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La colecdón Testimonios de la
CriSis, nos presenta un;¡¡ tematlca
,iu e integrada sobre el impacto
de I¡ crisis en 101 clase obre ra, y
ademis tiene el atrac tivo de nue
vos enfoques y su ac tualidad para
el ¡ nálisis e interp retación de 'os
cambios estructurales quese estiln
gestando en México. Aqu t rese
ñaremos únicamente los volúme
nes 1 y 2 ya publicados, aunque
esloÍ por aparecer el tercero.

Esta colección es producto del
intenso trabajo de los miembros
del taller de investigación de la
FCPyS de la UNAM denominado
"Estrategias eeonómtcas y transo
formaciones poi íticu ", cuyo
objelivo es el de "entender los
procesos políticos y el movi
miento obrero desde una pers-
pectiva totalizadora que permita
teorizar y explicar sus ceeexto
nes internas con el régimen de
acumulación vigente y por las
formas políticas impuestas por
la configuración esta tal".

El t ítulo general V los subti
tules de cada tomo de la colec
ción reflejan una preocupación
centra l por el estudio del impacto
que la crisis actual ha tenido
sobre la clase obrera en México.
l os fenómenos iuvestigados se
ubican dentro de la problemi 
tlca fundamental que afectan
los salarios, el empleo, el proceso
de trabajo y las condiciones de
vida de la clase tn baiadora en
nuestro país, y que estin plas-

mados en los se brúulos de cada
volumen.

1. Reestructuración productiva
y clase obrera

El marco teórico se distribuye
en cada uno de los tres volúme
nes, haciendo énfasis en el pri
mero y el segundo en la " regula
ción", teoría de amplio espectro,
la cual se complementa con una
teor ía del Estado, sobre todo en
el segundo libro. Esthela Gutié
trez Garza expone el marco
teórico global en " l a regulación
competit iva como trasfondo del
movimiento obrero", centrindose
en el anil isis de la relod 6n solo-
rial, cuya noc ión abarca, ademis
de la formación de satanes y la
gestión esuut de las relaciones
entre capital y traba jo, el estudio
del proceso de trabajo, lo cual
permite, a su vez, abordar el
problema de la reestructuración
product iva, materia del primer
libro. Para evita r un enfoque eco
nomicista de la relación salarial,
Gutiérrez incorpora el aspecto
político por medio de la noción
de lucha obrera, a través de la
cual se configura el "su jeto his
téricc " en el sentido de Negri.

En el caso de México, en el
periodo de 1940 hasta principios
de los sesenta, se observa una
regulación de tipo com~titJlIO,

cuyo rasgo sobresaliente es la
sincronía entre el salario nominal

y el costo de la vida. Dicha regu·
lación fue el origen de la contra
dicción macro«onómica que
const ituyó el fundamen to de
caricter estructural de las mcvi
lizaciones del obrero de "forma
ción ant igua", sujeto histórico del
periodo. l a represión del moví
miento obrero de 105 años cln
cuenta por pall e del Estado, creó
las condiciones para generalizar
las modalidades de ut ilización y
reproducción de la fuerza de tra
bajo de la industria manufactu
rera a los demis sectores. Es
decir, se puso en marcha un
proceso paulatino de homogenei.
zación de las condic iones de
remuneración y vida de la clase
trabajadora, entra ndo ~a relación
salarial a una etapa de derermi
nación monop6lica (analizada en
el volumen 2).

