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 Relaciones de
 poder en los
 conflictos laborales

 FERNANDO CORTES C.

 ANA JARAMILLO

 "La teoria objetiva de la conciencia
 de clase es la teoria de la posibilidad
 objetiva'.

 Lukics

 I, INTRODUCCI6N

 El prop6sito de este articulo * consiste en proponer un modelo de anflisis
 para la interpretaci6n del conflicto laboral. No pretende explicar el sur-
 gimiento de los conflictos ni su resoluci6n, sino que, conscientes de las
 limitaciones del analisis, entendemos que constituye una aproximaci6n
 te6rico-metodol6gica al problema, relativamente distinta a las usuales.

 Los conflictos laborales han sido interpretados de muiltiples formas. Las
 investigaciones sobre los mismos utilizan diversas ticnicas de analisis, pero
 por lo general, se puede afirmar que la mayoaria de ellas se ocupan del
 conflicto laboral manifiesto.

 El primer punto que vale la pena distinguir es nuestro objeto de analisis.
 Si las metodologias m~s comunes se ocupan de los conflictos manifiestos,
 nosotros nos centraremos en el conflicto latente (potencial). Localizare-
 mos el analisis en el poder de conflicto potencial de los distintos sectores
 econ6micos, entendiendo que sern condici6n necesaria, si bien no suficiente,
 para la explicaci6n de los comportamientos, o en otros terminos, de la
 acci6n sindical.

 En la sociedad capitalista, el conflicto entre capital y trabajo es perma-
 nente. Vale decir que "la tensi6n entre capital y trabajo esti reconocida
 como principio estructural del mercado de trabajo y elevada a la catego-
 ria de instituci6n juridica y social",' lo cual supone la existencia per-
 inanente del conflicto de intereses.

 * Agradecemos la colaboraci6n que nos brind6 el profesor Alfredo Monza en la ela.
 boraci6n de este trabajo.

 1 Th. Geiger, Die Klassengessllschaft im Schmeltztiegel, 1949, p. 184.
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 Jos6 Maria Maravall 2 hace la diferencia entre conflicto latente y con-
 flicto manifiesto y explica que la diferencia estriba en factores coyuntu-
 rales que no eliminarian al conflicto sino que incidirian sobre su materia-
 lizaci6n. Por otra parte, cabe la distinci6n, entre las diversas formas en
 que se manifiesta el conflicto latente. La huelga, como forma especifica
 de conflicto, no es la finica manifestaci6n del conflicto de intereses (que
 es lo que nosotros Ilamamos conflicto latente). La negociaci6n tambi6n
 es una materializaci6n del conflicto latente. Negociaci6n y conflicto mani-
 fiesto son por lo tanto, estrategias diferentes que adoptan los trabajadores
 organizados. La elecci6n de uno u otro camino dependera de la evalua-
 ci6n que ellos hagan de su poder estructural y coyuntural en relaci6n
 con su adversario.

 Para explicarse las estrategias del movimiento obrero tanto en el largo
 como en el carto plazo, habria que abordar el analisis del poder concreto,
 estructural y coyuntural que poseen los diferentes sectores. El poder co-
 yuntural supondra analizar el poder de la organizaci6n obrera con respecto
 al adversario con el que mantiene el conflicto en el periodo analizado,
 enmarcado en la situaci6n politica global en cuyo interior se plantean las
 distintas alternativas de acci6n.

 Dentro del poder estructural que poseen los diferentes sectores podemos
 escindir analiticamente el poder de la organizaci6n, la cohesi6n de clase
 y el poder econ6mico del sector, que conjuntamente con el poder politico
 que todos ellos representan y la relaci6n coyuntural con el adversario en
 una situaci6n socio-econ6mica determinada, llegaran a explicar las estra-
 tegias adoptadas, permitiendo de este modo entender las distintas manifes-
 taciones del conflicto latente.

 II. PODER LATENTE, SUBJETIVIDAD Y DESARROLLO TECNOLOGICO

 Todos estos recursos de poder tienen un primer fundamento que defi-
 nimos como el fen6meno esencial del capitalismo contemporineo, cual
 es la incorporaci6n sistemitica del progreso tecnol6gico a la esfera de la
 producci6n. Esta base fundamental estari constituida por el diverso
 grado de penetraci6n tecnol6gica en las diferentes ramas de la producci6n.
 Este proceso constituirm la base que condiciona los niveles de conciencia,
 los niveles de organizaci6n y de poder econ6mico. Sin embargo, estas
 relaciones no son mecanicas sino que se constituyen a trav6s de diferentes
 mediaciones. En el proceso de tecnificaci6n de la producci6n se diversifica

 2 Jos6 M. Maravall, El desarrollo econ6mico y la clase obrera, Ed. Ariel, Barcelona,
 1970.
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 la estructura econ6mica, es decik, la base objetiva sobre la que se forma
 la heterogeneidad de la clase obrera y en consecuencia se crean las posibi-
 lidades de acceder a niveles diferenciales de conciencia.

 Como dijimos anteriormente la mayoria de las tipologias construidas
 para el anrlisis del conflicto se refieren al conflicto manifiesto, a una
 forma especifica de movimiento que realiza el sector o la clase obrera.
 Muy pocos trabajos existen sobre el estudio de las condiciones necesarias
 y suficientes para que una determinada forma de materializaci6n del
 conflicto latente se manifieste. La relaci6n entre ambos tipos de conflictos
 no es en absoluto simple ni mecanica ya que la explicitaci6n del conflicto
 latente en una situaci6n particular dependera de un cuimulo de elementos
 coyunturales. Esto nos leva a sostener la enorme dificultad en sistematizar
 los recursos con que cuentan las fuerzas en cada coyuntura y el compor-
 tamiento final que adoptarin los actores en conflicto. O sea, salvo que
 sea un an6lisis coyuntural ex-post, que obviamente variar' de acuerdo al
 desarrollo del proceso hist6rico, no se puede predecir ni saber el movi-
 miento concreto que hara cada una de las fuerzas en cuesti6n.

 Por lo tanto, si bien las tipologias son riquisimas en el plano de la des-
 cripci6n, puesto que se han Ilegado a proponer infinidad de variables des-
 criptivas, necesarias para conocer la problemAtica de la lucha sindical en
 la forma del conflicto obrero, de la huelga o amenaza de huelga, asi como
 para el anAlisis concreto de algfin conflicto en especial, nuestro interes

 se orienta mas bier a rescatar las condiciones, la necesidad hist6rica en la
 cual surgen dichos conflictos para poder entender y explicar la apariencia
 con que nos vemos obligados a tratar.

 Este criterio para analizar conflictos, concuerda con la posici6n de
 Dahrendorf,3 quien sostiene que para analizar las clases sociales y sus
 conflictos es necesario comprender la estructura social en la cual se ins-
 criben, para de acuerdo a su posici6n, determinar sus intereses. Estos
 intereses son objetivos mas allA de la representaci6n que cada trabajador
 o un conjunto de ellos tenga de los mismos.

 Los recursos de poder con que cuenta la clase obrera no son homog&-
 neos sino que se encuentran intimamente vinculados a las caracteristicas
 del modelo de acumulaci6n y al grado de penetraci6n tecnol6gica en las
 diferentes esferas de la actividad productiva.

