

crecimiento eccnór.1co. 
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Desgraciadamente ante 

descrita mucfios sindicatos 

pol!tica laboral instaurada 

situaciones como la antes 

se limitan criticar la 

por sus respectivos go

a la crisis, lo que por biernos para hacer frente 

supuesto no 

beneficio 

irónico que 

los efectos 

sobre las 

sindicatos 

reporta, al menos 

los trabajadores 

directamente, ningún 

afiliados. Resulta 

cuando 

de la 

naciones, 

se limite 

mas resienten los trabajadores 

crisis económica que se cierne 

la actitud de infinidad de 

observar como son rechazadas 

sus promociones y esperar el advenimiento de 

tiempos mas propicios para reanudar la defensa de 

los intereses de sus agremiados. 

En estos tiempos dif!ciles, la tarea de los 

sindicatos ha de consistir en revisar sus formas 

tradicionales de lucha con la finalidad de buscar 

modelos de actuación que posean un alto grado de 

eficacia entre situaciones de gravedad económica. 

Este es sin duda el momento propicio para buscar 

y realizar la reestructuración de los sindicatos 

este esfuerzo buscarla transformar lo mismo las 

personas ( anquilosadas directivas sindicales que 

las conductas ( formas tradicionales de actuación ); 

el factor basico para el cambio son, a no dudarlo, las 
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nuevas generaciones· de trabajadores. 
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LA CONCERTAC!ON SOCIAL COMO POSIBLE SOLUCION 

DE LOS PROBLEMAS LABORALES POR LA CRISIS 

Hoy por hoy, se ha puesto en tela de ju le lo 

la capacidad de respuesta del Derecho del Trabajo 

para superar los obstaculos que imponen 1 a compleja 

economla de los tiempos modernos. Por una parte, 

los detractores del Derecho del Trabajo señalan que 

éste presenta un grave retroceso por lo que hace 

la eficacia de sus instituciones, el surgi 

miento de nuevas figuras, en apariencia contraria a 

los lineamientos tradicionales, no es sino un 

slntoma de decadencia del Derecho Laboral. Como 

consecuencia de lo anterior, lo único cierto es 

que el derecho del trabajo, fin de 

J.C!.'J.? l actuante, debe enfilarse hacia 

tiori:ontes. 

conservarse 

nuevos 

Al tratar de las técnicas que el Derecho del 

Trabajo aporta para intentar paliar el problema de 

la crisis económica, hay que comenzar previniendo 

contra tendencias nuestro juicio, exageradas, se-

gún las cuales estarlamos asistiendo algo as! 

como el canto del cisne del Derecho del Trabajo y 

al nacimiento de su sucesor, el Derecho del Empleo. 
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No cabe duda que los efectos nocivos de los 

fenómenos macroecon6micos se extienden todos los 

paises, y repercuten en todos los aspectos de la 

vida, y el traba JO no tenla por que ser 1 a 

excepción. Una de las figuras que han aparee ido en 

esta materia, como medida para contrarestar esos 

efectos nocivos, es la concertación social o pactos 

sociales. 

3.1. ORIGEN 

La concertación social, cor.io la conocemos hoy 

en dla tiene su origen en !tal ia mediados de 

los 

Federico 

la década pasada siendo sus pr~cursores 

destacados 3us!aborJl:stas Gino Giugni y 

Kancini; desgraciadamente en el pa!s peninsular los 

aspectos sociales no han alcanzado el grado de 

eftca~il con el Que fueron concebidos. 

naestro Giugni ha reconocido que la 

El propio 

concertación 

social necesita ref~rmas, puesto que como est! 

regulada no na sido lo suficientemente efectiva. en 

detrimento de los intereses generales. 

3.1.1. En Italia se han dado hasta la fecha 

dos pactos sociales: el "Acuerdo Scotti 
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de 1983 y el "Acuerdo sobre 1 as Rentas 

de 1984. los cuales han operado como . Instrumento de concordia a pesar de 

que redujeron la acción sindical direc-

ta e hicieron volver viejas formas 

de contratación sin estabilidad laboral. 

Es en España dond~ la concertación social ha 

rendido mejores frutos. gracias la conjunción de 

la voluntad polftica estatal y del concenso de los 

factores de la producción. A este pafs europeo y 

Brasil me referir~ mas adelante. 

3.2. CONCEPTO 

Pretender estructurar un concepto es una tarea 

que trae aparejada una serie de dificultades, si d 

ello a~ad1~os que lo que se trata de conceptuar 

es una figura de reciente creación, cuya rnorfologia 

no presenta aún rasgos definitivos, el proble~a so 

torna todav!a m!s grave. Pese lo anterior. los 

interesddos en ta ~ateria coinciden en afirnar qu~ 

las concertdctones o pactos sociales son 

en los que las organizaciones sindicales 

con1enios 

r.;ás 

r~~r~sentativas de un pais acuerdan con las agrü -
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paclones patronales preponderantes al estábleclmlento 

de par~metros en las condiciones de 

los aspectos de seguridad social, a 

sujetar~n las negociaciones 

A cambio de las restricciones 

trabajadores en 

nes se obligan 

eú stentes 

su capacidad negociadora. !Ós pairo-' 

preservar las plantas productivas 

incentivarla, en la medida de lo 

posible. Este tipo de compromiso halla su 

justificación 

derechos de 

en 

la 

la necesidad 

sociedad los 

de anteponer 

individuos o 

los 

de 

grupo. con la finalidad de preservar la estabilidad 

nacional. 

Para Octavio Bueno Magano los pactos sociales 

o concertaciones sociales, son "marces de estructura 

través de las de las convenciones colectivas. 

cuales los grupos profesionales económicos, gene-

ral~ente en colaboración con el Estado, 

soluciones par; los problemas económico -

de la colectividad 

delinean 

sociales 

Considera el Jurista brasileño que los pactos 

sociales no son propiamente convenciones colectivas, 



toda vez que aquéllos no fijan condiciones de tra-

bajo, sino 

observadas 

no impide 

en otras 

que establecen las directrices que ser~n 

durante la negociación colectiva, lo que 

que se hallen estrechamente vinculados , 

palabras, los pactos sociales en cuestión 

son marcos 

lectivas de 

condicionantes de las convenciones co-

trabajo. 

3.3. NATURALEZA JURJDJCA 

La concertación 

creación, obliga 

social, como figura de reciente 

reflexionar sobre si debe ser 

considerada 

de derecho 

como una 

privado 

institución de derecho público, 

o de derecho social. 

3.3.1. DERECHO PUBLICO. Existe una corriente 

que afirma que los pacto> sociales 

pertenecen al derecho público, porque 

finalmente surgen como resultados de Ja 

imperatividad del Estado. As! tenernos 

por ejemplo qu¿ la pol!t1ca de compro-

miso iniciada 

de los pactos 

suscritos por 

en España en 

de la Moncloa 

las fuerzas 

par:amentarias y ratificados 
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que fue ron 

pol lticas 

por el 



Congreso y el Senado. La Constitución 

Española de 1978, en el articulo 4D 

fracción 1, legitima los pactos so-

c i al es, al señalar: Los poderes públicos 

promoverán 1 as condiciones favorales para 

el progreso social y económico y para una 

distribución de la renta regional y 

personal más equitativa, en el marco de 

una pol!tica de estabilidad económica. 

De 'llanera especial real izarán una poi I -

tica orientada al pleno empleo. 

El distinguido catedrático de lo Universidad 

de Hurcia, Alfredo ~ontoya, no acepta el carácter 

publicista de los pactos sociales. lo que hace 

~anifiesto cuanúo aftrwJ qu¿ se trata de: unos 

pactos articulados oara ~acer frente la 

económica en coyo fundamento último se ha 

crisis 

creido 

encontrdr cierto s~bor neocorporativo que, a apriori, 

sólo cubrla admitir con grandes salvedades reticen -

c1~s. oar3 no Cj~r en 1dentific3ciones injustas. 

1.J.Z. DERECHO PR!YAOO. Una seounda corriente 

afirma oue si bien los oactos sociales 

se r1oen ~or nor~as áe interés Público, 



Aseverar 

dada la vigilancia que el Estado ejerce 

sobre las partes, se asimilan al 

derecho privado por tratarse de relacio-

nes entre particulares patrones y 

trabajadores. Esta posición se corrobora 

con el esplritu pragm~tico que rodea a 

los pactos sociales de tipo bilateral, 

en los cuales únicamente intervienen los 

representantes de los factores de 1 a 

prod~cción. Pero aún en las concerta-

ciones de tipo tripartita los 

cuales actúan adicionalnente al Estado ) 

decir de los defensores de esta po

sición, no se pierde el car~cter pri-

vatista de las mismas, toda vez que 

la entidad estatal o intervlene en 

calidad de empleador o participa como 

tercera parte, ubicada en el mismo pla

no que las otras dos partes concertan¡es. 

que 1 a concertación social reviste 

caracter!sticas que la identifican con el derec~o 

público o privado, es contradecir la naturaleza 

misma del derecho del trabajo y revertir e 1 avance 

que significa la nueva división tricotór.1ica del 
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derecho. 

3.3.3. DERECHO SOCIAL. Finalmente, existe una 

tercera posición la cual se refiere 

el correspondiente estudio que considera 

que los pactos sociales, por los grupos 

que intervienen, por la metodolog!a con que 

se elaboran y por los fines que persiguen, 

se identifican con el derecho social. 

Por lo que hace la participación estatal, 

reiteramos que ésta se da en el marco de las 

relaciones de coordinación; es decir, el Estado actúa 

en las concertaciones sociales través de los 

órganos encargados de negociar, sin hacer uso de su 

imperio. Ignacio Burgoa define las relaciones de 

coordinación como: aquéllas que se entablan entre 

SUJetos que, en el momento de establecerlas r.~diante 

actos o hechos jur[dicos de diversa naturaleza, no 

opera como entidad de imperio. Por lo tanto, 

tales relaciones. reguiadas generalmente por 

derecho privado el social. pueden existir 

dos e ~as personas f!si:as; en:re éstas y 

el 

entre 

las 

personas de 

las personas 

derecho 

~orales 

privado entre 

de derecho 

unas y otras y 

social; entre todas 



empresas de participación ellas entre si y las 

estatal y los organismos 

entre las personas morales 

públ leo. 

no 

El 

busca 

través 

estado, por 

la sumisión 

de 

descentra! izados, e inclusive 

oficiales o de derecho 

medio 

de 1 a 

de los pactos sociales, 

voluntad de los gobernados 

que, mediante 

imposición 

la reunión 

de un 

del 

acto 

mayor 

unl lateral, sino 

número de 

voluntades. 

a~tividades 

común. 

pretende hacer más 

que realice en la 

visibles las 

busqueda del bienestar 

La concertación social se refleja 

distintas instancias normativas. en el 

en las 

siguiente 

orden jerárquico decreciente: concertación social e~ 

si mismo; contrato colectivo o contrato - ley orientado 

bajo los lineamientos de la concertación socia!, y 

el contrato individual que tendr~ en cuenta la 

normatividad impuesta por el contrato colectivo. 

3 ,4. ES PASA 

En España pcsfranquisa, caracterizada por una 

gran inestabilidad en todos los órdenes, las 
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confederaciones obrero patronales adoptaron la 

costumbre de negociar al mas alto nivel ciertas 

pautas fundamentales de la po\ltlca social las cuales 

tomaban en cuenta algunos de \os principales proble

mas que afrontaban la economla del pals, esto es, 

se empiezan gestar los pactos sociales imbuidos 

de un esplritu pragmatico. 

En Espana 

llegar Adolfo 

se 

suarez 

describió la fórmula 

la presidencia 

cuando al 

del gobierno, 

sustituyendo a Arias, 

entendió que Espana no 

senct~ del lutoritlris~o 

heredero 

podla 

di recto de\ franqulsmo, 

ya cambiar por la 

convocó \os 

apenas legitimados, a lo que se llamó 

partidos, 

Pactos de 

la "4onclo1 •. De ellos derivaron consecuencias ~ 

econó~tcas. poktt¡~a; s~:!!l~s. entre otras la muy 

i,?c1·tante de Que la Constituct6n de~ccr~tica de 

1978 se ~aya aorJbado Dar 

apro•ecna~iento de mayorla 

de la ~onclc~. en n~teria 

consenso. esto es, 

Los 

sin 

pactos electorales. 

de pol!~!n de empleo, 

ya part1c1pi~3~ 13 lin~~ de actu3C!6n Que en esencia 

se ~antiene; ~rotecci5n de dese~~leados. creación de 

p~est~s j~ :r~jJJO ~ten1ienj: espe~i~lT.en:e el e~pleo 

ju~e~i! de fonento de ciertos tiD~s de conc2rtaci6n 

tempor~l. incent: i3dos !de~!s con ~onif1caciones en 



las cuotas de seguridad social. 

Algunas disposiciones estatales intentaron, sin 

gran éxito, llevar al campo de lo fáctico los 

resultados del concenso de la Moncloa. 

Tanto 

estatuto 

1 a ley b.ls i ca del empleo ( 1980 ) , como 

el 

una parte 

español 

de 

la 

de los trabajadores 

respuesta del derecho 

crisis económica. 

1980 ) , constituyen 

del trabajo 

Alfredo Montoya Melgar, expresa: sin embargo, 

la parte principal de la respuesta del Derecho del 

Trabajo la crisis económica procede de fuentes 

no estatales sino convenidas o concertada;, dotadas 

en consecuencia de una superior capacidad de adao-

tación los problemas de cada momento incluso 

de destacarse, se han dictado normas estatales 

en cumplimiento de lo pactado en algunos de esos 

grandes acuerdos sociales. 

De 1979 la fecha se han suscitado en 

España cinco pactos sociales. los que a continuación 

se enumeran de manera cronológica. 
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Acuerdo BAsico lnterconfederal ( 10 de Julio de 

1979 ). Fué asignado por la Unión General de 

Trabajadores ( UGT ), Sindicato Socialista, y por 

el organismo cQpula empresarial denominado Confede -

ración Espanola de Organizaciones Empresariales CEDE 

El tema central de este acuerdo fue lo concerniente 

la situación del empleo, respecto de la cual 

se proponlan algunas •• ~idas de recuperación, las 

cuales resultaban excesivamente generales, entre las 

Que se encontraban: inversiones públicas, elevación 

de los subsidios de desempleo, agilización de la 

normatividad sobre el empleo, etcétera. 

Acuerdo Marco lnterconfederal ( 5 de enero de 

1980 ). Al igual que lo anterior, fue suscrito por 

la UGT y la CEOE. Aborda también los aspectos re-

iativos a 1 empleo, proponiendo como medida de so-

lución: reducción de jornada, restricción de horas 

extraordinarias, propuesta de jubilación 

etcétera. 

anticipada, 

Acuerdo Nacional sobre Eopleo ( 9 de junio de 

1981). Este pacto fue propuesto durante la revisión 

del anterior. Contó con el concenso, ademas de 

la UGT y la CEDE, de las Comisiones Obreras (CCOO) 
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la 

este 

de 

Central Comunista, del 

instrumento el gobierno 

crear 350,000 puestos de 

propio Gobierno. En 

adquirió el compromiso 

trabajo, para lo cual 

dictó varios decretos con los que se instauraron 

figuras destinadas incrementar el empleo, como 

los contratos temporales, tiempo parcial, la 

supresión del plur!empleo, en términos generales, 

las contenidas en los acuerdos previos. 

Acuerdo lnterconfederal ( 17 de enero de 1983 ) • 

lo suscribieron, ademas de las Centrales Obreras 

Socialista Comunista - UGT CCOO -. de la 

CEOE, la Confederación de la Peque~a Mediana 

Empre53. Su eficacia normativa es indirectd, ra 

que para generar derechos y obligaciones concretas, 

las estipul~c1ones correso~ndientes deben incloirse 

expresamente en los convenios colectivos. 

A:uerdo económico Social ( 9 de octubre d~ 

1984 ). Se trata sin duda del pacto mas im¡iortante. 

Hubo dificultades oara su celebrac¡ón, lo 

r~fle}a en l! falta de ra~ificación de 

GUe se 

11 Central 

Co:nuntsta CCOO ) y en la intervención pers0n1l de! 

?residente Felipe 

fir~a de la UGT, 

Gonz~lez efecto 

t1 reticencia de 

de lograr la 

1 as centr•les 



obreras tenla su origen en el hecho de que el 

AES comprometla, por una parte, una reforma la 

leglslac!On laboral efecto de cubrir los reque -

rlmientos en la Comunidad Económica Europea, lo que 

consideraban conducirla al despido libre y, por 

otra parte, reformas en materia de seguridad social 

que propiciarlan la disminución de beneficios. 