El pat r ón de acumulación duo
rante la regulación monopOlica
(1962-1981) haSta antes de la crt
sis de 1982, fue de una clara ins
piración fordista y estuvo basado
en la sustit ución de importaciones
V dirigido al mercado interno.
Sobre todo en el periodo 1955
1976 la relación sal¡dal se carac
teriza tanto por el incremento
del satarlc real directo, u( como
el aumento del salario indirecto
reforzado por lu instit uciones
conectadas al Estado del Bienes
tar. Se desarrolla un¡ "norma de
consumo" de la clase trabajadora
que tetroalimenta la erceveeten



cap ital ist a, y aunque no fue
exte nsiva a toda la población ,
como en los países desar rollados,
s( alca nzó a cubrir al 70% de la
población urbana en México. El
personaje poiruco que co rrespon
de a este periodo fue el obrero
masa y su corre lato a nive l sindi
cal lo constituyó el negociador
sindica l. No obs tan te, a nivel
macropol úlcc no lo fueron estos,
sino que la pequeña burguesía fue
el sujeto activo. As( la contradic
ción no se asen tó en lo econó
mico sino en lo pol ít ico .

Las implicaciones teóricas de
la revolució n microelectrónica
son examinadas por Luis Gómez
Sánchez. Este autor avanza la
hipó tesis de que la revolución
tecnológica en la electrón ica está
causando una expropiació n no
sólo de saber-hacer obrero, sino
tam bién de "la calidad de mer
canda de la fuerza .de trabajo,
como único medio de sobrevi
vencía, y como medio de explo
tación y acumulación para el
cap ita l". La relación máquina
hombre , confinada princi palmen 
te dentro de l proceso de t rabajo,
hoy comienza a romper ese lím ite
y a penetrar al conjunto de la
sociedad. De esta manera, la
reconversión product iva está sien
do aprovechada por el capital
para t ransformar todo tiempo de
vida en tiempo de valorización
y tratar de subsumir a toda la
soc iedad bajo su dom inación.

Como trasfondo para el análisis
de la reestructuración produ ct iva,
Adrián Sotelo Valenc ia invest iga
la crisis de tr ansición que se ab re
en Méxleo (1973·1982) y los nue
vos elementos que buscan darle
solución y que a su vez van inte
grando la configuración de un
nuevo patrón de acumu lación .
En la t ransición de l antiguo al
nuevo pat rón de acumulación
hay ramas de cambio lento o
nulo , ramas en t ransició n, asr
como ramas que ya han iniciado
su reconve rsión dinámica en fun
ció n de l mercado mundial, e .g. la
indust ria de l pet róleo, la auto
mo triz, la qu única, la siderú rgica,

etc. , apoyadas por el avance de la
microelectrón ica.

En seguida e l libro presenta un
rico ace rcamiento a la reconver 
sió n tec nológica y su repercusión
en la clase ob rera en las indust rias
del cemento, la auto mot riz y la
elect rónica. La invest igación de
Jaime Rogerio Girón en la lndus
t ria cementera, da cuenta de los
cambios que han ex per imentado,
principalmente,losobrerosencar
gados de las tareas de con trol y
vigilancia de los eq uipos y pro
cesos, cuyos contenidos y su
estructuración en grupos de na
bajo están siendo pro fundamen
te remode lados . En cuanto a la
indust ria au tomot riz, Arnulfo
Arteaga indenti fica la est rategia
de reconversión tecn o lógica como
parte de la inserción al mercado
mundial, especia lmen te el norte
americano. La estrategia se aco m
paña de la táctica de desccncenrra
c ión industrial , hacia el no rte del
país , para romper la titu laridad
de los contratos co lectivos adml
nistrados por sindicatos autc mo
trices de l centro de la Repúbl ica.
Esto ha sido logrado con la com
plicidad de la CTM, desembo
cando, en las nuevas plantas
automatizadas, en salarios más
bajos, traba jos múlti ples sin
remuneración proporcional, así
como flexib ilidad de las empre
sas para efectu ar cambios de
puestos y despidos. En las co ro
poracicnes no desccncentradas,
la reconve rsión gradua l (la que
va a tener mayor ap licació n en
las otras industr ias obsoletas) se
está tomando como pretexto para
flexibi lizar los con tra tos colec
t ivos, t rata ndo de obtener una
product ividad fict icia en las par tes
no reconve rtidas de las: empresas,
sob re la base de la compresión
de la clase .t rabajado ra. En su
estud io de la industr ia electrón i
ca, Laura Palomares y Leonard
Mertens dan cuen ta de como los
nuevos procesos electrónicos se
elaboran "bajo estrictas reglas de
calidad que precisan: puntuali
dad, ' limpieza, orden, silencio;
responsabilidad, perseverancia ,
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doc ilidad , disciplina, coo pera
ción, atención, concentración ,
visua lización, salud y obedienci a.
Hasta ahora esto ha sido posible
de lograr en Méxleo, a dife rencia
de los pa íses ce ntra les, en vista
de las precarias condiciones de
vida que ten Ian los jóvenes tra
bajadores, para qu ienes un mejor
sala rio y el contar con empleo los
lleva a colaborar con la empresa.