 La diversificaci6n productiva, normalmente determinada en los paises
 dependientes, por factores ex6genos, provoc6 un desarrollo estructural
 desigual, tanto sectorial como regionalmente. Esta situaci6n se pretende
 describir a trav6s del concepto de heterogeneidad estructural: "la cristali-
 zaci6n de formas productivas, relaciones sociales y mecanismos de domi-
 naci6n correspondientes a diferentes fases y modalidades de desarrollo

 R. Dahrendorf, Las clases sociales y sit conflicto en la sociedad industrial, Ed.
 Rialp, Madrid, 1962.
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 periferico pero coexistentes en el tiempo e interdependientes en su din'-
 mica dentro de sociedades nacionales politicamente unificadas".'

 Dicha heterogeneidad se manifestara fundamentalmente en los dife-
 rentes niveles de capacidad productiva, en los distintos grados de divisi6n
 t6cnica del trabajo al interior de cada unidad productiva y en las escalas
 operativas que a su vez se expresarin en diferentes modalidades en las
 relaciones sociales.

 En la explicaci6n del comportamiento heter6nomo de la clase obrera
 en Am6rica Latina, dos han sido las explicaciones mas frecuentes del fe-
 n6meno. Una es la que lo vincula a la heterogeneidad del sistema pro-
 ductivo en la cual esta inscrita y la otra, lo relaciona con el proceso de
 industrializaci6n que determin6 (por necesidades diversas) la incorpo-
 raci6n temprana de las clases subalternas al sistema politico y que en algu-
 nos casos le confieren a este el poder de gestaci6n tanto de las clases como
 del comportamiento correspondiente. 5

 Las diferentes escalas de operaciones que acompafian la modernizaci6n
 tecnol6gica, afectan el comportamiento de las fuerzas sociales en la me-
 dida que confiere mejores posibilidades organizativas y de presi6n a
 aquellos grupos que poar su escala concentren grandes contingentes labo.
 rales frente a aquellos cuya pequefia escala determine el caricter disgre-
 gado de su accionar y debilitado de su poder. A su vez los estratos pro-
 ductivos mas avanzados tecnol6gicamente implican una demanda dife-
 renciada y selectiva de la fuerza de trabajo que se vincula a calificaciones
 especificas con remuneraciones distintas. El poder de la empresa estarA
 asociado a la modernizaci6n de los establecimientos que constituyen su
 expresi6n y a un nivel mas general seran los diferentes estratos tecnol6-
 gicos en los distintos procesos productivos y ramas de producci6n los que
 determinaran estructuralmente las posiciones de poder de los diferentes
 grupos, marcando diferencias en cuanto a la capacidad de influir sobre el
 sistema politico donde se concentra el accionar de las clases.

 Con la incorporaci6n masiva de la t6cnica al proceso de producci6n
 hay un desanollo mucho mayor de los medios productivos, y con la revo-
 luci6n centifico-t6cnica, la tdcnica pasa a constituirse en la fuerza produc-
 tiva mis importante, 11evando a minimizar la valorizaci6n del capital
 a partir de la fuerza de trabajo humano.

 El modo de producci6n capitalista tiende por un lado a diversificar
 las esferas productivas pero al mismo tiempo tiende a subsumir totalmente
 aquellas capas de menor productividad a las de mayor productividad.
 Este proceso se da en la actualidad a trav6s de la incorporaci6n en los
 procesos de producci6n de niveles tecnol6gicos diferentes.

 4 Armando di Dilippo y Santiago Jadue: "La heterogeneidad estructural; concepto
 y dimensiones", en Trimestre Econdmico, N9 169, M6xico, 1976.

 5 V6ase Juan Carlos Torre, Sindicalismo de masas y sistema politico en los paises
 del cono sur (fragmento de un esquema de anilisis), mimeo, CLACSO, agosto,

 1977.
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 Esto hace que en sus experiencias politicas, los sectores mas productivos,
 que operan intensivamente con mas capital, puedan tener una relaci6n
 hegem6nica frente a los otros sectores de la producci6n.

 Las diferencias surgen de la misma divisi6n capitalista del trabajo, que
 determina procesos de trabajo concretos y que somete en formas diversas
 (planteando problemiticas diferentes) a los sectores dinamicos. Al trans-
 formarse las relaciones laborales, los puestos de trabajo, etc6tera, la acci6n
 sindical cambia su estrategia y sus reivindicaciones, modificando su funci6n
 especifica.

 Esto es lo que hace que Serge Mallet sostenga que hay un "renaci-
 miento de las bases objetivas de la reivindicaci6n de gesti6n en las nuevas
 categorias creadas por el progreso tecnico [... ] y que la responsabilidad po-
 litica del sindicato en cuanto expresi6n principal del movimiento de eman-
 cipaci6n obrera, s61o pueda ser en la actualidad tarea de la vanguardia
 tecnol6gica de la clase obrera, la finica en condiciones de forjar, a trav6s
 de su experiencia concreta y su conocimiento cientifico de los procesos
 de producci6n modernos, esos 6rganos de autogesti6n social que la lucha
 por el control obrero se dedica a preparar". 6

 Por lo tanto, hay un contenido politico diferente en estos sectores de
 vanguardia tecnol6gica con respecto a los otros, ya sea en t6rminos de
 conciencia, de reivindicaciones de clase y de organizaci6n, asi como tam-
 bi6n con respecto a su practica politica y sus luchas reivindicativas.

 La incorporaci6n masiva de la tecnologia al proceso de la producci6n
 asi como la posterior automatizaci6n determinarin en los distintos sectores,
 diferencias cualitativas y cuantitativas en los procesos de trabajos que
 contribuirnn, conjuntamente con las relaciones sociales en las cuales se
 inscribe el trabajador, a diferenciar sectorialmente la conciencia de clase
 y su correspondiente practica en distintos niveles orginicos de acuerdo
 a sus recursos de poder.

 No existe una relaci6n de dominaci6n de las organizaciones de la clase
 obrera que se inscriben en los sectores de mayor composici6n t6cnica
 de capital con respecto a los otros, pero si existe un mayor poder politico
 proveniente de su situaci6n estructural en el proceso econ6mico y un
 mayor desarrollo de su conciencia y su practica que se refleja en un mayor
 nivel organizativo, proveniente de su situaci6n en el especifico proceso
 de trabajo que plantea una maquinaria cada vez mis sofisticada, un grado
 de calificaci6n mayor, y una problemitica que exige a la acci6n sindical
 una ampliaci6n y modificaci6n de sus reivindicaciones.

 En el interior de los distintos sectores se generan conciencias politicas
 mis o menos desarrolladas, niveles diferentes de organizaci6n y moviliza-
 ci6n, de acuerdo a las formas coactivas mediante las cuales los propieta-
 rios de los medios productivos captan el excedente y de acuerdo a la forma

 6 Serge Mallet: "Control obrero, partido y sindicato", en Pizzorno et al., Economia
 y politica en la accidn sindical, Pasado y Presente, NQ 44, Siglo xx4, Buenos Aires, 1973.
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 especifica en que se produce y en la cual se incorporan o no altos grados
 de tecnologia. Estos factores producen una dialectica en la cual se inserta
 el trabajador y determina su conciencia.

 Un andlisis de la conciencia de clase o del nivel de "conflictividad"
 latente de un sector o de una clase se debe centrar en el an lisis de la
 situaci6n objetiva que atraviesa la clase o el sector. A partir de ella, se
 pueden encontrar los intereses objetivos que serin los determinantes en
 'iltima instancia del comportamiento. Todo ello a pesar de que los inte-
 reses manifiestos pueden no coincidir con los latentes.