El Acuerdo EconOm1co y So•ial creo un ins--

trumento denominado •Fondo de Solidaridad para el 

Empleo •, que cuenta con 62,500 millones de puestos 

que obtienen por contribución tripartita 20,000 

millones cada uno de trabajadores, empresarios y 

Estados, mas de 2,500 millones de puestas que corres -

ponden al 0.25i de la masa salarial de los funcio 

narios Que cobran través de los presupuestos ge-

nerales del Estado. Este fondo esta destinado 

c~brir b3sicamente cinco programas: creación de 

puestos de trabajo, fomento del empleo juvenil, fo

mento de la formación profesional, contratación de 

grupos marginados y reducción de desequilibrios te

rritoriales. La posición de los patrones ante el 

AES no oodla ser de mayor tranquilidad, expresa 

Nestor Buen Lozano ya que asegurados sus o~etivos 

principales: abatimiento de la inflación mediante 
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medidas de reducción de déficit gubernamental; ga

rantizada la estabilidad de las tasas fiscales por 

el propio gobierno y cubiertos los riesgos de 

solicitudes desmedidas de aumento mediante la fijación 

de las bandas salariales por debajo del Indice de inflación 

al menos para 1985, sus Intereses quedaban ampliamente 

protegidos • 

En las concertaciones sociales se suelen pactar la 

llamada "cl~usula de desenganche", por la cual se e;table 

ce la posibilidad de reajustar las normas convenidas en 

dicho instrumento, cuando las condiciones económicas de 

una empresa en particular se agravan, permitiéndose en

tonces. modificar los contratos colectivos correspondientes. 

El aspecto salarial forma parte del cuerpo de 

los pactos sociales a través de la inclusión de 

\as llamadas bandas salariales, las cuales no son 

sino un reflejo de la polltica de moderación SJ

\aria\. 

En las bandas salariales se fijan porcentajes 

m~ximos de negociación, los que anteriormente eran 

determinados por el jefe del gobierno español. 

criterio que priva para las alzas salariales en que 



éstas deben situarse ligeramente por 

inflación prevista. 

debajo de la 

3.5. BRASIL 

Desde la época de los treinta la República 

del Brasil adoptó soluciones corporativas, lo que 

en materia laboral se refleja en una legislación 

en donde el derecho colectivo del trabajo 

sometido un riguroso control estatal. 

es 

En es te 

ambiente se restringen las formas autocornpositivas, 

acentuándose el intervencionismo estatal. 

Al respecto el Jurista brasileño Russor.tano 

Hozart Victor. menciona: As!, 

• Estado Nevo ' surgido con la 

del 10 de novie~bre de 1973, 

un Estado nacional corporativo, 

negociación colectiva, pero se 

sistema pol!tico poco propicio 

ac~uaci6n. 

por ejemplo, 

e a rd constituc1onal 

bajo el esp!ntu 

se regula 

ha 11 a inmersa en 

la libertad 

el 

de 

la 

un 

de 

El tratadista Bueno Hagano, dice que es coaün 

Que a tra<és de leyes y decretos, el Estado comúnmente 

delinea la estructura de las entidades sindicales 

so 



especifica sus funciones; determina el contenido y 

los efectos de la convención colectivd de trabajo 

! Imita las hlp6'.esis en que es posible la deflagación 

de huelga o lock out; es{abiece los mecanismos de solución 

de los conflictos. 

Cuando el estado sigue las directrices arriba indi

cadas, creada un modelo rlgido de derecho colectivo 

de carActer público, con acentuadas limitaciones a la 

libertad sindical. Este fue el modelo que fue 

concebido por los ideólogos del corporativismo, se 

implantó en el Brasil en la década de los 30' , 

y pe~siste nasta los dlas actuales. 

Los avances democrAticos que ha experimentado 

Brasil producto en parte del cesarrollo alcanzado en 

los últimos años, no han repercutido en el 

laboral. 

campo 

La 

rumt:io 

la cual 

sociales, 

finalmente 

esperada transición de las 

una concepción libera 1 de 

se da una mayor libertad 

se Quedó en una solución 

no es m~s Que una nueva 

formas corporativas, 

las cosas, en 

a los participes 

intermedia que 

forma de 

corporativismo, es decir, s• esta en presencia de 

51 



un neocorporatlvismo. 

Al respecto Russomano Hozar Ylctor, dice: El 

neocorporatlvls•o parte de la premisa de que la 

armonla de las clases sociales es esencial al 

funciona11lento y a la estabilidad de la sociedad 

clvl l. Se nutre de la idea de que tal armonla 

s61o puede ser asegurada s 1 los diversos grupos 

componentes de la sociedad global principalmente los 

profes lona les los económicos, reconocieran la 

existencia de derechos y deberes reciprocas 

los mis~os grupos deben gozar de Influencia en las 

decisiones pollticas y al mismo tiempo asumir res-

ponsabilidades en cuanto a la actuación de sus 

miembros, control!n~olos f 1 n de que no se di fleran 

los objetivos de relevancia previamente establecidos. 

En otras palabras, con el neocorporativismo se 

pretende: ldentiflcar la estructura polltlca en la 

cual las decisiones estatales se basan. en la 

participación de los grupos profesionales y económicos 

mas representativos, o también la estructura en la 

cual los protagonistas son un tiempo el Estado y 

los grupos profesionales y económicos mas represen

tativos. 
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Hoy en d!a persiste en Brasil el neocorporatlvlsmo 

' lo cual se pone de manifiesto en las m3s variadas 

normas jur!dlcas; basta senalar manera de ejemplo, 

la prohibición tajante de la huelga en los servicios 

pOblicos o las limitaciones que se Imponen en 

materia sindical. 

El mismo esp!ritu corporatlvista de la legis-

lación laboral brasilena ha hecho visible que en 

aquél pa!s se establezca, en corto plazo, un 

importante pacto social Brasil desarrolló en el 

lapso de unos cuantos anos una próspera industria; 

ese auge en buena parte con el sacrificio de los 

trabajadores; los derechos laborales de éstos 

permanecieron inertes. El panorama actual en el 

gran pa!s sudamericano no es que, siendo una 

nación poseedora de una vasta riqueza, 

constrastantemente, una clase obrera pobre 

tiene 

y 

desprovista de los instrumentos sociales y jur!di-

cos para hacer valer sus derechos. 

De unos meses la fecha, el gobierno bra-

sileño, ante la amenaza de una oleada de huelgas, 

se habla empenado en concertar un pacto social. En 

Brasil existen dos grandes centrales obreras: La 



Central Unica de Trabajadores ( PT ) y la Coordi -

nación Nacional de Clases Trabajadoras ( CONCLAT ). 

Esta última aún no legalizada por el gobierno, 

congrega 1240 federaciones, confederaciones, sindicatos, 

y asociaciones, que representan 20 millones de personas, 

lo que equivale casi a 70 por ciento de los trabajadores 

brasilenos ". Asl lo publicó Carbone Alberto, en el 

articulo titulado • Fijan trabajadores condiciones 

para un • Huevo Pacto Social •, editado por Excélsior 

de México, el 6 de octubre de 1985. 

Ambas centrales han hecho un lado sus 

naturales diferencias presentaron un frente común 

de oposición a la celebración que se ha dado de 

llamar Programa de A~uerdo Nacional. Al respecto 

Alberto Carbone, menciona: La COHCLAT, a través de 

su Presidente Joaquln dos Santos Andrade, quien 

su 'e" es el maximo dirigente del sindicato 

metalúrgico de Sao Paulo, el mafor de América La

tina, impuso condiciones para la celebración del 

pacto; la ~encionada central exigió reajuste trimestral 

estabilidad en el empleo los empresarios no 

deben recurrir al despido durante la etapa de 

negociaciones. Otras reivindicaciones fueron: creación 

de las creaciones de empresas, puestas en marcha 



inmediata del plan de reforma agraria, declaración 

unilateral de moratoria de la deuda externa y 

reactivación de la economla para crear empleos. 

De concederse 1 a trimestralidad de los reajus 

los 

se 

huelga 

tes salariales, aseguró Dos Santos 

a 1 derecho 

Andrade, 

de huelga, 

de la 

renunciar 

no llegar al extremo 

obreros, sin 

compromet(an 

durante el lapso en que tuviera vigencia el pacto. 

En otra nota publicada en Excélsior, México el 

28 de septiembre de 1985, titulada No aceptan los 

grandes un nuevo pacto en Brasil " la letra 

dice: Según los especialistas economistas; si el 

gobierno acepta la repetición de alzas salariales 

trimestrales, para conseguir la firma del pacto, se 

producirla una explosión inflacionaria de graves 

consecuencias, pues sin una verdadera reforma tribu

taria, los ajustes trimestrales no pueden realizarse. 

En el mes de febrero de 1986 el Presidente 

José Sarney, 

lada inflación 

anua 1 de 255\ 

Brasil - dio 

buscando hacer frente a una incontro -

que durante 1985 alcanzó una tasa 

- la m!s alta en la historia d¿ 

conocer una serie de medidas para 
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hacerle frente tal situación. 

Bueno Hagano Octavio, senala: Verificada la inviabili 

dad de un pacto social formal; lo que se explica 

tal vez por la Inmadurez de las centrales sindicales 

brasileñas, el gobierno introdujo la materia que de 

el podrla ser objeto, en los moldes de un decreto 

- ley nOmero - 2, 284 del 10 de marzo de 1986. 

El plan de estabilidad económica, 

también 

decretó 

como " Plan 

el mandatario 

Cruzado " o 

brasileño, 

" Tropical " 

contiene 

siguientes medidas: 

l. - Creación de una nueva moneda. 

denomina cruzado y equivalente a 

conocido 

que 

las 

Se 

mil 

cruceiros, unos siete centavos de dólar. 

2.- Extinción de la corrección monetaria gene -

rali~ada. 

3.- Escala móvil de salario. Como consecuencia 

de la supresión de los aumentos autom!ticos 

semestrales por costo de vida, se adoptó la 

escala móvil de ajustes salariales en forma 

autom!tica, cada vez que la acumulación de 

la inflación llega a 2oi. 

4.- Congelamiento de salarios, precios, alquile 
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res, pagos para la vivienda propia y tarifas 

pQblicas. En la transición hacia la 

estabilidad se consideró oportuno imponer 

esta medida por el término de un aílo. 

5.- Seguro de desempleo. Esta medida rinde sus 

beneficios durante un lapso de hasta cuatro 

meses, con escala de aportes decrecientes a 

cargo de quienes tienen empleo. 

6.- Garantla para el ahorro popular. Las cuentas 

de ahorro y préstamo con garant!a del 

gobierno, la principal forma ·de ahorro de 

los braslleílos, experimentaran una corrección 

por inflación cada tres meses. Antes eran 

actualizados mensualmente. 

Basta cotejar los puntos que contiene el decreto ley 

nQmero 2 1 284/36 con las c~racterfsticas de los pact's 

sociales conocidos, para identificar una correlación entre 

ambos. 

Si ~ien no se trata de un pacto social formal, el 

decreto - ley número 2, 284/86 podemos clasificarlo como 

un pacto social tlcito. 

lo cierto es que con la puesta en prlcti~a de las 



disposiciones anteriormente citadas, el Brasil se 

integra al grupo de paises que han incorporado 

su sistema de relaciones laborales las medidas de 

concertación social. 

3.6. LOS PACTOS SOCIALES SOBRE LA INFLAC!ON EL 

DESEMPLEO 

UNA COMPARACION INCOMODA 

UNA EXPLICAC!ON CONVENIENTE. E i hombre es un 

ser que Imita. 

ser positiva y 

Esta tendencia la imitación puede 

veces negativa; lo que en un 

Estado puede resultar en otros no necesariamente. ( 3 J 

LOS PACTOS SOCIALES EUROPEOS. Surgieron de i a 

necesidad mucho mas que de la inteligencia ( 4 ). 

LA POS!C!ON DE LOS SECTORES ANTE LOS PACTOS. Se 

hace referencia a la posición de las partes ante la 

crisis. ( 5 J 

LOS EFECTOS DE LOS PACTOS EUROPEOS. La concertación 

3 Oe Buen, Lozano Néstor. Concertación Social y 
Reconversión y Empleo. P!gina 53, Editorial Porrúa 
S.A. México 1988. 

4 lde11. Pagina 56 
5 Idem. Pagina 59 



no excluye la labor legislativa del Estado. ( 6 ) 

UNA PRECISION NECESARIA. Las distancias sociales 

entre Europa y América Latina. Se trata de dos mundos 

separados geograficamente, pero unidos en conciencia 

de clases, contratación colectiva y concertación so-

clal. ( 7 ) 

LOS MATICES EN MEXICO. Opera un sindicalismo 

blanco entregando al patrón y subordinando al Estado 

por viejos pactos pol!ticos que garantizaban al 

gobierno estabilidad y a los lideres apoyo total. ( 8 ) 

LOS PACTOS SOCIALES EN MEXICO. La Comisión Nacional 

1973, 1974, 1976 ); Alianza para Trlparti ta 

Producción 1977 ), Pacto de Solidaridad Nacional 

( 9 de agosto de 19S3 ). ( 9 ) 

la 

OTROS PACTOS IBEROAMERICA~OS. • El Trl.lngulo de 

Escuintla ( Guatemala 1947 ). ( 10 ) 

Las dudas formadas sobre la posibilidad de la 

6 lde ... P!g na 67 
7 lde11. P.lg na 70 
8 Idea. P!g na 75 
9 Jde11. P!g na 78 
10 ldem. P!g na 82 
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concertación social en lberoamérlca. La integración 

del Consejo Nacional del Trabajo y concertación 

del Consejo Nacional de Trabajo y concertación so-

cial durante la Presidencia de Belaunde, ·la 

Confederación de Trabajadores del Pero CTP Hizo 

presente sus serias dudas sobre la eficacia del 

Intento. ( 11 J 

LA CONCERTACION SOCIAL 

CONCERTACION. Concepto en principio confrontación 

o compromiso social en las relaciones de trabajo en 

los a~os ( 80 s. ) ( 12 

EL PROCESO DE INTEGRAClON DE LA CONCERTACION. Se 

refiere a Europa y ha alcanzado niveles de eficacia 

muy Importantes y su paulatina definición, como un 

acto complejo que exceda nota~lemente los limites del 

Derecho Laboral. (13) 

LA CRISIS COMO ANTECEDENTE. Aparece como 

inteligente de una situación de crisis. ( 14 J 

11 ldem. Pagina 83 

efecto 

12 De Buen, lozano Néstor. Concertación Social 
Reconvención y Empleo. Pagina 92, Editorial PorrOa 
S.A. México ¡ges. 

13 Idem. Pagina 100 
14 Idem. Pagina 100 
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CONDICIONES PARA LA CONCERTACION. Se refiere 

Amérlco, Plá Rodrlguez planteó en Madrid, en la 

reunión Iberoamericana de 1982, las exigencias que 

es necesario cump\lr. " Condiciones para el compromiso" 

( 15 l 

UNA INSTITUClON EN BUSCA DE NORMAS. Se refiere 

la falta de un régimen constitucional y legal. (16) 

UNA INSTITUCION EN BUSCA DE NORMAS. Se refiere a 

la falta de un régimen constitucional y legal. 

LA DISCUTIBLE COERC\BILIDAD. Cita Fernando Suárez 

la opinión de Manuel Alonso Garcla que es un error 

manifiesto haberle atribuido naturaleza contnctua 1 

cuando ios sujetos pactantes no están en condiciones 

de imponer ninguna de sus cláusulas quienes pre-

c1samente cu~íltdn con la condición de sujetos. { 17 ) 

LA CONC ERT AC l ON DE MENílRlJILLAS. Emilio Morga do 

ilustre miembro de la OIT, cllileno de origen y 

americano integral, participó en la reunión Ge 

15 ldem. Pág na 102 y 103 
16 ldem. Pág na 106 
17 ldem. Pág na 106 y 107 
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Madrid en 1982. Su aportación fue especialmente 

importante porque ha sido el grito de alerta que 

nos ha permitido los de lberoamérlca advertir el 

peligro de las formas sin sustancia en la concerta-

ciOn social como Instrumentos autoritario del poder 

polltico, fundadas en una representaciOn sin 

comprobaciOn. ( 18 ) 

LA CONCERTAClON COMO OBJETIVO. Es una sociedad 

desconfiada como la de América Latina significa la 

posibilidad de la paz social. ( 19 ) 

EL MARCO JURlOiCO PARA LA CONCERTAClON 

LOS HECHOS SOCIALES Y LAS NORMAS. Por regla general 

los hechos proceden al derecho. Sobre todo, cuando esos 

hechos estan determinados por reglas implacables de la 

econond il. En el terreno especial del derecho del trabajo 

las figuras de sindicallzaciOn, huelga y convenios colec

tivos son el mejor ejemplo de una realidad que compromete 

a la norma. ( 20 ) 

18 Icte~. Pagina 110 
19 ldeci. Pagina 111 
20 De Buen Lozano Néstor. Concertación Social Re 

con•·ención y Empleo. Pagina 173. Editorial Porrua 
S.A. México, 1986 
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UNA DOCTRINA QUE EMPIEZA. Estos grandes es tan 

fuera del esquema constitucional formal, al tiempo 

llegara, en que de nuevo también los pactos sociales 

se formalicen constitucionalmente. ( 21 ) 

LAS INSTITUCIONES AFINES. Es el derecho del 

trabajo se produce un curioso fenómeno, se juega 

con las fuentes del derecho en un doble sentido, 

se unen las relaciones individuales para formar sin 

dicatos que protagonizan los convenios colectivos , 

cuya función es mejorar las condiciones de ley. ( 22 ) 

CAPACIDAD Y REPRESENTACION. La capacidad de los 

organismos pactantes tendrla que estar determinada 

por la posibilidad estatutaria organica (tratJndose 

de entidades constituidas partir de leyes o de-

cretos, v. gr., los organismos de representoción e~-

presarial no sindicales ) de concurrir a la celebnclén 

de los convenios. ( 23 ) 

OBJETIVIDAD. Se refiere a la posibilidad de un 

acuerdo directo y que mejore 

21 
22 
23 

ldem. 
Idem. 
lde:n. 