2. La Crisis del Estado del
Bienestar

La fundamen tación teórica de
este segundo volumen está basada
en la teoría del Estado, compa
tibilizada en algunos aspectos
con la teor ía de la regulación.
Guillermo Farfán , en "Ca pita l,
trabajo y Estado del bienes tar en
el capitalismo avanzado", parle
de unsupuesto marxista particu 
lar que considera como funda
mento de la reproducción capita
lista y del Estado la relación
antagónica, genera l y abstracta,
entre ca pita l y tra bajo asalariado .
De esta manera , le parece trrete 
vante hablar de la determinació n
en últi ma instancia por las fo rmas
económicas, como de la autono
m ía, de la polúica y de la ideo lo
gía. As(, ' el papel de l Estado
cons iste en alcanza r " la estabi li
dad potrtica y la regulación gene
ral de la relación entre capital y
trabajo . El Estado es, por lo tan
to , una forma de dominació n y
regulación capitalista.

Para lograr una distinción más
clara entre las fu nciones genera les
y las for mas histéricas de la ges
tión esta ta l de la fuerza de rra
bajo, se adscribe a la teor ía de la
regulación cuyo marco más amo
plio de referencia (Jos procesos
de producción, circulac ión, ' d is
tr ibuc ión y consumo) permite
genera r conceptos y categorías
hlstórtcas. Así , los conceptos de
"rég ime n de acumulación" y
"modo de regulación " se ut ilizan
para entender lafase de desarro
llo del capitalismo avanzado
conoc ido como "fordismc". Pos-
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te riormente, el agotamiento de
éste aflo ra co n la crisis de 1974
75, representando la ruptura del
equilibrio alcanzado por el kev
nesianismo y el Estado del bien
estar en torno a las contradiccio
nes entre capital y trabajo. El
surgimiento del neoliberalismo,
como respuesta capitalista a la
crisis, ha trafdo la aplicación de
poi ít ieas moneta ristas de recorte
presupuestal que han disminuido
la calidad de los servicios sociales
y ha estancado las lnsthuclones
del bienesta r. Sin emb argo, cc n
c1uye Farfán, estamos aún l"jos
del desmant elami ent o del Estado
del bienestar; pero más allá del
pronóstico de su permanencia o
disolución, tendrá que enfrentar
la sentencia histórica, es decir
del funciona miento de los meca
nismos de la crisis para lograr la
estab ilización del capitalismo.

Otra aportación importante
en el segundo volumen la consti
tu ye el trabajo de Rafael Paniagua
sobr e los " Límites financieros del
Estado en América Lati na: el
caso de México ", en vista de la
ausencia de este t ipo de análisis
dentro de la abundante biblio
grafía de la intervención estatal.
El Estad o no puede considerarse
como un instrum ento, ni como
un susti tuto del cap ital (Estado
sujeto ); más bien, el Estad o se
rige-por una lógica de conflictos
y mediaciones bajo la doble
restrlcclón de la repr oducción del
aspecto explotación y del aspecto
domina ción de la relación capi ta
lista de prod ucción . Ahí se en
cuentra n, según Paniagua, los
fundamentos de los límites de la
intervención del Estado. l a espe
cificidad de esta inte rvención en
la crisis financiera, hace aparecer
dichos lími tes bajo la forma de
I(mites financieros. En otras pala
bras, los lími tes del Estado en la
crisis finan ciera son los límit es
de la legit imación del régimen
político. La pérdida de legitimi
dad y las pol ít icas de auste ridad
son dos aspectos de l mismo
fenómeno. La auste ridad tiene
un alto costo al deb ilitarse los