 Son los sectores de alta composici6n t6cnica del captial y de uso tecno-
 16gico intensivo los que poseen mayor poder latente ya que ademas nor-
 malmente son los sectores estrat'gicos de la economia. Serin estos mismos
 sectores los que por sus requerimientos tecnol6gicos concentraran los mas
 altos niveles de calificaci6n de la fuerza de trabajo, las remuneraciones
 y el capital. El conjunto de estas caracteristicas hara surgir en los traba-
 jadores de esas actividades econ6micas una conciencia de poder o de do-
 minio sobre la naturaleza y sobre las fuerzas sociales con que se enfrentan.
 Estas condiciones objetivas en las cuales estin inmersos los hombres son
 ]as que permiten la toma de conciencia del desfasaje entre las posibilidades
 existentes en la sociedad y la condici6n en que se encuentran. La no
 correspondencia entre la'conciencia de las posibilidades y la situaci6n
 concreta condiciona el nivel de conflictividad latente.

 La t6cnica, que permite el dominio del hombre sobre la naturaleza, le
 brinda conciencia de ese poder, tanto fxente a la materia que transforma,
 como frente a las fuerzas sociales en las cuales se ve inscripto. Sera" ese
 poder el que le otorgue al trabajador colectivo el conocimiento de su
 interns objetivo, (latente) y el que acorte cada vez mas la distancia entre
 el inter6s inmediato y el interns latente, permitiendo vislumbrar el des-
 fasaje entre la situaci6n objetiva y la situaci6n posible.

 En una primera instancia definimos el surgimiento de la conciencia
 a partir de la inserci6n del trabajador en la producci6n, su forma de
 transformar la materia y de la relaci6n social en la cual se ve inmerso.
 Ahora decimos que seri el poder que ejerza el trabajador en la transfor-
 maci6n de la materia y el poder que su inserci6n le otorgue frente a las
 fuerzas sociales, el que contribuir6. a determinar la conciencia de clase
 o sea la "reaccion racionalmente adecuada que se atribuye de este modo
 a una determinada situaci6n tipica en el proceso de la producci6n". '

 La producci6n material condicionara la producci6n de la conciencia
 de clase, a partir del poder que la tecnologia le brinda frente a la materia
 y frente a la organizaci6n del capital.

 La practica de tal poder funciona como escuela de poder, de adminis-
 traci6n y gesti6n, al mismo tiempo que amplia y modifica las reivindica-
 ciones necesarias para la resoluci6n de los problemas que plantea el pro-
 greso ticnico.

 7 G. Lukics, Historia y conciencia de clase. Ed. Grijalbo, S.A. Mxico, 1969, p. 55.



 RELACIONES DE PODER 805

 En este sentido se presenta una coincidencia con Popper 8 quien sostiene
 que "el interes de clase se referira a un objeto dentro de la sociologia
 aut6noma y no a una categoria psicol6gica".

 Rosa Luxemburgo 9 sefialaba que el surgimiento activo practico de la
 conciencia de clase es hist6rico, surge s61o con una aguda crisis de la eco-
 nomia. Mientras tanto, 6sta serai una suma ideal de exigencias puestas
 a los problemas y las luchas del dia. Asi como la crisis permanente del
 capitalismo es latente, la conciencia de clase sera hasta cuando el proceso
 hist6rico lo exija, te6rica y latente, seri "mera conciencia". Por lo tanto,
 en su estado latente manifestaraS el conflicto de intereses latentes.

 III. PODER DE LA ORGANIZACION Y PODER DEL CONFLICTO

 Estudiar el poder de la clase ohrera organizada o de las organizaciones
 de los diferentes sectores de la misma, supone para Ruben Kaztman 10
 analizar la cohesi6n del movimiento sindical y a partir de ella examinar
 la eficacia que 6ste tiene para movilizar los recursos de las organizaciones
 que lo componen.

 De lo anterior se deriva que para estudiar el poder de la organizaci6n
 de la clase es imprescindible tener en cuenta fundamentalmente tres
 factores: I] las caracteristicas de la estructura sindical o de formas de or-
 ganizaci6n; ii] los recursos de poder provenientes del contenido econ6mico
 de la fuerza de trabajo; y, in] los recursos de poder que emanan del con-
 texto politico nacional.

 Entre los elementos constitutivos del poder de la organizaci6n obrera
 se puede distinguir:

 1. El grado de homogeneidad-heterogeneidad de la mano de obra. La
 organizaci6n construida sobre la base de algunas esferas de la actividad
 productiva Ileva implicita la vinculaci6n a un mercado de trabajo que
 presenta diferencias etnicas, en el origen geogrdfico y en la calificaci6n.
 Cuanto mayor es el grado de calificaci6n de la mano de obra empleada
 en el sector, cuanto mayor integraci6n tiene el proceso de urbaniza-
 ci6n, mis positiva seri la influencia de dicha organizaci6n.

 8 K. Popper, La sociedad abierta y sus enemigos, Ed. Paid6s, Buenos Aires, 1967, p.
 140, citado por J. M. Maravall.

 9 Rosa Luxemburgo: Huelga de masas, partido y sindicato. Pasado y Presente N9 13,
 Siglo xxI, Buenos Aires, 1975.

 'o Rub6n Kaztman: "Movimiento sindical y decisiones nacionales". Foro Internacional,
 Vol. xIv, No 2, Mexico, 1973.
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 2. El grado de centralizaci6n de la estructura de poder en el interior de
 la organizaci6n obrera. En la medida que sea mayor (el grado de cen-
 tralizaci6n) se dispondra de una mayor capacidad de movilizaci6n de
 los recursos estructurales con que se cuenta.

 3. La manera particular en que se definen y establecen los vinculos entre
 las organizaciones obreras y el o los partidos politicos. Las vinculacio-
 nes con muiltiples organizaciones partidarias, generalmente atentan en
 contra del poder de la organizaci6n.

 4. HabrA que tomar en cuenta el tipo de inserci6n que cada organizaci6n
 tiene en el aparato estatal o por lo menos su relaci6n con el poder
 politico.

 5. Tipo de organizaci6n, sindicato, federaci6n, confederaci6n, etc6tera,
 cuyo nivel determina grados diversos en el poder de negociaci6n y
 conflicto.

 El intento de explicar los conflictos no admite su reducci6n a una
 sola dimensi6n, por el contrario requieren ser calificados hist6ricamente
 (politica, econ6mica y socialmente). En virtud de esta consideraci6n
 intentaremos comprender los determinantes del conflicto como la forma
 especifica de lucha sindical inscrita en el marco de una formaci6n eco-
 n6mico-social determinada y en su relaci6n con el poder econ6mico y
 politico en el cual se fundamenta.

 En consecuencia las estrategias del sindicalismo, tanto la negociaci6n
 como el conflicto, pueden ser ambas entendidas como una manifestaci6n
 de la misma situaci6n: la combinaci6n especifica del poder sectorial y del
 poder de la clase en general. El disefio consciente de una estrategia su-
 pone la evaluaci6n de las relaciones de fuerza sociales, y de la fuerza
 concreta con que cuentan los distintos sectores obreros. El poder de
 conflicto obrero se basaria en una combinaci6n de los recursos de poder
 que es capaz de movilizar el sector asi como del haz de fuerzas sociales
 que tiene que enfrentar.

 Rub6n Kaztman n al referirse a los recursos de poder del movimiento
 sindical analiza dos de sus fundamentos: i] la posici6n estrat6gica o no
 del sector que mantiene el conflicto y i] las condiciones del mercado de
 trabajo que supone la intercambiabilidad de la mano de obra en los dife-
 rentes sectores. De acuerdo a W. A. Lewis 12 en sociedades como la me-
 xicana existen dos sectores en el mercado de la fuerza de trabajo, uno de
 subsistencia y otro que se integra a la industria o sector capitalista. Dadas
 las diferencias en los requerimientos de calificaci6n de la mano de obra
 que demandaria uno y otro sector, las posibilidades de remplazo de la

 I Op. cit.