Pag na 176 
?!g na 181 
Pig na 184 

favor de les 
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trabajadores lo establecido en el pacto social y 

por otra parte, las consecuencias del incumpli -

miento. 24 ) 

LA EXTENSlON A TERCEROS OE LOS ACUERDOS. La carac 

terlstica esencial de los pactos es, precisamente , 

la de producir efectos contra todos, celebrantes o 

no, ya que de otra manera no tendrla sentido su 

existencia. [ 25 

LOS COHPROH!SOS GUBERNAMENTALES. En el modelo 

tripartito del pacto social, ciertamente el único 

que realmente merece ese nombre por sus alcances, 

el Gobierno asume compromisos tanto en el ambito 

administrativo co~o en el ligislativo. ( 26 ) 

CONTENIDO DE L~ CONCERTAC!ON. La misma no puede 

tener pretensiones de universalidad, sino sólo aquello 

que es de verdadera relevancia social. ( 27 ) 

PACTO SOCIAL Y LEY. Se ve desde dos perspectivas 

diferentes, 1 a primera es que debe de verse dentro de un 

24 ldem. Pag na 186 
25 ldem. Pag na 188 
26 ldem. Pag na 190 
27 ldem. Pág na l 91 
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marco normrtivo y no de creación libre. La 

segundá es que es un corrector de la Ley. ( 28 ) 

PACTO SOCIAL Y CONVENIO COLECTIVO. Es indudable 

que el pacto social merma los alcances el convenio 

colectivo y, por lo mismo, reduce la conflictividad. 

( 29 ) 

CONSTITUCION Y PACTO SOCIAL. La posibilitación 

del pacto social no puede hacerse solamente en 1 a 

Ley. Su car~cter excepcional obliga a contemplarlo 

en la Constitución misma. ( 30 ) 

28 
29 
30 

Idem. 
Idem. 
ldem. 

P~g na 193. 
P~g na 195. 
P~g na 196. 
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C A p T U L O V 



LA CONCERTACION SOCIAL EN MEXICO 

Los paises del tercer mundo están atravesando 

una época muy dificil. América Latina, en 

particular, sufre la consecuencia de gobiernos des

honestos al enfretar una deuda externa agobiante y 

desesperante que se suma otros muchos 

estructurales: Blanchard Francis, señala: 

ir.versiones, lentitud del crecimiento, 

aumento de las tasas de desempleo y 

problemas 

Falta de 

inflación, 

subempleo, 

disminución del volumen de sus exportaciones y 

deterioro los términos de intercambio, explosivo 

crecimiento de su población y degradación de las 

condiciones de vida. De cara estas realidades , 

una pregunta se impone qué papel corresponde al 

sistema de relaciones laborales en una sociedad que 

lucha por su propia existencia ?. Ante un panorama 

como el descrito, las naciones, México, entre ellas 

se ven obligadas crear nuevos instrumentos con 

los cuales hacer frente de manera eficaz los 

cambios estructurales que se presentan. ( 31 

El director general de la Oficina Internacional 

( 31 Bianchard, Francis. Dirección General de la O!T. 
Ginebra, Suiza. Página 17 - 27 
Junio 1985. 
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del trabajo, Francis Blanchard, considera que los 

reajustes que se tengan en mente serán mucho más 

f~clles y tendrán efectos mucho más aceptables, 

cuando se decidan por medio del diálogo. De ah! que 

ésta sea, en todos los niveles, un objetivo 

Indispensable de todo desarrollo constructivo de las 

relaciones de trabajo y la acción tripartita ·entre 

los interlocutores sociales, por un lado y entre 

ellos y el gobierno, por otro. 

La Oll empieza dar gran impulso lo que 

ha denoMinado tripartismo, por considerar que el 

diálogo social no sólo es posible sino indispensa

ble, asl se refleja en la memoria de Blanchard 

elevó la Conferencia Internacional del Trabajo 

durante su 7la. Reunión celebrada en Ginebra, Suiza 

del 17 al 27 de junio de 1985. 

La concertación social, a decir de Néstor de Buen, 

entre nosotros aún carece de cambiente pero no ha de tardar 

en arraigar. De hecho conocemos algunas formas primarias 

de producirse; las "recomendaciones" tripartistas de los 

setenta y la denomina •alianza para la producción" que 

el Presidente López Portillo invocó al iniciar su periodo. 
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La adopción del sistema de concertación social y 

tos resultados que se han obtenido en otros paises nece -

sariamente han planteado la reflexión de la conveniencia 

de adoptar una medida semejante en nuestro pals. 

Es el nuevo tipo de negociación al más alto nivel 

trae aparejada la renuncia y limitación de algunos dere

chos de los trabajadores, lo que choca frontalmente con 

el sentido de la Declaración de los derechos sociales. 

El articulo 123 constitucional dispone en 1 a 

fracción XXVII lo siguiente: Serán condiciones nulas y 

no obligarán a los contrayentes, aunque expresen en el 

contrato: h) Todas las demás estipulaciones Que impli

quen renuncia de algún derecho consagrado a favor del 

obrero en las leyes de protección y auxilio de los tra

bajadores. 

Uno de los carácteres fundamentales del derecho del 

trabajo es el de que constituye un mlnimo de beneficios 

para los trabajadores, de tal suerte que no es posible 

pactar por debajo de este limite. 

Pese a este obstáculo de tipo constitucional, ha 

habido pronunciamientos en el sentido de que no debe 
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dilatarse mas el establecimiento de un pacto social en 

nuestro pals. 

Néstor de Buen sostiene: En mi concepto ha llegado 

el momento de que todos los protagonistas sociales, fieles 

y no tan fieles, se sienten en la misma mesa e intenten 

establecer unas bases mlnimas de entendimiento· que reduz-

ca el impacto de la crisis. En otras latitudes la 

concertación s0cial. resulta del encuentro al más alto 

nivel de gobierno y de los dos sectores sociales ha 

demostrado ser una solución que con su calda de renuncias 

y limitaciones a los derechos de los trabajadores permite 

fórmulas de mantenimiento de la capacidad adquisitiva y 

establece bases para atenuar el gran riesgo de desempleo. 

Por su parte, Baltasar Cavaz0s afirma: " La dificil 

situación por la que pasa M~xico en este momento debe ser 

vir ~ara la i~plantac16n de los sistemas de concertación 

social de hecho y no de palabra. a fin de librar lo mas 

pronto y mejor la crisis .. • si bien esas acciones 

no resolveran los problemas, si ayudarán en gran medida • 

( 32 l Es necesario ca~biar la mentalidad de lucha por 

( 32 l Obra citada. 
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la de coordinación de los factores de la producción por

que ahora se han superado ya las barreras del derecho del 

trabajo para llegar a las del derecho social en general. 

Nuestra Constitución, siendo considerada como rlgi

da, lo es especialmente en la materia de trabajo, esto 

derivada sin duda alguna, de la contundencia con que los 

ideales obreros penetraron a la Constitución de 1917. 

Sin embargo, ante una coyuntura como la actual, 

valdrla la pena cuestionarse si es, mas que ccnveniente 

posible, apegarse fielmente a la norma constitucional que 

no obstante su enorme calidad jurldica y su innegable va

lidez histórico, no ofrece, por el momento, una perspec -

tiva eficaz de solución a la crisis. 

La Constitución mexicana en materia de derechos so

ciales es una legislación de lujo, puesto que en el la 

estan incorporados los derechos mas sagrados: la jornada 

maxima, el salario mlnimo, la estabilidad en el empleo, 

la protección en el trabajo de las mujeres y de los ~eno

res, la capacitación y adiestramiento, etcétera. Sin 

embargo, ese haz maciso de garantlas constitucionales de 

los trabajadores es hoy por hoy un capitulo constitucional 

carente de viabilidad, de vigencia en algunos aspectos. 
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Algunos paises pobres, como México, han consignado 

en su Constitución un elevado Indice de derechos en el 

orden social; al pretender aplicarlos buena parte de esos 

derechos resultan ociosos ideales carentes de aplicabili-

dad. Debemos tener conciencia de nuestro mundo 

pensar en un derecho constitucional fecundo en objetivos 

alcanzables por la voluntad y la mano de los hombres; 

derechos dotados de un alto grado de posibilidad en la 

vida nacional. 

El maestro italiano Gino Giugni ( 33 ) sostiene que 

el gobierno débil, especialmente si es de coalición, pue

de tener interés en la concertación con los partidos so

ciales, a fin de reformar su propia legitimación polltica 

en ca~bio, el gobierno estable es aquel respecto al cual 

a los otros par~1dos les conviene pactar porque eso puede 

proporcionar el m~ximo de ventajas, especialmente bajo el 

aspecto de la confianza. 

( 33 ) Citado por De Buen Lozano Néstor. 
Obra Citada 
P~gina 9~. 
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En todo caso, la aplicación de la concertación so-

cial en México conslstirla en una fórmula que buscarla 

hacer la situación de emergencia, procurando en primer 

término la preservación de la soberanla nacional. 

Esto no significa que estemos de acuerdo con el 

entreguismo, con el sometismo, con la conciliación de 

las clases sociales. Somos de la opinión de que en el 

momento en que aprobara un acuerdo social, se abrirla un 

paréntesis en la historia y vigente lucha de clases. Se 

trata de un problema de supervivencia; una vez superada 

la crisis económica, reanudarla con mas vigor que nunca 

la lucha histórica trascendente de la clase trabajadora 

frente al capital. 

Estomos ciertos de que los m~mentos de crisis y 

emergencia no necesariamente significan oscuridad, hundi-

y a la postr~. un peldaño en lJ escJl~rJ de la historiJ. 

No cabe duda ~ue de esta situación de penuciaras económi

cas pueden salir fortalecidos los trabajadores si se 

preoc~Pan por integrar un ~ovi~iento obrero s~tido, ver-

tebrado con aut~ntica cohesión de clases. 

jadores han sido, son y seguir~n siendo la 

histórica. 
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Se coincide con el Maestro Fernando Su~rez ( 34 } , 

cuando afirma: Que el dillogo social concluya en 

acuerdos y es deseable por que de las fórmulas de enten -

dimiento pueden derivarse inapreciables frutos de paz 

social, y la paz social es para casi todos ( incluyendo 

muchos de los que predican la lucha de clases } un bien en 

si mismo y en las épocas de gravlsimos quebrantos econó-

micos. 

Montoya Melgar Alfredo ( 35 } por su parte expresa: 

la finalidad del Derecho del Trabajo es la ordenación del 

trabajo asalariado, o, si se prefiere, la ordenación pro

tectora, en pro de los trabajadores dependientes. Si 

ade~as el derecho del trabajo sirve ocasionalmente la 

obtenci6n de finalidades propias de la polltica de empleo 

sera ésto un aes1gn10 alcanzado por aftad1durla: servicio 

lateral o extraord1nario de cuyos limitados respectos se 

deb~ s~r consciente; un servicio al que cabra pedir ~ila-

gros de esta hora y las soluciones que dentro del respec-

to de las valores blsicos de nuestra común cultura debe 

prv~oner. 

34 Idem. Plgina 67. 
35 Hontoya Melgar Alfredo. 

Derecho del Trabajo 
Editorial Tecno Madrid 1976 
?lg1na 395 
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LA CONCERTACION SOCIAL Y EL PACTO ECONOHICO DE SOLIDARIDAD 

de 1967.-

La concertación social como su nombre lo indica, un 

acuerdo social, un acuerdo •marco ", es decir general en 

el cual intervienen los tres sectores mAs importantes de 

la producción; el obrero, el empresarial y el gubernamen

tal. 

En Espana, con los tratados de la Moncloa y de 

Italia con los acuerdos Scoffi, se dieron los primeros 

acuerdos sociales qu?. han permitido a dichos paises salir 

adelante de la crisis en que todavla se encuentran. 

La concertación social se dice, tiene forma po!lti

ca. c~nteni~o ¿conómico 1 soporte ético. E3 también 

se na dicho, " un abrazo entre débiles ", entre desespe -

rados, para salir. o tratar de salir, cuando 

crisis económica generalizada. El acuerdo es 

menos de la 

en si 

nisno imouesto por la fuerza. no es u ad chale cum 

En 1985, a ralz del terremoto que sufrimos en 

septiembre 19 y 20, se dió en nuestro pals un verdadera 

acto de concertación social espont~neo que nos convenció 

de su factibilidad. 
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Los tratadistas, generalmente técnicos, no5 •ense~an" 

para que opere la concertación social se requiere a) que 

el sector obrero no sea corrupto; b) que el sector em -

presarial sea representativo, unico y cúpula y c) que el 

sector oficial no sea prepotente. 

EL PACTO ECONOHICO OE SOLIDARIDAD 

La persistencia de la inflación y los diversos acon 

tecimlentos económicos ocurridos en las últimas semanas 

~an generado inquietud en la población, preocupación en 

los sectores productivos e incertidumbre en ta colectividad 

respecto a la evolución previsible de !a economla a corto 

plazo. 

Si bien es preciso evitar toda precipitación, es 

indispensable frente a las presentes circunstancias, ac

tuar con oportunidad, decisión y firmeza, y con estricto 

apego a derecho. Los tie~pos requieren del reconocimien 

to objetivo de los proble~as y de las acciones concretas 

que deDen e~prenderse para resolverlos. Por ello el 

gobierno de la República ha considerado indispensable 

realizar un renovado esfuerzo de concertación nacional, 

con el concurso de los sectores obrero, campesino y 
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empresarial, a fin de atacar las ralees del fenómeno in

flacionario y evitar as! que la población de bajos recur

sos y en particular los trabajadores de ingresos fijos y 

la clase media, vean reducido aOn mAs su poder adquisltl

vo o sus condiciones de empleo y vida. 

Estas medidas :onsiguen también afian!ar los cam!lios 

estructurales en la economla nacional y fortalecer las 

bases de un crecimiento sano, din!mico y sentido. 

las organizaciones de trabajadores agrupadas en el 

Congreso ée! Trabajo, la Confederación Nacional Campesina 

la Central Canpesina Independiente, la Confederación Na -

cional de la Pequena Propiedad, el Consejo Coordinador 

E~presaria!, la Confederación de Cl~aras Nacionales de 

Co~ercio. Ser~icios y T~r1smo. la Confedera~ión de C!~! -

ras Industri!les de los Est3dos Unidos Mexicanos. la 

Confederación Patronal de la República. Mexicana, el 

Consej~ Me•tcano de no~Dres de Negociación, el Conse:o 

Sacional ~~ro~ecuario. la Cá~ara Nacional de la Industria 

de la Tr!nsfor~3c~On. !a C!nara saci0nal de Co:ercio de 

la Ciudad e~ ~¿~ico, la Asociaci~n He~icana ~e Casas o~ 

situac:ón 

econ6Dica n3cion!l ! lo largo de las últinas seEanas. 

A~t~ los gr;~~s f~n~nenos econó~icos ~ue confronta ~l p3fs 
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que han modificado las favorables perspectivas que se 

observan hace unos meses, han llegado a las siguientes 

conclusiones: 

1.- El fenómeno inflacionario ha afectado grave 

mente los ingresos de la población en gene

ral en el curso de los Qltimos años. 

2.- En la medida en que ha persistido el incre-

mento de los precios, se ha generado un 

reclamo cada vez mAs fuerte de todos los 

grupos de la socieda1 para que junto con la 

permanente lucha contra la inflación, en 

la que todos debemos empeñarnos, se de 

diversos grupos sociales una perspectiva más 

cierta de la evolución económica previsible 

y una protección efectiva al poder adquisi

tivo de los ingresos. 

3.- El combate contra la inflación requiere de 

una profundización en la corrección de 

finanzas púDlicas. Es preciso, con tal 

propósito, corregir el rezago en los precios 

de los bienes y servicios que produce el 

sector pGblico y en otros renglones de 

ingreso. 
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Es Indispensable también, eliminar todo 

gasto superfluo o improductivo, reducir el 

gasto gubernamental y evitar la transferen

cia constante de recursos de la sociedad 

tanto a empresas privadas como a organismos 

y empresas paraestatales. 