mecanismos de regulación estatal
y la creciente incapacidad de los
regrmeoes pol íticos para relanzar
la act ividad económica y sañsfa
cer las necesidades sociales. Es
aqu{ donde subyace la crisis del
Estado del bienestar.

Para ub icar y comp render la
crisis del estado del bienestar en
el caso específico de México, José
Marra Calderón da elementos
impr..tan tes en su artículo " La
ruptU lil del colaboracionismo de
clases y las perspect ivas de la
democracia". Dentro de " una
versión est ricta mente mex icana",
la crisis, en sus dimensiones más
profundas podr ía ser la expresión
de una contradicción ya impHcita
en los inicios mismos del sistema
de relaciones poi ít ico sociales
resultante del compromiso con
formado, a par ti r de la Revolu
ción de 1910-1917 entre masas
populares y caud illos. As( la cri
sis en México sería una resultante
de la con tradicción entre las nece
sidades de innovación del capi
talismo como hecho económico
y tecnológico y las urgencias de
bienestar eco nómico y social de
las masas. Si bien hasta 1982 fun
cionó el capitalismo regulado
estat almente, la hipótesis en pro
ceso conlleva a un capitalismo
desregulado estatalmente . No se
puede negar que el sistema cuenta
con una "h ipó tesis para la u an
srcrén económica, pero no la tiene
ni siquiera de discreta credibili
dad para la transiciÓfl polúlca.
y por esta ausencia se encuen
tran bloqueados Estado y socte
dad".

Bajando al análisis concreto
de la crisis del Estado del bienes
tar, e l volumen 2 remata con los
arrrcutcs de Víctor M. Se ria, " l a
crisis de la protección social en
México " y el de José A. Almazán
y otros, "¿Crisis del pacto social?:
memoria de la huelga elect ricista
(SME-198 7)". En el primero,
Soria, después de efectua r un
breve análisis de la evolución y
consolidación de las institucio
nes de salud y seguridad social,
examina los pat rones de gestión,

su orientació n ctaseta y las
desigualdades generadas. Final·
ment e analiza la CQntradicción
que ha generado la crisis entre la
disminución del gasto en salud
y seguridad social, y el aumento
de cobe rtura exigido por la
necesidad de legitimación del
Estado, y la consiguiente baja
en la calidad de los servicios y
la profundizació n de las desigual.
dades del Secto r Salud, a pesar
de los programas de unificación
y racion alización de los mismos.

Por últ imo, el colectivo del
SME, analiza la hue lga de los
elect ricistas estallada en febrero
de 1987, poniendo énfasis en la
relación Estado-sindicato, asf
como entre la burocracia sindical
(Congreso del Trabajo, CTM) y
el SME, presentándonos una clara
evidencia de la erosión del pacto
social, como una form a particular
de la crisis del Estado del bienes
tar.

La colección TestImonios de /0
CrIsis ha alcanzado un buen nivel
de unidad temática, de teoriza
ción y explicación, bajo el comú n
deno minado r del análisis del
movimiento obrero y su vincula
ción al régimen de acum ulación
y los modos de regulación de la
relación salarial. Quizá el nivel
de integración podría mejo rarse
cambiando la secuenc ia de Jos
volúmenes y dentro de estos de
ciertos capítulos, pero su orden
de aparición real, su contenido
y la oportu nidad con la que han
sido present ados justifican am
pliamente su val(a.
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