 12 W. A. Lewis: "Desarrollo econ6mico con oferta ilimitada de mano de obra", en
 Edmundo Flores, (Ed.), DesarroUllo Agnrcola, F.C.E., M6ico, 1974, pigs. 218-265.
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 fuerza de trabajo seria relativamente fluido en el sector de subsistencia,
 no asi en el industrial.

 Sin embargo, la utilizaci6n que hace el sector industrial de tecnologia
 avanzada contrarrestaria los efectos depresivos que la mano de obra exce-
 dente ejerce sobre los salarios y la seguridad laboral, lo cual se conjugaria

 con el inter6s que tendr, el empresario en que la tasa de rotaci6n del personal sea minima debido fundamentalmente a los costos que implica su
 entrenamiento.

 A los elementos sefialados hay que agregar que las caracteristicas pro-
 pias de la mano de obra excedente, descalificada, con sus pocas posibi-
 lidades de informaci6n y el caracter oligop61ico de la estructura indus-
 trial, permiten seleccionar al empresario la mano de obra mas calificada
 socialmente. Ello a su vez contrarrestaria la tendencia a la descalifica-

 ci6n profesional de la fuerza de trabajo a partir de los procesos avanzados
 de automatizaci6n, componiendose asi estos sectores Ilamados capitalistas,
 muchas veces de personal sobrecalificado y frecuentemente, subutilizando
 la fuerza de trabajo. Los condicionantes del poder de conflicto obrero
 serAn: I] la heterogeneidad del mercado laboral y el exceso de oferta de
 fuerza de trabajo; n] la vinculaci6n diferencial de la clase obrera a los
 distintos sectores de la actividad econ6mica; m] el poder de la organiza-
 ci6n y Iv] el nivel de conciencia. El caso que nos ocupa es el del poder
 estructural, o dicho en t&rminos de Dahrendorf, s la posici6n objetiva
 que la clase y los diferentes sectores ocupan en la estructura productiva,
 y a partir de ella, los diferentes conflictos de intereses.

 De esta forma, el fen6meno que supone la inserci6n de la tecnologpa
 en los procesos de producci6n es determinante no s6lo de la heterogenei-
 dad del sistema industrial sino que tambien somete a los procesos de pro-
 ducci6n y de trabajo y en consecuencia al trabajador.

 La legislaci6n social no s61o determina las formas posibles de negocia-
 ci6n de los conflictos sino que a su vez es producto del nivel de desarrollo
 y poder que haya alcanzado el movimiento obrero organizado. Estos
 niveles estarAn tambi6n condicionados por el creciente dominio de la
 tecnologia sobre los procesos de producci6n y de trabajo. La incorpora-
 ci6n del avance tecnol6gico a las esferas de la producci6n establece niveles
 diferentes de organizaci6n del trabajo, haciendose cada vez mAs compleja
 de relaci6n entre los productores, los administradores y los propietarios.

 la R. Dahrendorf: Las clases sociales y su conflicto en la sociedad industrial, Ed. Rialp,
 Madrid, 1962.
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 IV. ESTADO Y PODER POLITICO DE LA CLASE OBRERA

 Es indudable que la forma institucionalizada o no de la clase obrera
 asi como su forma de participaci6n en el poder estatal, afectara el campo
 virtual de la estrategia obrera.

 Las teorias mas frecuentes que surgieron a partir del fen6meno de he-
 terogeneidad estructural y de heteronomia politica de los movimientos
 obreros latinoamericanos (fundamentalmente a partir de los llamados
 gobiernos pgpulistas), fue la de comprender que su comportamiento era
 digitado y manipulado por el poder estatal. 14 Este tipo de interpretaci6n
 resulta ser tan unilateral como aqullas que adjudican a la clase obrera
 todas las conquistas y que olvidan la determinaci6n que sobre su com-
 portamiento ejerce cl poder Estatal. Ambas se constituyen en interpre-
 taciones poco esclarecedoras de la especificidad del movimiento obrero
 latinoamericano en general y del movimiento obrero mexicano en parti-
 cular. El supuesto en que se basan supone la pasividad de alguno de los
 dos poderes analizados, frente al comportamiento aut6nomo del otro.
 Sin embargo, ambos se constituyen en una relaci6n dialectica que en
 tanto tal, mantienen relaciones permanentes y condicionan mutuamente
 su comportamiento.

 Sin embargo, una tercera corriente pareciera sostener una posici6n a
 nuestro juicio, mrs equilibrada, en cuanto al caracter especifico que re-
 presenta la heterogeneidad y la heteronomia politica en el movimiento
 obrero de America Latina.

 Juan Carlos Torres y Silvia Sigal 1 sefialan algunas de las caracteris-
 ticas que contribuyeron a dicha heteronomia. Entre ellas observan el
 desfasaje en America Latina entre el proceso de urbanizaci6n y el proceso
 de industrializaci6n que contribuye a distinguir en el interior de las clases
 explotadas, las masas marginales y la clase obrera industrial, en circuns-
 tancias que en Europa pareciera que la heterogeneidad se vinculara bisi-
 camente a los diferenciales en los niveles de calificaci6n de la mano
 de obra.

 Otra caracteristica sefialada por estos autores se refiere a la falta de
 integraci6n del mercado de trabajo que en (iltimo termino se traduce
 en una debil unidad de la clase trabajadora, y por lo tanto, le confiere
 (salvo en sectores estrat*gicos) muy poco poder de negociaci6n en la
 empresa. Por otra parte, dada la amplia gravitaci6n del Estado en las

 14 A. C6rdova: La politica de masas en el cardenismo, ERA, Mexico, 1974. Octavio
 lanni, La formacion del Estado populista en America Latina, ERA, M6xico, 1976;
 Gino Germani et al. Populismo y contradicciones de clase latinoamericana, ERA,
 Mexico, 1973; Cardoso y Faletto, Dependencia y desarrollo en Amdrica Latina,
 Siglo xxI, M6xico, 1976.

 15 Juan Carlos Torre y Silvia Sigal, Fuerza de trabajo y movimsentos laborales en
 Amirica Latina.
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 relaciones laborales, el sindicalismo se orienta hacia las reglas legislativas
 antes que a la negociaci6n directa.

 De todo ello, los autores derivan que el comportamiento mas politico
 de la acci6n sindical es el del sector mis organizado puesto que, los
 sectores no ligados a la industria o a la empresa intentan mis bien esca-
 par a la amenaza de la marginalidad que combatir la explotaci6n. Ello
 presenta algi'n grado de concordancia con nuestra postura ya que plantea
 una relaci6n entre los poderes econ6micos y politicos de los diferentes
 sectores de la clase obrera industrial y su comportamiento.

 Por otra parte, Jos6 Maria Maravall tambien sefiala que "la valoraci6n
 de la propia situaci6n que puede Ilevar como consecuencia al conflicto
 presupone un minimo de bienestar. Una minima libertad es necesaria
 paxa que la acci6n pueda nacer". 16

 Efectivamente para este autor, el desarrollo produce un aumento de las
 alternativas de elecci6n de todo orden, una superaci6n de la lucha por
 la supervivencia que al satisfacer las necesidades mas primarias incrementa
 el deseo de cambio a partir del cual los sectores mis avanzados de la
 clase obrera son satisfechos cada vez menos por las modalidades tradi-
 cionales. La potencialidad de la acci6n y del conflicto aumentan cuando
 los trabajadores pueden escoger, cuando conocen una diversidad de alter-
 nativas.