4.- Las imperfecciones del mercado y las limi -

taciones para que por la v!a del control de 

precios pueda ejercer una regulación efec -

tiva de los mismos, mas a11a de un reducido 

conjunto de productos. hacen indispensable 

la disminución de las barreras al comercio 

e~terior. 

Una apertura comercial efectiva debe permi

tir que la competencia e'terna ejerza una 

mayor disciplina sobre los precios internos. 

Por otra parte, la reducción de los obsta -

culos al comercio e•terior, al elevar la 

eficacia del aparato productivo nacional, 

promueve en forma permanente al sector ~x . 

portador Jl turismo. 

5.- La nueva situación exige un avance en el 

proceso de sustitución de permisos previos 
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ESTA 
SAlfR 

mis rm urnr 
DE LA SIUOTICA 

de importación por aranceles y en 1 a 

racionalización de la estructura arancelaria 

con el fin de dar mayor competitividad a la 

economla mexicana y proteger los intereses 

de los consumidores. 

6.- Por último se impone continuar y profundizar 

las acciones tendientes a IJ simplificación 

de tramites administrativos relacionados con 

.la actividad económica, especialmente en 

materia crediticia, fiscal y aduanera, y 

examinar con la debida atención los. proble

mas Que plantea la infraestructura general 

del pals, en especial la referente al trans 

porte. carreteras, telecomunicaciones, puertos 

y ferrocarriles. 

En razón de todo lo anterior, el Gobierno Federal, 

con el poyo de las organizaciones Que suscriben este pac

to y en ejercicio de las atribuciones que las leyes le 

confieren, ha adoptado las siguientes: 

DETERH!NAC!ONES 

!.- HEDIDAS TRISUTARIAS. 
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El ejecutivo promoverl modificaciones a las inicla

tlvas de leyes de ingresos de la Federación del Depar -

tamento del Distrito Federal que ha sometldo al H. Congre 

so de la Unión para instrumentar diversos cambios en 

materla tributaria. Se propondrán ajustes en el impuesto 

sobre la renta para que los Certificados de Promoción Fis 

cal sean acumulables a la base gravable y, al mismo tlempo 

se eliminen los nuevos certificados, excepto los asignables 

al sector agropecuario. Los derechos y aprovechamientos 

se ajustarán a principios del ano y, a partir del mes de 

marzo. evolucionar!n al ritmo de los precios y tarifas del 

sector pObl leo. 

Se eliminara el estimulo a la depreciación acelera

da y desaparecer! el impuesto adicional a la importación, 

del 5\. Se intensificara la cruzada nacional contra la 

evasión fiscal y se continuaran introduci~ndo 

l~:inis~r3ci6n tributaria. 

2.- LOS PRECIOS Y TARIFAS DEL SECTOR PUBLICO 

la 

los precios y tarifas del sector público se ajusta

ran a partir del próximo d!a 15 para recuperar el rezago, 

que han acumulado en los últimos meses, ello para evitar 

el crecinlento del déficit público y disminuir de es~a 
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manera las presiones de financiamiento del Gobierno Fede 

ral que empujan al alza de las tasas de interés la 

lnflaciOn. Una vez que se hagan estos ajustes, los pre-

cios y tarifas públicos permanecer!n constantes durante 

enero y febrero. para ajustarse gradualmente a partir del 

mes de marzo de acuerdo con la inflación mensual proyec -

tada. 

Las medidas de precios y tarifas, as! como las 

tributarlas, generaran ingresos adicionales equivalentes 

a l.4 puntos porcentuales del producto interno bruto, por 

encima de lo proyectado en la iniciativa de la Ley de 

Ingresos de la Federación para el año de 1988. 

3.- G~S10 PUBLICO 

Se promoveran modificaciones a los proyectos de 

Presupuesto de Egres:s de !a Fed~ración y del Departamen

to del Distrito federal que ha sometido el Ejecutivo Fe -

deral a la H. Cá~ara de Diputados para 1988 para reducir 

el gasto público programable co~o proporción del ?18, el 

cual pasara del 22\ en 1987 al 20.5\ en 1988. 

Los correspondientes ajustes se realizaran selectivamente 

por proyectos y atendiendo a la prioridad del gasto social. 
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Se aplicarán medidas que garanticen con todo rigor 

el control del gasto administrativo del sector público fe 

dera 1. 

El gobierno continuará el programa de deslncorpora

ción de empresas públicas y de cambio estructural del gas 

to público. acelerando su ejecución. Asimismo, se dis -

minuirán o suprimir!n los subsidios de dudosa justifica -

ci6n social y económica. Adem~s. se efectuará un esfuer

zo adicional para racionalizar las estructuras administra 

tivas del sector público. 

la combinación entre las nuevas medidas de ingreso 

y egresos públicos elevará el superávit primario del 

5.4\ al 8,3\ del PlB. En la medida de que como resul -

tado de este pacto se reduzca significativamente la in

flación, el déficit nominal del Sector Público jisminuirá 

concomitantemente. 

Se continuará con la mayor energ!a instrumentando 

los programas de reestructuración y productividad de las 

empresas paraestata\es. 

4.- TIPO DE CAMBIO. 
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En 1988 la polltica cambiarla apoyara la disminu 

ción rapida de la inflación y asegurara la competividad 

de la planta productiva nacional. 

5.- APERTURA COMERCIAL 

En concordancia con la modificación al tipo de 

cambio controlado se han adoptado las siguientes determi

naciones: El arancel máximo a la Importación, hasta ahora 

del 40\, se reducirá al 20\. Ademas, desaparecerá la 

sobretasa del si del impuesto general de importación. 

6.- SALARIOS 

Por lo Que hace a los salarios mlnimos, el Presiden 

te ae la Comisión Nacional de los Salarios Mlnimos: a) 

Propondra a los sectores productivos un incremento ittme -

diato del 15\ en los salarios mlnimos vigentes que de 

acuerdo a lo pactado por los sectores obrero y empresarial 

se hara extensivo a los salarios contractuales. b) 

Propondrá a los sectores productivos un nivel 2oi mas 

alto a los Que se hallen en vigor al 31 de diciembre de 

1987, exclusivo para los propios mlnimos, que entrara en 

vigor el lo. de enero con motivo de la fijación ordinaria 

Que establece la ley. c) Como medida excepcional y tem-
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poral, y hasta en tanto la inflación decline el 2i mensual 

propondra a los representantes obreros y patronales que al 

concluir el primer bimestre de 1988 el aumento a los sala 

rios mlnimos se determine con periodicidad mensual, de 

acuerdo con ta evolución posible del Indice de precios de 

una canasta basica que se d~f inira entre las partes en el 

curso ~e tos próximos quince a~os. El Indice incluirA 

ademAs, los precios y tarifas de los principales bienes y 

servicios que produjo el sector público. De esta manera 

el lo. de marzo entraran en vigor nuevos salarios m!nimos, 

y, a partir de esa fecha, se renovar!an cada mes en base 

a !J inflación mensual proyectada. 

7.- Et Gobierno federal se compromete a mantener 

los precios de garantla de los productos bAsicos en sus 

niveles reales de 1987, y a mantener los programas de 

cr~dito y seguro, por to menos con ta misma cobertura de 

1987. 

8.- El Gobierno Federal promover! medidas tendien

tes a la capitalización del campo y a promover la eleva -

ci6n del nivel de vida de los campesinos. 

Los sectores obrero, campesino y empresarial, con 

independencia de las acciones espec!f icas a las que se 
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obligan en este pacto, manifiestan su voluntad de colabo

rar con el gobierno de la República en todo lo necesario 

para la plena implantación y eficaz resultado de las me-

didas que ha adoptado. 

Ei presente pacto impi ica la solidaridad y el res -

peto entre las partes, las ~ue deben desempe~ar su mejor 

voluntad para el logro de los propósitos enunciados en 

este documento, tanto más cuanto que los primeros resul -

tados de lo aQul convenido no se dará en el plazo inmedia 

to. 

Este pacto es por su naturaleza temporal 

extinguirá una vez logrado su propósitc. 

y se 

Se firma este Pacto en la residencia oficial de 

Los Pinos a los quince d!as del mes de diciembre de mil 

novecientos ochenta y siete ante el C. Presidente de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

LIC. MIGUEL DE LA MADRID 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos 

POR El GOBIERNO FEDERAL 

DR. PEORO AS?E ARMELLA, Secretario de Programación y 
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Presupuesto; LIC. ARSENIO FARELL CUBILLAS, Secretario del 

Trabajo y Previsión Social, LIC. GUSTAVO PETRICIOLLI Se

cretario de Hacienda y Crédito Público; LIC. HECTOR 

HERNANDEZ C., Secretario de Comercio y Fomento Industrial. 

POR EL SECTOR OBRERO 

SR. F!DEL VELAZQUEZ S., Presidente del Congreso 

del trabajo 

POR EL SECTOR CAMPESINO 

LIC. HECTOR HUGO OLIVARES V., Secretario General de la 

Coordinación Campesina, SEN. ALFONSO GARZON SANTIBAREZ, 

Secretario General de la Central Campesina Independiente, 

ING. ALBERTO J. AHUMADA, Presidente de la Confederación 

Nacional de la PeQueña Propiedad. 

POR El SECTOR EMPRESARlAL 

LIC. AGUSTJN F. LEGORRETA. Presidente del Consejo Coor -

dinador Empresarial. 

4. l. - El PACTO DE SOLIDARIDAD ECONOMICA 

El dla IS de dicieabre del año 1987, se llevó 

cabo una reunión en la residencia oficial de los 

en la cual ante el c. Presidente de los Estados 
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Mexicanos Lic. Migue\ de la Madrid Hurtado, los represen

tantes del Go~lerno de la República y los sectores, obre

ro, campesino y empresarial asignaron un Pacto de Solida-

rldad EconOm\ca en él se pide a la sociedad más 

esfuerzos y más sacrificios y dejO explicito que el éxito 

del Pacto requiere de parte de la comunidad mexicana, de 

los factores de la producción y en primer lugar del go-

bierno, disciplina y una voluntad férrea de cumplir el 

compromiso contraldo. 

El sector obrero asume los compromisos siguientes: 

- Coadyuvar en cada centro de trabajo, a la eleva -

ciOn de la productividad y la eficacia, fin 

de contribuir al abatimiento de la inflación y 

a la preservación de las fuentes de empleo. 

- Instruir a sus organizaciones sindicales naciona

les, sectoriales y regionales para que convengan 

con las empresas en un 15\ de aumento en los 

salarlos pactados en los contratos colectivos, 

con vigencia a partir del 16 de diciembre de 

1987. 

- Recomendar a los representantes obrero ante la 

ComisiOn Nacional de los Salarios Mlnimos que 

apoyen Ja proposic\On del Presidente de la 

Co~islón, lista entre las determinaciones adoptadas 
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mi sos: 

por el Gobierno Federal para su inmediata revisión 

por un monto equivalente al aumento en un 15\ a 

su nivel actual, una elevación del 20\ partir 

del lo. de enero de 1986 y su modificación mensual 

de acuerdo a la regla establecida a partir del l, 

de marzo, la que se hara extensiva a los salarios 

contractuales, sin perjuicio de los revisiones que 

la Ley establece para los contratos colectivos de 

trabajo. 

Realizar unJ campana entre todos los organizacio

nes sindicales, a nivel nacional, para promover 

la disminución del ausentlsmo laboral. 

El sector empresarial asume los siguiente; compro -

- Aumentar la oferta nacional de productos basiccs 

y a elevar en forma sostenida la eficacia de la 

planta productiva a fin de contriouir al abati 

miento de la inflación. 

- Moderar la variación de todos los precios tomandJ 

en cuenta los margenes de comercialización, sena

lamiento hasta el último de febrero de 1988, me

diante la concertación. 

- Recomendar a los representantes empresariales ante 

la Comisión Nacional de los Salarios Mlnimos lis-
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lada entre las determinaciones adoptadas por el 

gobierno federal, para la Inmediata revisión de 

los mismos por un monto equivalente al aumento de 

un 151 de su nivel actual, una elevación del 20\ 

a partir del lo. de enero de 1988 y su modifica -

clOn mensual. de acuerdo a la regla establecida, 

a partir del lo. de marzo, la que se har~ exten -

siva a los salarios contract~ales sin perjuicio 

de las revisiones, que la ley establece para los 

contratos cvlectivos de trabajo. 

- Recomendar y promover, por todos los medios a su 

alcance, y a trails de todos sus organismos sec -

toriales regionales, la elevación de los sala

rios contractuales en un 15\ efectivo a partir 

del 16 de diciembre de 1987. 

- Realizar una campaña entre sus agremiados para 

explicar con amplitud la importancia critica de 

este nuevo esfuerzo Je al~lnce nacional. 

- Gestionar con las c~maras de Co~ercio correspon -

dientes Que las e~presas lideres de las distintas 

ramas se adnieren voluntariamente, dentro del tér 

3ino de 15 d!as naturales, a este ?acto con el 

propósito fundamental de moderar el aumento en los 

precios, la Que se h~r~ extensiva a los salarios 

contractuales. 
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las partes convienen en integrar una Comisión de 

seguimiento y evaluación de las obligaciones que han 

contraldo con este pacto; seguimiento y evaluación que 

se realizar~ con profundidad y periodicidad que las partes 

estimen pertinentes. 

4.2. El PAC10 DE ES1AB1Ll0AO PARA El CREClHlEN10 

ECONOHlCO 

Cuenta la historia que en México se ha recurrido 

formas parecidas a la concertación social er. cuatro 

ocasiones. la primera, casi al término de la Segunda 

Guerra Mundial, cuando la Confederación de 1rabajadores 

de México y la CANAClNTRA celebraron un pacto que procu -

raba la cooperación en la batalla de la producción para 

abastecer la economla nacional y lograr la independencia 

de México, en renuncia del derecho de huelga que se 

dejaba ~ara casos extremos 7 de abril de 1945 ). La 

segunda, con la formación de la Comisión Nacional 1ripar-

tita nacida el 17 de mayo de 1971 cuyo; tecas: inver 

siones, prodtictlvldad, y descentralización de la industria 

desempleo, capacitación; Industrias maqulladoras y expor

taciones; carestla de la vida, vivienda popular y canta -

minaci6n ambiental, siguen siendo vigentes, pero inefica

ces los resultados obtenidos, quizas con la notable excep 
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ci6n de la solución de vivienda, que dl6 origen 

INFONAVIT. 

al 

En 1977, con la Alianza de la Producción, documento 

de texto desconocido que permitió algunos logros 

de su poca sustancia y que perdió en los humos 

nueva prosperidad eflmera de sabor petróleo. 

de 

pesar 

una 

~r 

último el pacto de solidaridad nacional de 9 de agosto de 

1983, ~tereo e indefinido, carente de contenido y débil 

de forma, que indicó compromisos morales tan inconsientes 

como sus resultados. ~ partir de entonces la innovación 

de la necesidad de una verdadera concentr1ci6n social no 

ha pasado del discurso pol!tico del articulo period!stico 

el Estado, con sus alianzas secundarias. sigue empertado 

en manejar las cosas por>! mismo. con una solidaridad 

reservaría, del sector público. que protesta pero gana, 

con otra alianza, a •eces vociferante para siempre fiel 

del sector social, que pierde pero se confirma y con una 

realidad social aün muda y t!m1da, que de¡ara de serlo si 

las constantes disminuciones del poder adquisitivo lo 

llevan a la deses~eraclón. Claro estl que no por ser 

actos del Estado, se deja de reconocer que en algunas 

nedidas conc1liatorias la propicia, pero si por los 

actos de los empresarios se estl superando la deficiencia 

consciente de la ley Federal del Trabaje. Hoy es raro 
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el patrón o empresario o empleador no aumentan los 

salarlos tabulares al parejo de los mfnimos. Qulzl no 

tanto por razones altruistas, que el estado de bienestar 

es hoy bandera pol!tica en decadencia, sino por razones 

de mercado. Si no hay salario, no hay compradores. En 

realidad la concertación social estl por hacerse en 

M~xico, lo grave es que no puede sustituir los remedios 

formales y que resulta indispensable encontrar una solución 

rpal, fundada en todas las premisas que hacen de la 

concertación un remedio heróico, no obstante, incómodo 

para el sector social incompatible con el simple discurso 

polltico y la for~a ineficaz. 

4.3. LOS PROBLEMAS DERIVADOS DE LOS ?ACTOS 

Se dió como amenaza de huelga general de trabajado

res mexicanos, que solicitaban un aumento del 40i a los 

salarios en consecuencia, que se habla desatado una fiebre 

de alzas en todos los productos. 

Mientras lo que obtuvieron fue topes salariales del 

15~ a partir del 16 de diciembre, con extensión los 

contractual~s y el zoi a partir del lo. de enero del pre-

sente ano. Desde luego que este segundo aumento Qr.ica-

mente era para el salario clni~o. y por otra parte una 



liberaciOn de precios del 85\ en los servicios pQblicos, 

lo Que provoco una reacción critica en serie de los 

sectores, particularmente de los trabajadores. pues 

pocos minutos los aumentos salariales quedaron más 

costosos, ante lo que horas después se anunciarla: aumen

tos en todos los productos que se necesitan para alimentar 

bien a la familia, aunada a la reetiquetación a comercian 

tes que escond!an los productos, para esperar el mañana, 

se les den a conocer nuevos precios y poder redituar mag

n! f icas ganancias. 

?or ~ parte los lideres obreros, que aprobaron el 

Pacto de Solidaridad Económica, no terminan de convencerse 

de sus • bondades • y no ocultan su desconfianza y pesi -

mismo; si la cúpula de los tra~ajadores aceptaba la firma 

del corvenio, sus representados y algunos otros dirigentes 

obreros no han manifestado en su contra. 

En e! ~!e~o je secretarios generales del Congreso del 

trabajo, hubo dirigentes obreros que denunciaron 

pacto l~s habla sido impuesto, otros se quejaron 

canasta b!si'a de consume se integró con criterio 

que el 

que la 

gusto de los e~presarios, puesto que era del todo irónico 

desleable y empresarial, ya que la canasta básica no 

contenta coso artlculos necesarios la ropa y el calzado 

ya Que no es posiole pensar que un o~rero y su faQi!ia no 
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requieran de sal ir vestidos y con zapatos'·.a.·Íaborar, ya 

que por el contrario en la canast~ se .inclu!an las cerve

?as. refrigeradores, automóviles y no los artlculos nece

sarios. 

El l lder de la Confederación Obrera Revolucionaria, 

Jesús Pérez Moreno expresó que a los dirigentes obreros 

les impusieron el pacto • ya que en nada se parece el 

pacto vigente al propuesto por el Congreso del Trabajo". 

Y al respecto se refirió: Nos estamos convirtiendo en 

un pals de salarios m[nimos y el Congreso del Trabajo que 

representa a !os trabajadores de contratos colectivos, 

debe de luchar por la mejora de los contractuales para 

impedir Que cada tez sea mayor el número de obreros que 

perciban el minisalario. 

Mientras que Mario Suarez l!der de la Confederación 

REvolucionarla de los Trabajadores ( C.R.T. se~aló que 

los obreros nacionales no estan conformes con el pacto de 

Prueba de ello son las divergencias que existen en 

tre las filas de los trabajadores. Ellos saben que han 

aportad~ lo mejor de si en los últimos cinco años, con la 

finalidad de romper el obstaculo que representa la crisis. 



Ellos por supuesto difieren de la visión triunfalista de 

ciertos sectores. Ellos conocen, desde siempre lo que 

representa la carestla y la pérdida cotidiana del poder 

adquisitivo de la moneda. 

Si observamos, desde 1934 fecha en que se estable -

cieron los salarios mlnimos por el Presidente Abelardo 

L. Rodrlguez, se han incrementado 3.750 veces o sea han 

experimentado una alza de 375 mil por ciento pues ha 

pasado de 1.50 pesos a 11,900 pesos diarios (enero 1991). 

Sin embargo, en el mismo periodo los precios se han 

subido 7,600 veces, cifra que representa 760 mil por cien 

to por ello. aún los satisfactores de primera necesidad 

han quedado fuera ctel alcance de los trabajadores y del 

pueblo. 

S1 to~amns por eJeDplo: a uno familia integrada por 

la pareja •as tres hijos ( sin dejar pasar por alto que 

en la actualidad todavla existen familias muy numerosas), 

un salario de S 11,900.00 pesos diarios, vigente a partir 

del 16 de novie~b"e de 1990 de Qué sirven, si los produc-

tos de primera necesidad tienen el siguiente 

oficial: 

Kilo de frijol negro s 
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KI lo de tortillas 800.00 

Kll o de huevos 4,000.00 

Kl lo de pollo 10,000.00 

Ll tro de leche 1,800.00 

Jabón de ba~o 880.00 

Jabón en polvo 5,500.00 

Kilo de arroz 2,300.00 

Litro de aceite 3,000.00 

Papel higiénico 4,400.00 

Kl lo de l lmón 1,500.00 

Kl lo de ji tomate 2,500.00 

Sopa de pasta 1,000.00 

Y hablando de servicios públicos de primera necesl-

dad: por un pasaje de transporte: 

Combi 700.00 

Metro 300.00 

Camiones 300.00 

Serla ilusión pensar en comprar un kilo de carne de 

res que cuesta alrededor de $ 18,000.00, el equivalente 

es casi dos dlas de trabajo. Todo esto, sin tomar, 

en cuenta, los medicamentos que han subido por arriba del 

201.71, el transporte público urbano que subió por encima 

del 197i, adem~s de los articulas educativos que sobrepa-
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san el 156.Si, viendo la situación anterior, el salario 

del obrero quedó en nada, ahora nos preguntamos ese obre 

ro con ese salario podr~ obtener o construir su vlvien -

da?. Resultarla imposible para quien percibe el sala -

ria mlnlmo, comprar una vivienda, la adquirirla en abo

nos, lo cual implicarla hipotecar el ingreso de toda 

la vida y hasta quedarse sin comer, igual de dificil es 

construir una por cuenta propia, pu@l!I los aumentos en el 

costo de los materiales hacen que la posibilidad de 

construir una vivienda digna sea cada vez m~s lejana. 

De lo anterior se puede concluir, si bien es cierto 

que el sal~rio mlnimo ya no alcanza para bien comer como 

antaño, menos para pagar renta, luz, pasajes, gas, telé -

fono, deudas, p~ra diversiones, dlas de campo, etcétera. 

Ante esta situación podemos decir que el Congreso 

del Trabajo pr~ctica~ente est~ familiarizado con los 

aumentos de los precios y por eso no reacciona. 

Mientras por su parte, las organizaciones obreras 

desde su punto de vista derrotistas, señalan que pueden 

inferir que el único camino posible para reducir las dí -

ferencias en los ingresos serla el poder alcanzar los 

objetivos del salario mlnimo constitucional; pero en los 
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tiempos presentes y mucho menos con los topes salarialés 

fijados por el pacto, esto queda como una simple preten -

sión utópica, puesto que la persistente situación Infla -

cionarla, aunada a los déficit acumulados en la no 

recuperada capacidad adquisitiva de los salarios, han 

dado al traste con este ideario. 

Por lo que los obreros se han declarado en franca 

batalla contra el pacto, ya que a la fecha lo Gnico que 

les ha causado es incertidumbre, desconfianza y despidos; 

demostrando su irritación mediante huelgas, amP.nazas de 

huelgas de hambre, paros, marchas, mitines, desplegados. 

Tales son los casos de los empleados de las asegu -

radoras, entre ellas las estatales ( Anagsa, Hidalgo 

Aseoex ) que realizaron una huelga que duró seis d!as. 

Mientras qtte los trabajadores del Instituto Mexica

no del Seguro Social sostienen un movimiento a base de 

paros, plantones, mitines demostrando su inconformidad con 

el pacto, demandando aumentos salariales m~s justos y 

la vez pidiendo la reinstalación de sus compañeros ~ue han 

sido despedidos. 

Por su parte los trabajadores de las unirersidades 
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hicieron un paro nacional y una marcha anunciando que es

ta! \aran algunas huelgas, mientras que otras empresas es

tan emplazadas huelga como la Compañia de Luz, U N A M, 

etcétera. 

Debido a esta situación, el llder sindical Fidel 

VElazquez, llegó a la conclusión de que • se debe hablar 

con las autoridades para que se corrijan las anomallas con 

que se esta aplicando el pacto, puesto que esta situación 

presenta gran preocupación, ya que los obreros que estAn 

sintiendo las repercursiones del pacto se han visto en la 

necesidad de rebasar a sus dirigentes ya que los efectos 

del pacto son cada dla mas severos, por lo Que los aseso

res del Congreso del Trabajo no se dieron abasto para 

entender las demandas de los trabajadores que o han sido 

despedidos o afrontan la amenaza de Quedarse sin empleo. 

Se calcula Que el 15 de diciembre ( fecha en que se 

firmó el pacto ) a la primera semana de enero del presen

te año ( 1991 ), unas 50 empresas han cerrado o estan por 

hacerlo. Ello significa que, conservadoramente se han 

despedido a 10,000 obreros en este lapso. 

Por lo que hay que agregar que la cúpula gubernamen 

tal, empresarial y la dirigencia obrera oficial impusieren 
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a la nación el pacto de solidaridad económica, que entre 

otros aspectos contiene el tope de salarios y la libera -

ción de precios. Injusta y desmedida, as! como soberbia 

y cruel apabullando las justas aspiraciones de la close 

trabajadora económicamente activa en México. Coludidos 

como siempre comerciantes, industriales, empresarios, fa

bricantes, distribuidores y gobierno usando como bandera 

a los trabajadores me•icanos y utilizando l sus medios re 

presivos el gobierno; co~o la CONSAMI, el Congreso del 

Trabajo y demls organizaciones como la Secretarla de Co

mercio y fomento Industrial ( SECOfl y demls organismos 

oficiales creados y por crearse para someter al capricho 

institucional las justas aspiraciones de la clase trab3 -

jadora en la cual no sólo entran los obreros, campesinos, 

profesionistas, sino todo empleado asalariado que es la 

gran mayorla, y en la cual se observa, la injusta distri

=~::~n ée la riqueza. pues los ricos mis ricos y los po

bres m1s po~res pero no por flojos, ni por castigo de Dios 

sino por la avaricia y egolsmo de la clase dominante; 

antes citada que se refiere un pueblo ignorante y desnu 

trijc ade~!s de ~~l vestido, que una sociedad opulenta y 

sana. 

?or lo Que elexllder de los Petroleros Joaquln Her -

n!ndez Galicia, alias la Quina, expresó: • Ninguna econo 
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mla se salva aplastando su .fuente de récursós; aplastando 

el poder de compra, alzando l~s p'reci~f j~pl~s¿ndo lós 

salarlos " 

Por lo que respecta al tema en cuestión Fidel 

VelAzquez sanchez " expuso que los aumentos a los sala -

rlos mlnimos se decide en forma caprichosa ya que nunca 

se cumple con lo estipulado con la Ley para que realmente 

sean remunerativos 1
' 

El Jerarca cetemista indicó que lo fundamental en 

ese convenio es que se respete al movimiento obrero, as! 

como no se permita que los empresarios sean los únicos 

beneficiados. 

El dirigente de la Central Obrera exageró en algunos 

de sus puntos de vista. Sin embargo, reconoció que es 

necesario buscar la manera que los incrementos a los sa

larios m!nimos sean mas altos, ya que con diez mil ochen

ta pesos diarios no puede vivir un obrero. ( 36 ) 

El sol no se puede tapar con un dedo; la mentira 

( 36 La Prensa. martes 18 de septiembre de 1990. 
P!gina 3 y 21. 
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dura mientras la verdad lo quiere, que hermosa frase 

As! el dirigente cetemlsta, el gran mentiroso y 

enga~ador de la clase obrera en el periódico La Prensa de 

fecha 28 de septiembre de 1990, reconoció el pacto está 

roto i Fidel Velázquez dijo en Colima, Col., el 27 de 

septiembre que la CTH hace posible p.or vencer el hambre 

que padecen millones de trabajadores de salarlo m!nlmo, 

• pero es lamentable que los demás, empresarios y no em -

presarios, no hagan nada, ya que no más hablan, pero no 

actúan " 

Casi se le cayeron los lentes negros cuando tronó 

molesto: • El pacto está roto •, y declaró que de esto 

no tuvimos la culpa los trabajadores y anunció que los 

nuevos salarios se conocerán en diciembre próximo. A 

otra pregunta: • ¿ Rebasaron los trabajadores a sus 

dirigentes ? • y la respuesta fue • S!, los lideres es

tán durmiendo, son rebasados • 

A otra pregunta: El pacto de solidaridad descansa 

sobre los trabajadores ? Su respuesta fue: sin 

la contribución de estos últimos no habr[a pacto • 

Por su parte el Secretario General del Sindicato 
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Unlco de Trabajadores Electricistas de la República Mexi

cana expuso que la revlslón salarial de Ley se adelante 

cuando menos un mes y se lnlcle también un estudio de la 

situación económica de los Oltlmos meses, ya que los tra

bajadores no pueden aguantar mucho con un salarlo superior 

a $ 10,080.00 diarios. 

Asimismo Fidel Velázquez en el periódico La Pr~nsa 

del sábado 22 de septiembre de 1990 comentó que dado los 

precios siguen en aumento, su dirigencla no va actuar 

la ligera y agravar mas la situación. 

• Porque st aumentamos los salarios y no hay compro 

miso empresarial, de Inmediato se incrementaron lQs pre -

cios nuevamente ••. En este sentido, agregó que es nece-

sario ponerle un tope al aumento de precios que todos los 

d!as se están dando. Por su parte, el Secretarlo de 

Asuntos tcon6~icos de la CTM Nezahualcoyotl de la Vega, 

entrevistado en el mismo lugar, expresó que la Onica fór

mula de tener un m!nimo Justo - no contractual - es que 

éste cumpla con lo estipulado para resolver sus problemas 

prioritarios y los de su familia. 

De la Vega expresó que para prometer a la gente que 

se va a recuperar todo lo que se ha perdido del poder 
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adquisitivo •.• subrayó que en este renglón, los números no 

son muy gratos y todos los d!as estamos perdiendo. 

Comento que si el salario antes del pacto valla un peso, 

en la actualidad vale únicamente centavos. 

Por su parte Ignacio Cuauhtémoc Paleta dirigente de 

\a CROM, al ser inquirido sobre la necesidad de una revi

sión al pacto manifestó que eso se lo estAn pidiendo al 

Congreso del Trabajo pa•a que haga la convocatoria. 

sólo agregó que en este sentido • cada quien opina dtsper 

samente " 

Por otra parte, en el periódico Uno mAs Uno del 

miércoles \o. de agosto de 1990; los sectores productivos 

firmantes del pacto para \a estabilidad y el crecimiento 

económico ( PECE ) se co~prometieron ayer a que en el se

gundo semestre del ano • Haya un freno total al au~ento 

de precios • de productos de la canasta bAsica y en otros 

de consumo generalizado, as! como en los servicios incluí 

do el transporte. 

Tal decisión fue acordada luego de que el sector 

obrero protest~ • enérgicamente • por e\ constante incre

mento de precios ante los integrantes de la Comisión de 

segui~lento y evaluación del PECE. 
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Asimismo, los representantes de los sectores: em-

presarial, comercial y gubernamental acordaron tomar en 

cuenta la protesta del Movimiento Obrero para congelar los 

precios en general, o " al menos tratar de que los ajustes 

sean mlnimos " - comentó Bonilla Garcla - para as! refor

Zdr el convenio de concertación nacional. 

El Presidente del Congreso del Trabajo (· CT ) Rafael Riva 

Palacios Pontones señaló que en el documento entregado al 

Presidente de la Com!sión de Seguimiento del PECE Arsenio 

Farell Cubillas, los obreros dejan de manifiesto su 

desconocimiento por el incremento de precios. 

Se observa que el PECE es un freno total al salario 

no a precios. toda vez que los sectores obrero y guberna

mental, miembros firmantes del PECE se pronuncian por de

mandar que no aumenten los precios, todo ha quedado en 

eso; pues es bien visible que el alza en general en todos 

los productos se sigue dando en forma por dem~s alarmante 

injusta soberbia y desmedida. Gracias a la ineptitud e 

ineficacia de acción autoritaria para meter en orden 

los comerciantes, industriales y empresarios por parte de 

las autoridades del co~ercio, los cuales con actitudes 

demagógicas. Ho solucionan nada en favor de la clase 

trabajadora; esto es de los asalariados, en otras palabras 

de los empleados, y Quienes sólo se conforman en expresar 
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con un leguanje contradictorio, oscuro y sutil y manifes

tarse dichos funcionarios prometen al pueblo lo que saben 

que no se puede cumplir. Piensan que con esos engaños se 

puede seguir burlando del pueblo mexicano, en especial de 

la clase obrera; la historia del pueblo mexicano, en es -

peclal de la clase obrera; la historia demostrada que 

quien se burla del pueblo termina burlado. Se le dice al 

pueblo mexicano diariamente en los medios de comunicación 

y por lo tanto a la clase trabajadora que no habra aumen

to a los precios, y se habla de que nada mas los necesa -

rios, lo cual lleva lmpl !cito en si mismo el engaño y la 

burla; pues en base a lo anterior los aumentos a los pre

cios se dan enferma arbitrarla, absoluta y abusiva no as! 

los salarios mlnimos ni contractuales. De continuar los 

pactos, con el nombre o denominación que se les de lo que 

se fomentara entre otras cosas, es la pérdida de valores 

morales entre las familias que viven de su trabajo y por 

consiguiente, de un salario mlnimo como irónicamente lo 

han llamado los periodistas nacionales, como el minisala

rio mlnimo; es bien cierto que los extremos no son nada 

buenos según el enfoque desde el que se le observa. 