 Otra de las caracteristicas sefialadas en cuanto a la especificidad de la
 heteronomia proviene del modo en que surge a la escena politica la clase
 trabajadora latinoamericana en general y mexicana en particular. Esta
 emergencia se dio conjuntamente con un periodo de reorganizaci6n y
 crisis del Estado que pas6 de ser un d6bil intermediario entre el mercado
 interno y externo, a organizar, controlar y dirigir las relaciones econ6-
 micas y sociales. Para el proceso de industrializaci6n que sobrevino des-
 pu6s de la crisis del 30, el Estado necesitaba el apoyo de la clase obrera
 que constituia el afianzamiento de su legitimidad en la tarea emprendida,
 asi como su poder politico. Por lo tanto, a diferencia de Europa donde
 la clase obrera se reconstruye primero como movimiento de solidaridad y
 posteriormente como movimiento de clase opositor, en MCxico su cons-
 tituci6n unificada se vincula tanto a su prActica politica como a la inter-
 venci6n del agente politico, el Estado.

 Es asi como la corporativizaci6n del movimiento obrero mexicano, su
 legislaci6n social, ademis de impulsar una fuerza nueva, cre6 el marco
 institucional para conservar el derecho de definir el alcance de su acti-
 vidad reivindicativa y politica. Por lo tanto, la trayectoria del movimiento
 obrero y su caricter heterog6neo, deriva tanto de su heterogeneidad es-
 tructural como de constituirse en un reflejo de la ambigiiedad de su situa-
 ci6n, que por un lado es 6rgano de defensa de los trabajadores y por otro
 es la extensi6n del Estado mismo. La historia del movimiento sindical

 16 Jos6 Maria Maravall, Desarrollo econdmico y clase obrera, Ed. Ariel, Madrid,
 1972.
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 mexicano serai como dice Torre, "la historia de las tensiones entre la
 reivindicaci6n de clase de la que es portadora y su respaldo a la acci6n
 del Estado a trav6s del cual se Ileva a cabo la integraci6n politica de los
 trabajadores urbanos". 1t

 Para el anilisis de poder sindical en la estructura politica, Kaztman
 propone cuatro indices, el nimero de personas que el sindicato puede
 movilizar, el control sindical sobre los partidos politicos, la inserci6n de
 los sindicatos que en la estructura del Estado y la vulnerabilidad del poder
 ejecutivo a las acciones del movimiento sindical.

 De acuerdo a ello, el anilisis del proceso sindical mexicano, debe tomar
 en cuenta el carActer heterog6neo de las luchas y de la organizaci6n
 que surja fundamentalmente a partir de las diferencias en el poder poli-
 tico y econ6mico de los diferentes sectores.

 Ademis hay que tomar en cuenta que el espacio sociopolitico habi-
 tualmente previsto para la estructura partidaria, ha sido ocupado en
 M6xico par los sindicatos. Ha sido a traves de ellos que el movimiento
 obrero mexicano se expreso siempre, y los diferentes niveles organicos
 de los mismos constituyen tambi6n las vanguardias de las luchas obreras.

 Dijimos que se deben analizar los conflictos en el proceso hist6rico en
 su conjunto, en la formaci6n econ6mico-social en que surgen o sea en
 determinadas condiciones econ6micas, politicas, juridicas e ideol6gicas y
 en la coyuntura especifica en que este emerge.

 Podriamos decir que la formaci6n econ6mico-social es el espacio de
 las estrategias. Ella determina formas necesarias y posibles de luchas, asi
 como formas 6ptimas, puesto que determina el campo total en el cual
 se desarrollan los conflictos de intereses.

 Par lo tanto, serA indtil buscar formas de comportamiento determinadas,
 a partir de tipologias diferentes.

 Es necesario rescatar el poder concreto de los representantes de los
 intereses en conflicto, para a traves de un analisis de las relaciones de
 fuerzas entre ellos explicar, los movimientos o el accionar de cada uno.

 En nuestra perspectiva, las estrategias posibles abiertas al movimiento
 obrero se construyen basicamente a partir del poder de conflicto, es decir,
 por el nivel de conciencia, el poder de la organizaci6n, el poder politico y
 el poder estructural econ6mico del conjunto de la clase o del sector que
 analizamos.

 El nivel de conflicto latente determinado por el nivel de conciencia y
 de poder econ6mico de los sectores y de sus expresiones politicas organiza-
 das en las diferentes coyunturas, ayudarian a definir el campo de estra-
 tegia disponibe para la clase y la estrategia especifica que adoptara en
 definitiva.

 La estrategia de la clase asi como la de los diferentes sectores, en tanto
 evaluaci6n consciente de la relaci6n de fuerzas, se elaborar6 en relaci6n

 1. Juan Carlos Torre. On. cit.
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 al poder concreto que los sectores y la clase tienen frente al poder con el
 cual se enfrentan. Todo lo anterior contribuye a rescatar el proceso his-
 t6rico en el cual se inscribe el comportamiento obrero, y a distinguir los

 elementos mrs estables que lo condicionan (si se quiere los elementos
 estructurales) de los de indole coyuntural. La predicci6n del comporta-
 miento politico que adoptarA la clase o el sector se hace practicamente
 imposible dada la complejidad del proceso hist6rico, pero, pensamos que
 si es posible inferir el poder potencial de la clase obrera, el cual condi-
 ciona y restringe los comportamientos posibles en las diferentes coyun-
 turas.

 Antes de entrar a la pr6xima secci6n quisieramos rescatar las ideas
 centrales que han guiado las lineas previamente expuestas.

 En primer t6rmino, hemos entregado un conjunto de argumentos que
 nos conducen a sostener que el estudio de los conflictos laborales mani-
 fiestos, como habitualmente se realiza, divide arbitrariamente el objeto de
 la investigaci6n, ya que conflicto y negociaci6n son dos manifestaciones
 de un mismo fen6meno: el conflicto latente.

 En segundo lugar, que el conflicto latente reconoce sus determinacio-
 nes en los recursos de poder (poder de conflicto latente) con los cuales
 cuentan las fuerzas sociales involucradas. En tercer termino, hemos in-
 tentado mostrar el efecto que tiene sobre la composici6n del proletariado
 la introducci6n diferencial de la t6cnica en los distintos sectores de la
 actividad econ6mica. En virtud de ello el NIVEL de conflicto latente estara

 determinado basicamente por el grado de desarrollo de la conciencia, del
 poder econ6mico de los sectores y de sus expresiones politicas organ.zadas.

 El poder latente de la clase trabajadora descansard basicamente en el
 poder interindustrial del sector en el cual labora, del grado de desarrollo
 que haya alcanzado la conciencia de clase proletaria, de la forma especi-
 fica de la organizaci6n y del espacio que ocupa en el sistema sociopoli-
 tico.

 En la pr6xima secci6n presentamos un modelo que pretende represen-
 tar el poder latente asociado a cada uno de los sectores de la economia
 y la capacidad que tendria el movimiento obrero organizado para movi-
 lizarlo. Estos son los finicos objetivos que pretende cumplir.

 Especificamente quedan afuera de la medida de poder latente que pro-
 ponemos dimensiones de tanta relevancia como son el nivel de desarrollo
 de la conciencia de clase y la ubicaci6n de cada fracci6n del proletariado
 dentro del espacio politico. Sin embargo, creemos que un buen punto de
 partida para liegar a conocer el poder latente de las fracciones obreras
 puede ser el conocimiento del poder estructural latente.

 El objeto de estudio no se vincula por lo tanto al estudio de los conflictos
 manifiestos. S61o pretende proponer algunos elementos que puedan ayudar
 a la comprensi6n de las maneras particulares como se han manifestado
 o se manifiestan determinados conflictos, a partir del analisis de los recursos
 de poder con que cuentan los diferentes sectores involucrados.

 21
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 V. EL PODER INTERINDUSTRIAL DE LOS DIFERENTES SECTORES DE LA
 PRODUCCI6N

 Desde la creaci6n del anilisis de insumo producto formulado por
 Wassily Leontief, hasta nuestros dias, la economia interindustrial o los
 anisis centrados en el estudio de la interdependencia entre las unidades
 productivas de una economia, han tenido casi un finico objetivo. Este
 objetivo lo podriamos definir a partir de la voluntad de superar el libe.
 ralismo econ6mico sometido al libre juego de la oferta y la demanda,
 para poder realizar la programaci6n lineal y resolver todos aquellos pro-
 blemas provenientes de la interdependencia industrial.

 En definitiva, podemos decir que surge como una de las respuestas te6-
 ricas que tratan de dar soluci6n a situaciones criticas surgidas de una eco-
 nomia librada al azar. Surge entonces como base necesaria para cualquier
 economia planificada y es por lo tanto de la mayor utilidad para los que
 detentan el poder de decisi6n en politica eccn6mica. En general, se le
 atribuyen a los anAlisis de economia interindustrial tres tipos de usos:

 a] para el anAlisis de la estructura econ6mica

 b] para la formaci6n de programas de acci6n

 c] para la predicci6n de acontecimientos futuros

 Ahora bien, en xealidad podriamos identificar el primer uso con el des-
 arrollo mismo del anAlisis. Vale decir, que el andlisis interindustrial es
 una forma especifica de analizar la estructura econ6mica. Estos andlisis
 por lo tanto, han tenido dos usos especificos. Dentro de ellos por otra
 parte, el uso mas fructifero ha sido el de orientar la politica econ6mica,
 puesto que no ha tenido mucho valor en la predicci6n.

 Ademas, en el caso de que el valor predictivo sea real, es dificil de
 computar, dado que la acci6n, tomada en funci6n de la predicci6n, cuando
 fue exitosa, es porque evit6 los problemas esperados, y por lo tanto los
 resultados parecen negar justamente el 6xito.

 Se trata entonces de evitar estrangulamientos que puedan suceder a
 partir de cambios bruscos en la composici6n de la demanda y la oferta.

 En general, se sostiene que "la economia interindustrial se ocupa del
 analisis cuantitativo de la interdependencia de las unidades de producci6n
 y consumo de una economia moderna. Estudia en particular las interre-
 laciones que existen entre los productores en su car(cter de compradores
 de sus producciones mutuas, como consumidores de recursos escasos y
 como vendedores a los consumidores finales". 18

 1s Hollis B. Chenery y Paul G. Clark: Economia interindustrial, F.C.E., Mexico,
 1964.
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 El uso que pretendemos dar a la matriz de insumo producto responde
 a un objetivo distinto. Intentaremos analizar las interrelaciones entre los
 productores, ya no como compradores de producciones mutuas o sea desde
 el punto de vista del empresario o de la unidad productiva que debe ven-
 der y consumir de otras unidades, sino de las interrelaciones entre los
 verdaderos productores, o sea de los trabajadores como vendedores de
 su fuerza de trabajo frente a los compradores de su producto, que serin,
 tanto el empresario privado para el cual trabaja, como comprador directo,
 como los empresarios o empresas de aquellas ramas que consumen el pro-
 ducto ya terminado de la fuerza de trabajo empleada en otro sector.

 El poder latente asociado a un sector de la actividad productiva se puede
 analizar a partir de sus interrelaciones econ6micas con los restantes. Asi
 podriamos afirmar que el poder potencial o latente de un sector se en-
 cuentra en relaci6n directa con la cantidad y la intensidad de vinculos
 que mantiene con las distintas actividades productivas que conforman el
 sistema econ6mico.

 Conocidos los voli6menes de intercambio entre las actividades de la eco-
 nomia se puede legar a tener una idea del grado de dependencia secto-
 rial. Desde el punto de vista del comprador, su dependencia sera mayor
 en la medida que mayores sean sus necesidades de insumos por unidad do
 producci6n y menor el n6mero de abastecedores. Para el sector vendedor,
 mayor sera su dominio sobre las otras ramas en tanto su producci6n sea
 cuantitativamente importante para el funcionamiento de la economia
 y que mayor sea la cantidad de compradores a los cuales sirve.

 Ahora bien, cualquier coeficiente t6cnico de la matriz de insumo pro-
 ducto (aij) mide la relaci6n entre el volumen de ventas que el sector
 realiza al j (el cual usualmente es simbolizado por Xij) y el valor total de
 la producci6n del sector j (denotado por Xj). En consecuencia los coe-
 ficientes de la matriz de Leontief nos permiten medir el grado en que
 depende directamente el sector j del i. De este modo la matriz de coefi-
 cientes tecnicos recoge aquella parte de la informaci6n relativa a la red
 de dependencias sectoriales que muestra la relaci6n de los volhmenes de
 producci6n intercambiados directamente entre los sectores.

 Asociados a un par de actividades cualesquiera, tendremos dos coefi-
 cientes t6cnicos, ai y aj1 que muestran respectivamente el grado en que
 i domina a j y j a i. El caso limite aij = aji = 0 nos indica ausencia de
 ligamen entre esas actividades. El complemento del namero de casillas
 con valor cero en las lineas es un indicador del n'mero de compradores
 a los cuales abastece un sector y las entradas no cero en las comunas nos
 muestran el n6mero de vendedores de los cuales depende la producci6n
 de una actividad cualquiera.

 Los coeficientes t&cnicos de una matriz de insumo producto recogen
 tanto la relaci6n de dominio via voluimenes de producci6n, cuanto el grado
 de monopolio sectorial (nimero de vendedores) que posee una actividad
 sobre otra. Por lo tanto, pueden ser interpretados como indicadores del
 grado de dependencia econdmica sectorial directa.
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 Sin embargo, el dominio que ejerce en definitiva un sector sobre otro
 no se reduce (inicamente al vinculo directo que ya hemos sefialado, sino
 que tambi6n se hace sentir a traves de otras ramas, por ejemplo, i se vin-
 cula con j tambien por medio de una actividad k cualquiera. La pro-
 ducci6n que k entrega a j contiene parte de la transacci6n entre i y k.
 En este caso diremos que i domina indirectamente a j via k. Tambi6n se
 produce una vinculaci6n entre dos sectores via la intermediaci6n de un
 par de ramas, las ventas de i pueden Ilegar a j con la participaci6n inter-
 media de k y 1. El sector i abastece a k, el k a 1 y este iltimo a j, de
 manera que parte de la producci6n que insume la actividad terminal ha
 sido originada por la rama que inicia el circuito.

 Las vinculaciones indirectas entre las actividades de la economia pueden

 implicar la participaci6n intermedia de cualquier ni'mero de sectores, ya
 que una misma rama puede entrar en el proceso en distintos momentos.
 En efecto, el hecho que un sector haya participado en la cadena no lo
 imposibilita a hacerlo nuevamente, por ejemplo, i se puede relacionar con
 j a trav6s de k de la manera siguiente:

 i - k -- j -k j

 en que la flecha significa "vende a".