Lo anteriormente expresado es en referencia a que si 

bien es cierto que un pueblo no se levanta en armas por 

hambre; es bien cierto, que por una causa justa si lo 
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hace. El Gobierno mediante el PECE est~ dando las causas 

y motiraciOn para que esto pueda suceder, por el constan

te so~etimiento, la presión continua, la burla constante 

y cruel a la clJse trabajadora al efectuar directamente 

sus intereses personales y ahora familiares. Por esta 

razón, se sugiere que los miembros firmantes del Pa,to de 

Solidaridad y Crecimiento Económico consideren 

actitud negativa y nefJsta, adem~s de hóstil hacia 

su 

la 

clase trabajadora, al auténtica gen~radora de la riqueza 

indiriduJl j social de ~l•1co. 

ObJet1v1sJmu; de esta forma el lenguaje vertido en 

la pasada reunión de la Comisión de Seguimiento y Evalu~

ción del Pacto. ~orque no entedemos que es dar un "freno 

total • ~l incre~ento Je precios y, por otro lad?, se~alar 

que eSJ e•pres16n no se debe hacer un control generalizado 

de los ~!s~Js. ~ lo que debemos entender que si se per

nit1eran los au~entos o aiustes como ellos lo llaman, pero 

s1e~pre que no se den un solo golpe, sino poco a poco des 

pués ·estudiar •cada uno de ellos. Desde lue90 que 

est1 ~utor1zac1jn de incre~~nt~s ~3rJ 1~ Q~e restd del 

a~o es inductdJ oor el sect~~ en;resarial, que en vez 

de lds dir19enclas de Concdneo y Conaco indican que se 

ha dado un desrlone en las ventas de sus agremiados hasta 

en un 35 S a causa de las s~~~esta1 restr1cc1ones Que 
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tienen para aumentar sus mercanclas, ademAs de que se 

estl ocasionando el cierre de comercios y junto a ello im 

portantes pérdidas económicas que no pueden seguirse so -

portando, lo cual es de advertirse como se ve que es una 

falacia del Sector Empresarial y que sirve de argumento 

para ellos y de fundamento para estar aumentando los cos

tos y por tanto los precios. 

Sin lugar a dudas, el discurso de los señores de 

la Comisió~. da mAs para preguntar y comentar; afirman 

que si habrl aumentos en los precios mientras no afecten 

de manera normal a la población, pero quisiéramos saber 

si el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores 

no debe entenderse como un agravio o defensa hostil pues 

l qué significa una afectación normal a la economla de 

las mayorlas en tiempo de Pacto ?. Ademls porque los 

raqulticos salarios siguen siendo el blanco para enfren -

tar la crisis Se estln considerando j~stos o 

excesivos los actuales salarios de los trabajadores La 

resouesta estl mis clara que la luz del dla, que es 11 

verdad en s! misma, toda vez que aún en la semana de la 

solidaridad se observó la reetiquetación de productos o 

inexistencia de los mismos, por el acaparamiento y emoo -

degamiento para mejores precios, como fue el caso de la 

leche que a decir de la Confederación Nacional Ganadera, 
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venderla el litro.con un descuento de 7.7~ que equivale en 

relación con su precio actual a 100 pesos menos del pre -

cio: pero resulta que este producto con descuento nunca 

se encontró en los establecimientos. Algunos crlticos 

del sistema consideran que el problema en el momento de 

los precios no radica en el valor del bien o servicio, 

sino en la desigualdad que existe entre precios y salarios 

éstos últimos ubicados por debajo de la realidad económi

ca. 

La clase trabajadora es y seguir~ siendo la explota 

da mientras no se de cuenta su alrededor, de los nuevos 

horizontes que se le van a abrir cuando a clase se unifi

que: no es base a lideres charros y corruptos. 

Que a decir de uno de ellos, lo de la no relación 

no sabe lo que significa porque nadie se lo ha enseñado 

ni se lo ense~ar~. porque él sabe que estamos en una 

clase social de corruptores y de corrompidos. As! la 

situaci~n. la estructura sindical debe reestructurarse no 

con reformas o enmiendas. sino eligiendo los trabajaaores 

a sus representantes de sus Centrales Obrera y Campesina, 

ya no permitiendo que sean los empresarios, comerciantes, 

industriales y gobierno, quienes le sigan imponiendo 

tal o cual jerarca, que no hace m~s que ver desde un punto 
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de vista individualista y ego!sta su bien propio antepo -

niendo al mismo, el interés de los trabajadores. Lideres 

como el descrito abundan en México. Un auténtico llder 

hace falta, los impuestos lideres son un rotundo fracaso 

para ia clase trabajadora como se observa en ei PECE. 

As! el PECE ha demostrado que los sectores en el poder 

por su avaricia han contribuido al desorden económico del 

pals, dejando la carga de la concertación a las clases 

populares, la incertidumbre de lo que puede arrojar esta 

polltica económica no sólo esta ante los ojos de los 

ciudadanos, sino en las mismas autoridades que por mas 

justificación que buscan, no estan ni estaran convencidos 

de que este pacto esté dando frutos a los sectores: em

presarial, industrial y comercial por la continua y diaria 

liberación de precios. El PECE nació muerto a la vida 

de los asalariados, quienes seguiran soportando el peso 

del ;acrificio de la cruz impuesta por todos los sectores 

en el poder, hasta de quienes los deber!an de proteger en 

sus intereses y que por cobardla no lo hace; por 

de perder ~l puesto que usurparon. 

En relación con la Semana de Solidaridad. 

te~or 

La 

solidaridad como proyecto permanente, constituye el único 

camino de desarrollo verdadero y estable, la solidaridad, 

asegura un crecimiento común y equitativo donde todos es· 
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tan in•ítddos a sentirse protagonistas del destino y de 

la distribución de los recursos del pa!s, la solidaridad 

recalca que las personas son el sujeto y la finalidad del 

desarrollo de un pueblo y de un pals desarrollado es un 

pats solidario, lo cual nQ sólo de~e ser palabra sino 

hecho, lo que no sucede oQul, en nuestro pals. 

Un proyecto de des;rrollo Que no incluye medidas 

concretas de rartlclpación, planes de vivienda, educación 

para todos, creación de fuentes de trabajo, remuneracio -

nes Justas según el costo de vida y formación en libertad 

es si»pleaente sospecnoso contradic~oric porque taba 14 

pregunta: ¿ Desarrollo para quienes ? de tod4S manaras 

la respuesta no incluya a todos, sólo un proyecto que 

inclu¡a ! los m!r~tnados sociales ~erece el no~bre de un 

Actualmente la 

sol1dar1dad es auténtica f3!ac11 en ~~<ico. 1990. 

Es preciso una pad1gogla de mentalidad al respecto, 

se trata de una nueva none~a ae pensar, un horizonte nue

vo de Juzgar la re~l1óad social. la única solución 

•iJ~le es Que s: atabe 11 egolsno entra tod~s los secto -

res del poder; Que s1 ve1 Jl tr1bajador co~o lo Que es 

un ser nunano; no tomo un simple núwero mas totalmente 

aespersonalizaúo O ~artz ce una mlquinarla; PenSeftOS Que 
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tln invitados J sentirse protagonistas del destino y de 

la distribución de los recursos del pals, la solidaridad 

recalca que IJs personas son el sujeto y la finalidad del 

desarrollo de un pueb!D y de un pals desarrollado es un 

pals solidario, lo cull no sólo debe ser palabra sino 

hecho, lo ~ue nJ su~ede Jqul. ¿n nu¿stro pa[s. 

Un pro)e::~ j~ ~~sJrrollo que no incluye medidas 

concretas de participac10n, planes de •1•ienda, educación 

para todos. cre>c16n de iuentes de trab1jo, remunerac10 -

nes JUStlS según el cesto de vidl y forITTlClón en libertad 

es s1~plenente sospecnosc contrJd1ctoric porque cabe la 

de todJs maneras 

Es precise una peóagog!a de mentalidad al respecto, 

se tr1:1 de un1 nuefl ~Jn~ra d~ p~ns1r. un ~~rizonte nue-

La Untca solución 

1i3ble ~s cue s¿ 1ca~e e\ eg~lsno entre tod0s los sectJ -

res del poder; Que se vea ~l tribajador como lo Que es 

un ser nuaano; n? cc•o un simple nú•ero •ls totalmente 

desoersjn3ltZldo ~ ?3rt¿ d~ una naquinart3; pens~mo! que 
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ante todo es un ser humano c6n ~splraciones y necesidades 

que deben 

Convoco a firmantes de la recupera-

ción. 

CSG: DEL 

PECE. 

Reconoció que la Inflación que se registrara en el 

presente año fue producida, en parte, de la eliminacl6n 

de subsidios indiscriminados y excesivos, medida necesaria 

para asegurar la viabilidad futura del programa económico 

y por el impacto por las alzas en los precios de garant!a 

de productos agropecuarios que demandan, con raz6n y 

justicia, los campesinos. 

Sin embargo, Salinas de Gortaria indic6 que las 

medidas realizadas y la participación responsable de los 

firmantes del PECE nos han garantizado condiciones mas 

favorables para plantearnos de manera realista, un paso 

importante para abatir la inflación en 1991. ( 37 ) 

( 37 ) El Nacional, 
Lunes 12 de noviembre de 1990. 
P!gina 14 
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Fidel: Los empresarios no han cumplido. 

LA POBLACION DEL PACTO, MEDIDA RESPONSABLE: BONILLA 

' Redoblaremos el esfuerzo: Vega e l~iguez 

' HabrA econom!a estable y sana: CArcoba 

LAzaro Serranía Alvarez 

Al refrendar el Pacto para la Estabilidad y el Cre

cimiento Económico ) PECE ), es una respuesta responsable 

de los sectores, un an!lisis sereno de la situación eco -

nómica y de las perspectivas de la econom!a aseguró el 

vocero de la Comisión de Evaluación y seguimiento del PECE 

Javier Bonilla. 

Indicó que en la nueva concertación se han adoptado 

nuevas medidas que permiten reducir la inflación 

afianzar nuevos elementos, como la reducción del tipo de 

cambio y el propósito de incluir en la iniciativa de la 

Ley de Ingresos una desgravación de impuestos. 

Indicó que aunque los industriales y comerciantes se 

comprometieron a absorver los impactos de los incrementos 

a los energéticos y a los salarios m!nimos, las autorida

des de Secofi y Profeco intensificarAn su labor para fre

nar las alzas inmoderadas. 
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Al respecto, Fidel Velazquez sanchez, entrevistado 

también al salir de la residencia oficial de Los Pinos 

donde se firmó la quinta etapa del Pacto, reiteró su 

acusación de que !os empresarios no han cumplido sus pro

mesas de no aumentar !os precios. 

" Por eso, ahora el compromiso es mas serlo y !a 

decisión del Gobierno es mas seria todavla " , senaló, 

expresando que e! movimiento obrero organizado va im-

pedir a toda costa que haya aumentado en caso de que los 

empresarios no c~mplan con la concertación. 

Respecto a si se pulverizó e! aumento del 18 por 

ciento a los salarios m!nimos con el incremento a los 

combustibles, dijo que no sera as! dado que el gobierno 

tiene el propósito de hacer cumplir a los empresarios su 

ofrecimiento de absorber esas alzas, combustibles y sala-

. rios, sin repercutirlas a los precios. 

Reconoció que el 181 de aumento no restituye el 

poder adquisitivo de los m!nimos, pues para ello se nece

sitarla aumentar una cantidad " que la econom!a nacional 

no lo permite " 

Por su parte el Presidente del Consejo Coordinador 
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Empresarial, Rolando Vega lñlguez, dijo que el sector 

empresarial firmó esta nueva concertación, convencido de 

que es necesario redoblar esfuerzos para lograr abatir la 

inflación. 

Luego se defendió que el sector industrial siempre 

ha cumplido con sus compromisos de no aument~r precios y 

que no cree que Fidel Velázquez haya hecho acusaciones 

contra ese sector económico; " creo que se le atribuyen 

cosas que no dice. Creo que don Fidel está consciente 

de los esfuerzos que han hecho todos los sectores en el 

alcance de los objetivos que hemos logrado a la fecha se

ñaló. 

El trabajador ha perdido poder adquisitivo desde 

1987 y apenas ahoru se está recuperando ligeramente con 

el pacto, y también las empresas, como se contempla en 

los Indices burs~tiles donde han perdido utilidades y sus 

márgenes han disminuido; el mismo gobierno - dijo - ha 

tenido que ajustarse mucho a sus presupuestos en diversas 

funciones que desempeñaban. 

Para Luis Cárcoba Garcla, presidente de la Concamin 

el objetivo de la prolongación del PECE es controlar la 

inflación y tener una economla estable y sana, y 
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estamos acerc~ndonos a ellos, pero son fenómenos dlflciles 

de combatir y se toma m~s tiempo. del que creemos • 

Indicó que es verdad que hubo incrementos a pesar 

del PECE, pero que eran necesarios ya que desgraciadamente 

para corregir las deficiencias que la economla tenla, se 

debe operar con precios reales, ya que durante mucho 

tiempo vivimos en una econom!a de Ficción y ahora pagamos 

ias consecuencias. ( 38 ) 

Acuerdo de 18\ a los m!nimos; incrementos en gasoil 

na, gas licuado y luz. 

ACUERDAN SECTORES PROLONGAR EL PACTO AL 

DICIEMBRE DE 1991. 

31 

Con a~mento a los salarios m!nimos en un 18! 

DE 

partir del 16 de noviembre ); la reducción del 40~ al 

impuesto sobre la renta a las personas flsicas, cuyos in

gresos son inferiores a los cuatro salarios m!nimos; in

crementos del 10~ a las tarifas eiéctricas, alrededor 20 

puntos porcentuales a la gasolina Nova y a la reducción 

( 38 ) El Nacional 
Lunes 12 de noviembre de 1990. 
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del SO\ al desliz del tipo de cambio ( a partir de Hoy 

los sectores obrero, campesino y empresarial dcordaron 

ante el Presidente Carlos Salinas de Gortari prolongar la 

vigencia del Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento 

Econ6mic~ nasta el 31 de diciembre de 1991. 

En ""ª re"nión en donde los representantes de los 

sectores productivos de la sociedad signaron la quinta 

etapa del PECE. el titular de la Secretarla del Trabajo 

y Previsión Social, Arsenio Farell Cubillas leyó los 

acuerdos a los que llegaron dichos sectores: 

Los sectores obrero y empresarial recomen -

dar~n a sus respe~tivos representantes ante 

la Comisión Nacional de los Salarios M!nl-

~os apoyar las propu~stas para otorgar 

los mtnLsalarios ~n increm~nto del 16~ con 

validez a partir del 16 de noviembre, y 

ratificar l~ vigenc1a, a p~rtir del primero 

de enero de !991. El incre~ento no ser! 

extenstvo a los sal3rios contr3ctuales. 

Atendiendo l cr2:erios de eQ~idad 1 ''" el 

f1n de coadyuvar el ~e1ora~i¿nto del poder 

adquisiti•o, especialnente de los trabaja -

dores de nenores ingr~sos. se incluira 
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(como parte de la Iniciativa de Ley de 

ingresos: para 1991, ,Que se sometera la 

consideración del H. Congreso de la Unión 

t~ propuesta de reducción de la carga f is -

cal del impuesto sobre la renta de las Per

sonas flsicas hast~ por un 40i, para las 

personas con ingresos equivalentes o meno -

res a cuatro salarios mlnimos. 

El gobierno federal extendera la cobertura 

de los subsidios al consumo de leche y 

tortillas. El beneficio del subsidio de las 

tortillas se extendera a todas las entida -

des federativas a partir del 26 de noviem -

'bre. Las familias beneficiadas recibiran 

diariamente un kilogramo del producto sin 

costo alguno. 

Con el propósito de contribuir a una 

utilización mas racional y eliminar subsi -

dios injustificados que debilitan las 

finanzas públicas y a la balanza de pagos , 

se acordó aumentar a 710 pesos el litro de 

gasolina nova y a mi 1 pesos el de la magna 

sin. El incremento al diese! y al gas 1 i

cuado es del 10~; el del combustible del 

20\; mientras que el precio del gas natural 
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no sufre alteración. 

Las tarifas eléctricas se incrementan en 10 

puntos porcentuales. 

El sector empresarial se compromete en el 

ámbito de sus atribuciones a absorber los 

incrementos en los precios de los energéti

cos y en los salarios mlnimos y a no reper

cutirlos en los precios de los bienes y 

servicios. La dis~inución del ritmo del 

deslizamiento del tipo de cambio y sus 

favorables efectos en la evolución de las 

tasas de interés. por consiguiente sobre 

los costos, contribuirán al cumplimiento de 

este acuerdo. 