 Hay que recordar que en una matriz de insumo producto tambien hay
 ventas intrasectoriales de manera que se puede entrar en un circuito:

 i -->-?---- i -->------ i --------- i --- i

 Tenemos entonces tantas relaciones de dependencia econ6mica sectorial
 directas como coeficientes t6cnicos haya en la matriz de insumo producto
 y un conjunto infinito de relaciones de dominaci6n indirectas.

 Definiremos el poder sectorial latente de una rama sobre otra como la
 agregacion de las vinculaciones de dominacidn directas e indirectas.

 A continuaci6n procederemos a formalizar la idea precedente. Para
 ello recurriremos, en primer lugar, a examinar un caso particular ya que
 como veremos mas adelante, ello no se refleja en una perdida de gene-
 ralidad.

 Si el sistema econ6mico est4 compuesto por dos sectores, el I y el II,
 su red de relaciones intersectoriales admite ser representada por medio
 del siguiente diagrama:
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 Los t6rminos a,,, a12, a21, a22 son los coeficientes t6cnicos.

 Las primeras cuatro flechas del Arbol muestran los vinculos inmediatos
 entre los sectores I y II, y en consecuencia pueden ser considerados como
 un indicador del grado de dependencia sectorial directa. En el grifico
 tambien se puede apreciar que hay ligSimenes entre las actividades de la
 economia que se realizan con la participaci6n intermedia de un sector.
 Este tipo de relaci6n la calificaremos como de segundo orden y la sim-
 bolizaremos de manera gen&rica,

 2,k
 a

 ij

 Donde los subindices se refieren a la rama original y terminal respec-
 tivamente, el primer supraindice nos sefiala el orden de la relaci6n y
 el segundo supraindice el sector que media el vinculo.

 Asi por ejemplo:

 2,2
 a

 12

 simboliza la relaci6n de segundo orden entre los sectores I y II; en que el
 II es la actividad intermedia y se refiere a la rama I, II, II del grAfico.

 La evaluaci6n del grado de dependencia sectorial de segundo orden
 contenida en la secuencia I,, II II, se puede realizar recurriendo a la no-
 ci6n de peso o importancia de una rama del Arbol19 con lo cual:

 2,2
 a -a a
 12 12 22

 resulta ser igual al producto de los coeficientes que ligan I con II y la rela-
 ci6n intrasectorial II, II.
 Por el diagrama tambien muestra que ese no es el finico sendero que

 liga a los sectores I y II con la participaci6n de otra actividad. En efecto,
 otra manera de vinculaci6n de segundo orden entre I como rama inicial
 y II como terminal es la secuencia, mutuamente excluyente con la anterior,
 I, I, II. Vale decir, a21,12 la cual se evalia por medio de la importancia
 de la rama a trav6s de:

 2,1
 a a a

 12 11 12

 s9 Kemeny, Snell y Thompson. Introduccio'n a las matemdrtcas finitas. czcsA, M&
 xico, D.F. Cap. IV.
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 El grado en que depende el sector II de I, con la participaci6n de un
 sector intermedio cualquiera se puede medir a trav6s de:

 2,2 2,1
 a +a
 12 12

 ya que ambos senderos son excluyentes.

 De este modo, el grado de dominancia de segundo orden de I sobre
 II estanr dado por:

 2 2,2 2,1 2
 (1) A =a +a =a a +a a - a a

 12 12 12 12 22 11 12 k=l lk k2
 y la dependencia directa e indirecta de segundo orden de II con respecto
 a I se puede evaluar por medio de:

 2
 A +A
 12 12

 donde

 A12 = an2

 Cuando dos actividades se ligan a trav6s de dos ramas intermedias
 hablaremos de dependencia sectorial de tercer orden, cuando haya tres
 sectores intermedios de dependencia de cuarto orden y asi sucesivamente.
 La simbologia s61o serf una extensi6n de la utilizada para el caso de las
 relaciones de segundo orden. La vinculaci6n gen6rica de tercer orden

 entre i y j, se simboliza como A' ;Jkl donde k y 1 son los sectores media- dores.

 Asi por ejemplo:

 3;2,2
 A

 21

 Se refiere el circuito

 II - -- II -) II - -. . I
 en que el sector II se repite como intermedio un par de veces. Siguiendo
 los mismos principios que en cl caso anterior tendremos:

 3;2,2
 A a a a
 21 22 22 21
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 Pero esta no es la inica rama del arbol que relaciona II con I, tam-
 bi6n tenemos las trayectorias: II, I, I, I; II, I, II, I; II, II, I, I,: los
 cuales producen como resultado:

 3;1,1
 A =a a a
 21 21 11 11

 3;1,2
 A =a a a
 21 21 12 21

 3;2,1
 A a a a
 21 22 21 11

 El grado de dominaci6n total de tercer orden que ejerce II sobre I
 se puede evaluar a traves de:

 3 3;1,1 3;1,2 3;2,1 3;2,2
 A =A +A +A +A =a a a +a a a +
 21 21 21 21 21 21 11 11 21 12 21

 +a a a +a a a
 22 21 11 22 22 21

 2 2

 I= I a a a
 k=1 1--1 2k kl 11

 ya que las cuatro trayectonas son mutuamente excluyentes.

 Tenemos entonces que el dominio directo y los indirectos de segundo y
 tercer orden de I sobre II son respectivamente

 2 3
 A ;A ;A
 21 21 21

 Siguiendo el procedimiento descrito se puede legar a evaluar

 4 5

 A ; A ........................
 2,1 2,1

 Como sabemos el poder latente de un sector sobre otro ha sido definido
 como la agregaci6n de las vinculaciones de dominaci6n directas de orden
 I e indirectas de orden 2 ...... por lo tanto el poder latente que tiene
 el sector II sobre el I (P21) se define como:
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 2 3
 P =A + A + A +....
 21 21 21 21

 y resulta ser

 (2) P =a + (a a +a a )+(a a a +a a a +
 21 21 21 11 22 21 21 11 11 21 12 21

 +a a a +a a a ) + ..................
 22 21 11 22 22 21

 donde los parentesis indican las relaciones de dominaci6n de primero,
 segundo, tercer, ..., 6rdenes respectivamente.

 El grifico 1, muestra con nitidez que la complejidad de la situaci6n
 que estamos tratando, (a pesar de haber considerado s61o dos sectores),
 crece de manera geometrica. Por ello pareciera conveniente expresar las
 mismas ideas en un lenguaje equivalente pero compacto.

 La matriz de coeficientes t6cnicos

 a a A A
 11 12 11 12

 A =

 a a A A
 21 22 21 22

 contiene las cuatro relaciones de dominaci6n directas o de primer orden,
 que se pueden establecer entre los dos sectores. Las cuatro casillas de la
 matriz resultan del producto

 2 2
 A A (a a +a a )(a a +a a

 211 12 11 11 12 21 11 12 12 22
 A =AxA=

 2 2 (a a +a a )(a a +a a
 A A 21 11 22 21 21 12 22 22
 21 22

 y nos muestran el grado de dominaci6n de segundo orden que ejerce cada
 sector ya sea sobre si mismo o sobre el otro. Asi por ejemplo la entrada
 definida por la primera linea y segunda columna (1,2) es equivalente
 al tdrmino A21,2 definido por la ecuaci6n (1). Tal vez pueda parecer ex-
 trafio, a primera vista que un sector ejerza cierto nivel de dominio de se-
 gundo orden consigo mismo --e cual se encuentra en la diagonal prin-
 cipal de la matriz resultante-- pero hay que recordar que esti compuesto
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 por una serie de unidades de menor agregaci6n tales como subsectores y
 empresas.