El tipo de cambio se ajustara a razón de 

cuarenta centavos diarios en promedio, 

partir del próximo 12 de noviembre. En 

la medida en que las condiciones lo permitan 

se har!n reducciones adicionales en el 

ritmo del deslizamiento cambiarlo durante 

la vigencia de esta concertación. 

El go~ierno ra~ifica su ~o~pro~iso de ~an -

tener una estricta disciolina en las finan

zas públicas durante el año próximo. Este 

propósito se ver! reflejado en la iniciati-
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va de Ley de Ingresos de la Federación que 

el Ejecutivo Federal someterá al H. Congre

so de la Unión y en el proyecto de Presu 

puesto de Egresos de la Federación que 

someterá a la H. Cámara de Diputados, co-

rrespondiente al ejercicio de 1991, en los 

cuales se propondrá la reducción del déficit 

financiero del sector público. 

El gobierno se compromete a extender y pro

fundizar el proceso de desregulaclón de la 

actividad económica para promover una mayor 

productividad y competividad, y propiciar 

la reducción de costos en los diversos sec

tores y dentro de los próximos cien dfas,un 

programa permanente de promoción a las ex -

portaciones, el cual incluirá medidas admi

nistrativas y de desregulación. 

El Gobierno Federal, el sector agropecuario 

y las organizaciones de productos han toma

do la determinación de establecer una regla 

explicita para la fijación de los precios 

de garantfa mafz y frijol, as{ como el tri

go, que consiste en ajustar estos precios 

con base en el desliz del tipo de cambio y 

la inflación de nuestros principales socios 
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comerciales. 

Salvo los acuerdos antes enunciados, las 

~artes convinieron en que seguirán vigentes 

los términos de la conc~rtación suscrita el 

3 de diciembre de 1989. ( 39 ) 

DESPIDOS, 4 MIL 800 OBREROS DE LA MODELO. 

Germán Reglln, quien dirigió el movimiento de los 

trabajadores de Cervecerla Modelo, acusa: 

• a seis meses de concluido el movimiento de la 

Cervecer\a Modelo, 4 mil 800 trabajadores de los 5 mil 

200 que eran, fueron liquldados; la empresa sólo trabaja 

con seis de las 34 máquinas que tenla, deJÓ exportar di 

extranjero y los trabaJddores no tlenen quien los defiPn-

da. las autoridades no cumplieron 

Más delgado de 47 a~os, Regl!n es ahora chofer de 

un minibús y ya anunció que llamará a los trabajadores 

del volante a organizarse contra los llamados " inspecto-

res de los servicios púol1cos Qutenes •• se dedican 

( 39 ) La Jornada 
Lunes 12 de noviembre de 1990. 
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asaltarnos • 

Como se recordarA, los trabajadores de la Cervece -

ria Modelo iniciaron una huelga el 15 de febrero de este 

ano, que se levant6 en mayo. La demanda fundamental de 

esa huelga era reducir los anos de antlguedad para lograr 

la jubilaci6n, porque los trabajadores de esa industria 

acaban ciegos y mutilados y por que nunca reciben capaci

taci6n. 

SegOn Reglln, a quien liquidaron con 26 millones de 

pesos, tampoco se cumplieron otro tipo de acuerdo rela -

tivos a establecer medidas de seguridad e higiene para 

los trabajadores. 

Interrogando sobre los despidos y las liquidaciones 

eaplic6 que el criterio Inicial fue despedir a •todo 

sospechoso de activista • 

Reglln conent6 que para los despidos la empresa cuen 

ta con !a com~licidad de la Junta Local de Conciliaci6n y 

~rbitraje ~ue preside lsaoel Moles y depende precisamen 

te del OOF. l 40 ) 

( 40 ) Excélsior 
29 de Se~:ienbre de 1990. 
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El Pacto, no acuerdo, sino imposición. 

FIRMARON LAS CUPULAS PERO LA BASE EMPRESARIAL NO SE 

CONSIDERA OBLIGADA. 

Urgido de allanarse el camino al próximo año, esen

cialmente polltico el gobierno adelantó la renovación del 

Pacto, alargó su duración y le introdujo novedades: au

mento salarial, mas subsidios y desgravación impositiva 

parcial. 

Busca con ello, que el efecto inflacionario de los 

aumentos acordados se concentre a fines de este año y no 

del próximo, sin importarle dejar en segundo plano la as

piración de crecimiento económico sostenido. 

Como nunca, la • concertación • fue forzada. Ape-

nas unas horas despu~s de su firma quedó de manifiesto que 

se trató de un pacto de mentira: los lideres obreros fue

ron presionados por las autoridades laborales y no queda

ron satisfechos con el aumento del 18~ a los salarios ml

nimos, los empresarios, sin convicción a la hora de fir-

mar, estan en franca rebeldla. Mientras al gobierno se 

le aca~an los recursos para imponer la aceptación de un 

pacto que solo causa encono social. 
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Convocados a última hora para que suscribieran la 

quinta etapa del PECE, los lideres del sindicalismo ofi -

cial se acusan mutuamente de haber aceptado sin protestar 

pero reconocen, también, que • no nos quedaba otra •. 

~ divididos, atrapados en sus propias contradicciones y 

cada vez mAs desacreditados, los integrantes de la cúpula 

sindical tienen dificultad para justificar lo que ya 

tiene colapsado el nivel de vida de los trabajadores. 

El " no nos quedaba otra • es en realidad el temor, 

aunque no lo reconocen públicamente, a las represalias del 

Secretarla del Trabajo, Arsenio Farell Cubillas. quien se 

muestra implacable contra los que no estén de acuerdo con 

el Pacto. Sus primeras victimas, por ese motivo, lo son 

los que fueron dirigentes de la Confederación Obrera Re -

volucionaria (tercera en importancia dentro del Congreso 

del Trabajo). Angel Olivo Solls y José Pérez, principales 

crlticos del PECE. Las autoridades laborales, 

cuestión de horas, reconocieron la planilla 

sustituyó. 

que 

en 

los 

• Los problemas, denunció Olivo Solls a principios 

de agosto, empezaron cuando nosotros manifestamos nuestro 

desacuerdo con la firma del Pacto. Esto es, nuestro 

delito. Nunca hemos visto con simpatla el Pacto. Ho 
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estamos convencidos de que todo deba subir, de que no hay 

control de precios y de que se congelen los salarios " 

Con ese antecedente cercano, el domingo 11 por la 

mañana, el Secretario del Trabajo convocó a los dirigen -

tes del Congreso del Trabajo a su oficina del Ajusco, unas 

horas antes de la firma, todos asistieron puntualmente. 

Ah!, dicen ahora, se enteraron de los términos de la nueva 

etapa y, algunos hicieron propuestas al vapor de modifica 

clones, pero ninguno se oµuso. Y una vez hechos los 

"ajustes•, se declararon listos para la firma, que se 

reallzar!a por la noche, en la residencia presidencial de 

Los Pinos. 

Esa misma noche, los lideres obreros pensaban que 

los términos de la nueva etapa eran positivos, porque aun 

que se aumentaban los precios de la gasolina y la el~ctri 

cidad principalmente, se habla logrado un aumento del 18\ 

a los salarios m!nimos, se desgravan de impuestos los 

sueldos hasta cuatro veces el m!nimo y los empresarios se 

compromet!an a absorber los aumentos y no elevar los 

precios. 

La autorización de aumento a las tarifas de taxis y 

peseros, as! como la reetiquetación de mercanclas, hicieron 
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ver la realidad a los dirigentes, quienes desataron una 

guerra verbal entre ellos y contra comerciantes y: empre -

sarlos, pero en defensa del gobierno. 

Del sector gubernamental, el secretarlo del trabajo 

Arsenlo Farell Cubillas, " abrió fuego •, al aclarar y 

amenazar de que " todos los pactos se firman de buena fe" 

y contra quien no lo cumpla " tendremos que actuar y el 

gobierno de la RepGbllca va actuar con la debida energla". 

Para hablar de las bondades del Pacto, el funciona

rio se~aló: " Como quiera que sea tenemos qu3 reconoc~r 

que el Pacto ha funcionado. Vean ustedes lo que ha su -

cedido en el Cono Sur, la Inflación que tienen, y que los 

va a llevar a una convulsión espantosa y Que estA hacien

do insoportable la vida de esos pobres pueblos 

Sin embargo, los lideres obreros expresaron su des

contento y preocupación por la escalada de precios y el 

giro que estA dando el Pacto. 

responsabilidad. 

Ahora quieren salvar su 

· Jorge SAnchez, dirigente del Sindicato Mexicano de 

Electricistas ( SME ), aseguró que no fue una imposición, 

• sino que la culpa es nuestra porque ac~ptamos el Pacto 
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no obstante que no se nos tomó en cuenta y nos avisaron 

al cuarto para las doce ". Pero aclaró, " nadie dice 

que no firma porque todos tienen temor a decir que no 

aunque " lo firmamos sin haberlo analizado a fondo " 

También se justifica: el Pacto es necesario, pero que lo 

respeten. El dirigente de los electricistas, uno de los 

cinco que integran a la Federación de Sindicatos de empre 

sas de bienes y servicios ( FESEBES ) fue recibido por el 

Presidente Carlos Salinas de Gortari, en los Pinos, el 

martes 13. Dice que " no fue para llamarme la atención, 

tratamos otros asuntos " 

El Secretario General de la Fesebes llder de los 

telefonistas, Francisco HernAndez JuArez, manifestó su 

preocupación por la clausula que precisa que el 18% no 

sera extensivo a los salarios contractuales y porque no 

se firmó un acuerdo para elevar la productividad. 

La CTM, aparentemente se ha convertido en la central 

que hace mAs critica. Fidel VelAzquez dirigente de esa 

central, no escapó a la presión para que firmara segOn 

sus propias declaraciones. 

Hay dirigentes - se le preguntó - como Jorge SAnchez 

que dicen que el movimiento obrero no fue tomado en 
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cuenta y que el gobierno y los empresarios se pusiere~ de 

acuerdo antes. 

Pues Jorge Sánchez habla de muchas cosas, pero es

tuvo presente el domingo en !a reunión y dio su voto en 

favor del arreglo. 

- Pero dice que no les quedaba otra. 

- Ah, bueno, a mi tampoco me quedó otra. 

El Departamento del Distrito Federal, e! martes !3, 

autorizó el aumento en tarifas de taxis y peseros. 

Sin embargo, Veiázquez aclaró: " Hay razones para estar 

optimistas, porque los compromisos adquiridos ahora son 

firmes y seguiremos creyendo en la seriedad de 

gobierno y en la conveniencia de los patrones. 

nuestro 

Por 

su propio bien deben haber entendido ya de que si esto no 

se respeta vendrá la anarqula y, posiblemente ellos sean 

!os primeros perjudicados " 

Juan Moisés Calleja, representante de la CTM ante 

la Comisión de Seguridad y Evaluación del Pacto, y Javier 

Pineda Cerino, vocero obrero ante la Comisión Nacional de 

los Salarios Mlnimos ( CNSM ), entrevistados por separa -

do relatan que tanto Hernández Juárez como Jorge Sánchez 

no tienen autoridad para criticar, porque no acudieron 
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las citas en las que Iban a aprobar el documento que 
'', . 

entregarlan.a .la CNSH. 

Pacto; 

,¡ Y no !~·hicieron porque ya sabia de la firma del 

In~lusive j¡ propio presidente del CT, Rafael 

Rlva Palacio, a~istió solamente a una " 

La CTM ya habla elaborado la petición formal para 

que se reunieran la CNSH. El documento que serla entre-

gado a Norma Samaniego de Villareal, presidente del orga

nismo, contiene una impugnación a la polltlca econó~lca 

del actual sexenio e iba a ser dado a conocer una vez que 

hubiera sido planteado al CT. Pero la anticipada firma 

del Pacto y la recomendación del 18\ de aumento los 

mlnimos hizo que se quedara inédito. 

nera, la CTH ve as! la economla: 

De cualquier ma -

•Recientes informes oficiales, dados a conocer a 

la opinión pública, nos señalan que los principales indi

cadores de la economla nacional registran tasas positivas 

superiores a épocas pasadas. Si esto acontece en 1 a 

economla nacional ¿cómo se explica que este crecimiento 

econ6Qico no se refleja en el bienestar de los trabajado

res y de la población en general ? • 
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Luego se refiere a que hay una fuerte concentración 

del ingreso nacional. Que " al implantarse el PECE la 

capacidad adquisitiva del salario ya tenla un déficit con 

siderable, mismo que a la fecha no se ha restituido. 

Que el pacto del 15 de diciembre de 1987 al mes de sep 

tiembre de 1990 los salarios se han incrementado en 55.si 

La merma del poder adquisitivo, hasta septiembre era del 

6\i. Que de los 25 millones que componen la población 

económicamente activa, 9 millones reciben apenas un sala

rio mlnimo. 

Otros de los párrafos se~ala: " Los postulados y 

acuerdos del Pacto de Solidaridad Económica y del PECE 

jamás han sido cumplidos cabalmente por los signantes, 

salvo una excepción, el sector de los trabajadores. 

Porque entre otros aspectos, dichos pactos se establecie

ron con la prioridad máxima de que la población de bajos, 

ingresos o recursos se viera reducida aGn más su poder 

adquisitivo o sus condiciones de e~pleo. aspectos que 

hasta la fecha no se han cumplido o atendido debidamente" 

Hicieron sus cuentas de cuanto debe ganar un traba

jador de salario mlnimo para satisfacer sus necesidades . 

elementales y llegaron a la conclusión de que el salario 

deberla ser de 33.325 pesos diarios. Actualmente • los 
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que sólo devengan el mlnimo, simple y llanamente estAn en 

la miseria • 

• Las clases populares, son solamente el movimiento 

obrero, se encuentran en una situación critica que les 

llevarA indiscutiblemente a tomar medidas contra el co

mercio abusivo. Por ejemplo, tendrlan que apoderarse de 

las tiendas o cerrarlas. El pals no puede quedar a 

voluntad de unas cuantas •, senala Calleja, quien también 

es asesor jurldico de la CTH. 

• HAs que tolerancia, hay Imposibilidad de las 

autoridades para someter a los comerciantes. Por eso 

necesitamos ayudarlas a someterlos • 

Una central obrera independiente que nunca ha sido 

invitada a la firma del pacto, el Frente auténtico del 

Trabajo ( FAT }, a través de uno de sus voceros, Benedic

to Hartlnez, dice que el gobierno sólo ha demostrado ca -

pacidad para someter a los obreros y no as! a los empre -

sarios y a los comerciantes. 

Como los obreros, estuvieron lejos de considerar al 

Pacto en términos en que lo hizo el Presidente Salinas, 

que lo calificó de • instrumento de diAlogo nacional • y 
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" mecanismo eficaz para la conducción de la polltica eco 

nómica " 

Apenas conoció los términos del nuevo acuerdo entre 

las c~psulas - slndlcal, empresarial y de gobierno - el 

grueso de industriales y comerciantes se manifestó en con 

tra: a las bases no nos consultaron, dijeron y sostuvie

ron que no podlan garantizar el cumplimiento cabal del 

acuerdo suscrito el domingo 11, sobre todo el punto 8, 

que los obliga "a absorber los incrementos en los precios 

de los energéticos y en los salarios mlnimos y a no reper 

cutirlos en los precios de los bienes y servicios. " 

Los dirigentes de la Concamin y la Concanaco, aunque 

avalaron la renovación del Pacto, reconocieron las limi-

taciones de la concertación: es sólo de buena voluntad , 

pero los organismos no tienen la fórmula para que sus 

agremiados, todos, respeten los acuerdos. 

El Presidente de la Confederación Nacional de C~ma-

raras Industriales, Luis Gérman C~rcoba, dijo que la 

Concamin no puede obligar, ni siquiera vigilar, cada 

uno de sus 150,000 afiliados, a que cumplan estricta -

mente con el Pacto. Y no es que no quieran - " estamos 

convencidos del esquema, si no no lo apoyarlamos " - sino 
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que en la prActica no es posible hacerlo. 

Lo mismo arguyó el presidente de la Concanaco, Hugo 

Villalobos: " No hay capacidad para obligar a los comer

ciantes del pals a cumplir forzosamente con el Pacto" 

MAs que el or~anismo, dijo, es responsabilidad de las 

autoridades hacer que se respeten los precios. La 

Confederación no puede estar atras de los casi 4000, 000 

afiliados. 

Los pequeños comerciantes de la capital del pals 

fueron al grano: no podemos respetar los acuerdos del 

PECE durante 13 semanas mAs " porque sencillamente no fui 

mos consultados, y mucho menos se nos preguntó, no obstan 

tes que nosotros sostenemos el 76 i de la comercialización 

nacional " dijo el miércoles 14 a la camara Naciondi del 

Comercio en Pequeño de la Ciudad de México que agrupa 

unos !20, 000 socios. 

Voces empresariales del interior de la RepQblica 

también se hicieron escuchar y en prActicamente un solo 

sentido: su oposición al Pacto y la amenaza de no 

cumplirlo. 

La oposición de los empresarios al Pacto, esta vez 
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directa y franca. mostró no solo el creciente distancia -

miento entre bases y cúpulas, sino también la fragilidad 

de la concertación: la obligación de firmar no garantiza 

la obligación de cumplir. 

La única garant!a que da el gobierno de qtte esos 

aumentos no lleguen a los precios finales de bienes y 

servicios es. frlgil; un llamado de buena voluntad a los 

empresarios a que absorban esos aumentos y no los hagan 

repercutir en su; precios. a cambio de abaratarles costos 

tanto por la v!a de reducción del desliz cambiario - tie 

80 a 40 centavos diarios - como de una baja en las tasas 

de interés. 

Sin embargo. si el pago que se nos ofrece a los 

enpresarios tiene resultados tangibles - el abaratamiento 

de los insumos importados producto del menor deslizamien-

ta f la reducción de Jos costos financieros derivados de 

intereses ~ás baJos -. no es as! respecto de lo que se 

les pide - no au~entar precios -. pues no se pactaron o-

b!igaciones ex?resas ni se establecieron mecanismos de 

control. vigilancia y sanción para quienes no respondan 

al !lanado de buena voluntad. 41 

( •I ) Revista Proceso 
19 de noviembre de 1990 
?lgina 5 a 10 
México 
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4.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Es siempre dificil opinar sobre la obra que la 

misma persona ha realizado y por ello evaluar, objetiva 

mente el presente trabajo, me es un poco dificil porque el 

ser humano tiende a justificar sus fallas y a minimizar 

sus errores. Consciente de una delicada posición moral 

clvica y de criterio profesional, considero necesario ex

poner mi juicio critico en breves parrafos, iniciandolos 

de la manera siguiente: 

Ciertamente, el tema que he desarrollado como tesis 

para cumplir el registro legal, para obtener el titulo de 

Licenciado en Derecho, me parece un tema de actualidad 

pcrQue • La concertación social y los pactos Que de ella 

emergen •no es necesario. para la defensa de los derechos 

laborales. 

El tema " LA CONCERTACION SOCIAL Y PACTOS QUE DE 

ELLA EMERGEN INCURREN EN INCOMPACTIB!LIDAD CON LAS NORMAS 

DE TRABAJO", en el momento actual cobra singular impor -

tancia. porque como reflejo de la crisis económica no 

obstante las medidas adoptadas por el gobierno con el 

pacto de solidaridad económica, posteriormente pacto de 

estabilidad para el creci~iento económico ha producido en 
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varias empresas la cuestión de despido masivo de trabaja

dores. 

En esta acción segadora de empleos fueron todos los 

trabajadores llámense: burocráticos, de confianza, sin -

dicalizados, etcétera, los cuales han aceptado pacifica -

mente el cese o inclusive han f lrmado documentos renun 

ciando a su derecho de recurrir a los procedimientos de 

defensa conforme a la Ley Federal del Trabajo y a los ar

tlculos 9 y 123 constitucionales. 

As! tambi~n en el desarrollo del presente trabajo 

he visto que el pacto de solidaridad económica fue impues 

to contra la voluntad de la mayor!a de los trabajadores, 

desus derechos de conquistas sindicales, ya que dicho pac 

to al ser ilegal ~ impuesto por las autoridades a la cla

se trabajadora más desprotegida está creando ademas del 

desequilibrio jur!dico un conflicto social. 

La Secretarla del Trabajo y Previsión Social se 

creó por decreto el 31 de diciembre de 1940, es el órgano 

del Estado, encargado del cumplimiento del articulo 123 

constitucional y de la Ley Federal del Trabajo, en fun -

ción de las actividades laborales y de la acción sindical 

buscando las mejores condiciones higiénicas, económicas y 
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culturales para el beneficio de los trabajadores. 

Este propósito, se ha cumplido en su mayorla por medio de 

los contratos colectivos de trabajo; de los cuales, se 

han mermado ya Que la propia Secretarla del Trabajo los 

limita fijando topes de porcenta¡es salariales lnsuficien 

tes. 

la historia de México, es sabido por los historiado 

res, esta escrita con páginas de sangre, es decir con el 

sufrimiento de los mexicanos Que de una u otra forma ven 

seriamente afectada su econom!a familiar; pues mientras 

los millonarios de ~~'ico se hace ó!a a dla más multlmi -

llonarios los pobres trabajadores se hdcen cada d!as más 

po~res; gracias a la unión interesada y reciproca del go

bierno. e~presarios, comerciantes e industriales, es bien 

cierto lo que dice la BiDlia al que tiene más se le dar~ 

más aún ~ls y al ~ue tiene menos se le quitará aunQue 

aquello que p1rece que tiene la única ~lternativa para 

SJltr Jdelante de esta lacerante érisis económica que a -

fecta a nuestro pa!s asl como a ta América latina, es 

muy s~~cillo aunque ~uy dificil de poner en práctica por 

e! gobierno me•icano; co~o los gobiernos latinoamericanos 

y consiste en cero préstamos, es decir, cortar de ra!z la 

base generadora de toda inflaci6n; la consecuencia de lo 

anterior consistirla en un saneamiento de las finanzas 
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póbllcas mexicanas, tanto internas como externas, en. otras 

palabras, ya no pedir préstamos al Fondo Monetario Inter

nacional, en general, a ningún Banco extranjero, ni ame -

ricano, ni europeo, ni japonés, pues lo Onico que se lo -

gra crear con la deuda externa es un circulo vicioso que 

crea una serie de confusiones; y el gobierno que se enga

ña en la mentira de que pidiendo dinero extranjero va 

salir de sus problemas, lo Onico que consigue es crearse 

mAs problemas económicos de los que hoy m"uy dif!ci !mente 

va a sal ir. Y como consecuencia de esta mentira estA la 

confusiOn de que se sumirA por los siglos de los siglos , 

lo que traerA como consecuencia mediante su perdición.em

pezando por la pérdida de su soberan[a nacional, toda vez 

quienes mandarAn serAn intereses ajenos a su realidad so

cial. económica y pol[tica, Imponiendo su voluntad su 

antojo y a su capricho, as! como imponiendo a su inter.és 

el deslizamiento de la moneda mexicana, lo cual redunda 

directamente en el establecimiento de bajos salarios 

una mano de obra sumamente barata, lo cual propicia una 

desventaja para la clase trabajadora de México, que ve 

que su moneda cada d!a vale menos, no as[ el dólar. que 

cada d!a vale mas. 

Es sumamente desagradable ver la clase trabajadora 

de México cada d[a esta mas mal vestida y alimentada, pues 
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lo urgente no deja tiempo Dara lo prioritario. es decir • 

sin un pater familias tiene enfermo a su hijo, se 

preocupar1 gor llevarlo a un mldlco, lo cual por lo menos 

I< 1mpl1car~ una cuarta parte de su ingreso quincenal, si 

no es que un 501 Je su ingreso total bruto. lo cual ya 

le perjudicJ pJrl lJ reJlt?JCl~n de otros compromisos, 

deudas urgentes. es Jec1r. el me~icano trabljador no vive 

con dign1d3C. il~O ~ue Jctu3lmente en esta déc3dJ de los 

nJYentas sobreYtve, con la mLseri1 Je salarlo que le pa -

gan los q~e lo e'~lot1n. lllmense comerciantes, industria 

juntos o por separado, solap!ndose unos a otrJs. 

pactos son y nan sido un auténtico fraude al 

sea todos 

Los 

pueblo 

~~~ic1no. ll ~ue se le enganJ pues siendo la sugestión 

de ~ue el pacto { PECE ) ~s la sol~ci6n para un mejor 

As! se o~serva la posición ée los empresarios. in -

dus:riales comerciantes al PECE, directa y franca la 

~r~gxl1aa~ oe la concer~~c16n; cu~ndo ellos mdnifestaron 

qu~ la o~ttg~ci~o 1~ firmar no garantiza la obligación de 

cuaollr; y le ~~e ellos dicen es Le1, pues de que otr3 

~anera se pu2~e entender Q~e cont1nua~~nte de un d[a para 

ctro un artlc~lo de orimera necestd~d Que hoy tiene un 
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precio el d!a de manana el mismo articulo tenga otro pre

cio, y si eso sucede en los art!culos, lo mismo sucede en 

la prestación de servicios; las tintorer!as suben arbl 

trarlamente sus precios y las secretarlas encargadas de 

Imponer las multas y sanciones y si es posible el cierre 

definitivo de tales negocios, se abastlenen de hacerlo , 

lo cual demuestra dos cosas, la falta de autoridad exis

tente o el franco y descarado contubernio que existe entre 

el gobierno y los empresarios, industriales y comercian -

tes; lo cual va en perjuicio directo de la clase despro

tegida que es la clase trabajadora; en quien descansa la 

cruz del despilfarro de las clases capitalistas carentes 

de toda misericordia con los mas humildes y necesitados. 

A quienes siempre tachan infamemente de flojos, desobli -

gados sin fijarse que ellos son los causantes de tal 

situación por la desmotivación de sus trabajadores as! 

como lij explotación a la que los tienen sometidos por un 

misero salario que ademas de no ser justo no es remunera

dor. 

Un problema que se estayresentando es la disgregra 

clón familiar debido principalmente a los problemas econó 

micos que enfrentan los pater familias y la poca compren

sión de sus cónyuges, logrando el problema que quienes pa 

gan las consecuencias de tal o cual situación son los 
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hijos que-s_in deberla ni temerla, tienen que ver y su

frir los problemas familiares~ 

Es de suma importancia hacer notar que de continuar 

las cosas en el estado en que se encuentran de una franca 

injusticia social de desigualdad económica, los resulta -

dos no se har~n esperar, pues los brotes de rebeld!a no 

se hur~n en forma aislada sino a nivel nacional, y cuando 

un gigante como México, despierte, eso es el pueblo mexi

cano humilde, no habr~ fuerza humana que lo logre conte -

ner. Es por esto que urge que la clase gobernante. Presi

dente de la República, Secretarios de Estado, y Gobernan

tes de los Estados, tomen conciencia de la situación por

la. cual est! atravezando Ja clase trabajadora mexicana 

que los mantiene en el poder, esto es una situación crlti 

ca, que pueda agravarse de no liberar los topes salaria -

les, si ellos no dan r¿cordemos que las instituciones no 

son eternas y que las mismas caen por su propio peso y 

egoísmo, vanidad y soberbia, por lo cual si se quieren 

lllantener en el poder poi !tico y en general en todos los 

!mbitos, es menester que piensen y actúen en favor de to

da clase trabajadora económicamente activa, y no en forma 

particular o gremial de lo contrario Jos votos favoreceran 

a Ja oposición sea esta nacional o extranjera, pues los 

mexicanos estamos viviendo como extranjeros en nuestra 
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propia tierra, lo cual no es justo, mAxime que el pueblo 

mexicano ya estA dando cuenta de esta lamentable situa 

ci6n. 

También es bien importante hacer notar que los llde 

res obreros que crea el sistema son hechos, es decir son 

artificiales en cambio los que crean el pueblo, son rea -

les, son auténticos, los mismos ya han surgido y estAn en 

espera de lograr un auténtico cambio en la vida de sus 

compatriotas, sin importarles su propia vida en aras del 

bien común. la única alternativa para evitar el enfren -

taniento social es mejorar no con palabras sino con he -

ches inmediatos al nivel económico de vida de los trabaja 

dores y por lo tanto de sus familias. 

Por último es también sumamente importante hacer no 

tar que en el presente tema • la Concertación Social y 

los Pactos que de ella emergen incurren en incompatibili

dad con las normas de trabajo •, el Pacto va contra la 

esencia de las normas de trabajo como son: el articulo 

123 ~onstitucional apartado ~. Ley Federal del Trabajo 

los Contratos Colectivos de Trabajo Que es el resultado 

del ~ovimiento Obrero organizado por encontrar los gedios 

jurldicos que le permiten equilibrar su desigualdad socio 

económica con respecto al empresario, ya que dicho Pac to 
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va en contra del Contrato Colectivo de Trabajo, del 

salarlo, de la revisión salarial, de la estabilidad labo

.ral, ya que el mismo violenta la estabilidad en el empleo 

no hay negociación salarial, pues la huelga es ineficaz , 

como se ha visto con los trabajadores de la Ford, de la 

Cervecerla Modelo, Torne!, etcétera. 

Por io que considero que los pactos que emergen de 

La Concertación Social deben de armonizar con las 

de trabajo fundamentales que consagra ei Articulo 

normas 

123 

Constitucional Apartado "A" y con la negociación colectiva, 

que realizan trabajadores y patrones, es decir, deberAn de 

ser compatibles las normas que emergen de ia concertación 

social. 
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CONCLus O N E S 



1.- El Pacto de Solidaridad Económica, fue 

impuesto contra la voluntad de la mayorla 

de los trabajadores de base. 

2.- A los trabajadores a sus derechos de con 

quista sindicales a través de las revisiones 

contractuales y salariales, la Secretarla 

del Trabajo los limita fijando topes de por 

centajes insuficientes. 

3.- Los salarios reales de los obreros no cum -

plen con los requisitos establecidos en el 

articulo !23 fracción VI de nuestra Carta 

Magna y el articulo 90 de la Ley Federal del 

Trabajo, porque: No son suficientes para 

una vida digna, para satisfacer las necesi

dades normales de un jefe de familia en el 

orden material, social y cultural. 

4.- El ?acto de Solidaridad Económica, al ser 

il~gal e impuesto por las autoridades a la 

clase trabajdora m!s desprotegida y prote -

giendo a la clase empresarial en sus utili

dades estA creando ademAs del desequilibrio 

jurldico un conflicto social inminente. 

5.- Como propuesta se liberen los topes salaria 

les conforme al verdadero poder adquisitivo 

del dinero, y a las posibilidades reales de 
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cada empresa, establecimiento patrón en 

las negociaciones colectivas. 

6.- Sugiero que el pacto para la estabilidad y 

el crecimiento económico, frene real y 

efectivamente el aumento de precios, debido 

al deterioro de los salarlos de los 

trabajadores. El poder adquisitivo se ha 

mermado cada vez más como consecuencia de 

los problemas que enfrenta el pacto. 

7 .- Opino que el PECE congele los precios, como 

8.-

9.-

ha congelado los salarios; no es justo que 

la clase trabajadora asalariada cargue con 

la cruz siempre, como lo ha hecho ya casi 

dos sexenios. 

Que el PECE reconozca su ineficiencia como 

tal reintegre su reexpresión al salario, de 

acuerdo a los precios existentes a la fecha. 

También que el PECE no sólo reconozca que 

la posición del Sector Obrero es justa, sino 

que actúa a favor de los asalariados y no 

se incline tanto por los millonarios y se 

incline sólo por los asalariados 

cuando necesita su voto electoral 

por el PRI. 
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10.- Propongo que el PECE en sector servicios y 

sector comercio no aumenten los costos 

diariamente empobreciendo más al pueblo de 

Dios, nuestro amado México. 

11.- Que el PECE reconozca que no es culpa del 

asalariado la pobreza de México, por el 

despilfarro de la administración pública 

federal y Que el pacto no lo rompen los 

asalariados; sino los que lo implantan y es 

un juego de intereses pollticos; en el que 

siempre pierde el pueblo asalariado. 

12.- Creo que el sistema poi ltico deberla reconocer 

que el PECE no es el programa ideal ni la 

fórmula m~gica para enfrentar ta inflación, 

pues la misma disfrazada continua 

gracias a sus verdaderos protegrdos, 

en auge 

los 

industriales, empresarios y comerciantes. 

13.- Que el PECE reconozca que los sectores 

servicios y comercio nunca sacrifican su 

utilidad; pues un comerciante nunca pierde 

sino no es comerciante. el que siempre 

es sacrificado es el asalariado consumidor. 

1'.- Considero que el ?ECE se extinga pues 

va en contra de los intereses de la clase 

trabajadora, es decir de todos los 
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asalariados; incluyendo, profesionistas Que 

prestan sus servicios al Estado, como son 

los servidores públicos. 

15.- El PECE es un auténtico fraude, en el Que 

se juega con el hambre del pueblo mexicano 

16. -

y su miseria. 

lo confirman. 

Los hechos lo demuestran, y 

Se insi~te en Que el incremento del 18~ 

para nada sirvió. Es necesario un nuevo 

incremento salarial de emergencia de por lo 

menos un 15\ mas, Que abarQue a todos los 

salarios, desde mlnimos hasta los 

contractuales, pero de inmediato y no 

esperar hasta el año próximo porQue sera 

tarde. 

Definitivamente hay Que declarar inoperante 

el llamado P.E.C.E., por lo tanto suprimir 

lo y buscar otras alternativas Que se3n 

realmente operantes y en su defecto se 

elabore un plan Que se adecué a proteger 

jur!dica, económica y socialmente los 

obreros. 
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