 En lenguaje matricial la denominaci6n sectorial de tercer orden se obtiene
 a trav6s de:

 3 3
 A A

 31,1 1,2
 A -AxAxA=

 3 3
 A A

 2,1 2,2

 ( a a +a a a +a a a +a a a )(a a a +
 11 11 11 12 21 11 11 12 21 12 22 21 11 11 12

 +a a a +a a a +a a a
 12 21 11 11 12 22 12 22 22

 (aaa +a a a +a a a +a a a )(a a a +
 21 11 11 22 21 11 21 12 21 22 22 21 21 11 12

 +a a a +a a a +a a a)
 22 21 12 21 12 21 22 22 22

 Las cuatro posiciones, de la matriz resultante nos reproducen las relaciones
 de dependencia sectorial de tercer orden. Las entradas de la diagonal
 principal nos indican el grado de dominaci6n intrasectorial en I y en II,
 la casilla (1,2) el grado en que dependen II de I y (2,1) la dominaci6n
 inversa.

 Sobre la base de los desarrollos anteriores estamos en posici6n de infe-
 rir que las casillas de A4, A5, ..., nos permitirin evaluar los niveles de
 dominaci6n de cuarto, quinto, ..., 6rdenes.

 La definici6n que ya hemos entregado de poder sectorial latente de una
 rama sobre otra, se expresa formalmente de la siguiente manera:

 P P
 11 12 2 3

 P= -=A+A +A + .+
 P P
 21 22
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 Por lo tanto:

 2 3 2 3
 P P (A +A +A ... A +A +A +.. 11 12 11 11 11 12 12 13

 P=

 2 3 2 3

 P P (A +A +A +...)(A +A +A +...) 21 22 21 21 21 22 22 22

 a +(a a +a a )+ a +(a a +a a )+ 11 11 11 12 21 12 11 12 12 22

 +(a a a +a a a + +(a a a +a a a +
 11 11 11 12 21 11 11 11 12 12 21 12

 +a a a +a a a + +a a a +a a a + 1 21 1 21 1 2221 11 12 22 12 22 22

 a +(aa +aa )+ a +(a a +aa )+
 21 21 11 22 21 22 2112 2222

 +(a a a+a a a + +(a a a +a a a )+
 21 11 11 22 21 11 21 12 22 22 22 22

 +a a a +a a a )+.. +a a a +a a a)+...
 21 1221 222221 21 11 12 22 21 12

 Los elementos de las cuatro entradas de la matriz P nos permitirin
 medir el poder estructural latente de los dos sectores de la economia.

 A pesar que hemos puesto la atenci6n sobre un caso simplificado, pare-
 ciera que las operaciones involucradas son bastante complejas y tediosas.
 Sin embargo, es facil demostrar que 20

 2 3
 P = A +A + A + ...

 -1
 P = A (I - A)

 De donde se concluye que el poder estructural latente de un sector
 sobre otro, resulta ser igual al producto de la matriz de coeficientes tic-
 nicos postmultiplicada por la matriz de coeficientes de requisitos directos
 v indirectos.

 Ahora estamos en condiciones de generalizar nuestros resultados a una
 matriz de transacciones intersectoriales que contenga un niunero r cual-
 quiera de sectores.

 La situaci6n se puede representar por medio del siguiente diagrama:

 20 Goldeberg Samuel. "Difference Equations". John Wiley, New York, 1961. Pigs.
 207-238.



 822 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA

 GRAFICO 2
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 Los coeficientes ticnicos contenidos en el primer conjunto de flechas
 de la izquierda son nuestros indicadores de dependencias sectoriales direc-
 tas. Tambi6n encontraremos un conjunto de vinculaciones de segundo
 orden, del tipo akij, que simboliza la conexi6n entre las actividades i y j
 con la participaci6n intermedia de la rama k. Siguiendo los desarrollos
 previos se puede establecer que:

 2,k
 a a a

 ij ik kj

 Sabemos que hay otros sectores distintos de k que participan en la
 relaci6n entre i y j. Habra tantos vinculos intermedios como sectores dis-
 tintos haya en la matriz de insumo producto. Por lo tanto el nivel total
 de dependencia de segundo orden de j, con respecto a i se puede expresar
 como:

 2 r
 (3) A = I a a ; (i,j = 1, 2, ; ..., r)

 ij k=1 ik kj
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 De la misma manera se Ilega a:

 3 r r

 (4) A = a a a ;(i,j = 1, 2, ..., r)
 ij k=1 1=1 ik kl lj

 En que Asil simboliza el grado de dependencia del tercer orden entre
 los sectores gen6ricos i y j. Del mismo modo se puede definir A'1, ;

 Ahora bien, ya sabemos que de acuerdo con las definiciones previas:

 2 3
 (5) P =A +A +A + ... (i,j = 1,2,... r)

 ij ij ij ij

 donde Pij simboliza el poder latente del sector i sobre el sector j. Los
 elementos de la matriz de coeficientes t6cnicos.

 a a ... a

 11 12 Ir

 A - a a ... a A 21 22 2r

 a a ... a

 rl r2 rr

 nos permiten establecer una medici6n de la dominaci6n sectorial directa
 entre los r sectores de la economia. La dominaci6n de segundo orden
 expresado en la ecuaci6n (3) es la expresi6n gen6rica del t6rmino (ij)
 en el producto matricial.

 2
 A =AxA

 y lo mismo ocurre con la igualdad (4)

 3
 A =AxAxA

 Por otra parte, la matriz de poder estructural latente P se puede cons-
 truir sobre la base de las dominaciones sectoriales Pij
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 P P ... P
 11 12 Ir

 p P P ... P
 21 22 2r

 P P ... . P

 rl r2 rr

 Donde cada elemento Pij se obtiene a trav&s de (5); ecuaci6n que
 representa la suma de los elementos correspondientes de las matrices de
 dominaci6n de diferentes 6rdenes. En consecuencia,

 2 3
 P = A +A + A + ...

 -1
 P = A (I - A)

 Esta Ailtima ecuaci6n es totalmente equivalente a la que obtuvimos
 para el caso de una economia de dos sectores. Por lo tanto, podemos
 afirmar que en general el poder estructural latente de un sector sobre
 otro es igual a la matriz de coeficientes t6cnicos postmultiplicada por la
 matriz de coeficientes de requisitos directos e indirectos.

 Este resultado nos capacita para tener algunas indicaciones respecto al
 grado de dominaci6n que ejerce una rama de la actividad econ6mica
 sobre otra y viceversa. Es decir tendremos r x r donde una especifica
 (p. ej; i, j) indicaria el grado en que depende una actividad de otra y el
 t6rmino sim6trico (p. ej; j, i) nos mostraria el grado de dependencia in-
 verso.

 Ahora bien, a partir de la matriz de poder latente es posible construir
 una medida del poder estructural latente asociado a cada sector. En
 cada linea de P tenemos la dominaci6n que ejerce cada sector sobre todos
 los restantes, luego cualquier agregaci6n que realicemos en el sentido de
 los renglones nos serviria como un indice de poder estructural latente
 total asociado a cada sector. Para llevar a cabo esta operaci6n hay varias
 alternativas, que se extienden desde la realizaci6n de una suma simple
 hasta varias formas de ponderaci6n de cada uno de los coeficientes de P.
 Para nuestros prop6sitos parece conveniente ponderar los distintos coefi-
 cientes de las lineas de la matriz de poder poar la estructura de la produc-
 ci6n sectorial. Vale decir, definimos un vector columna B cuyos elementos
 seria la proporci6n que de la producci6n total Ileva a cabo cada sector,
 y realizamos la operaci6n

 P - PB
 i
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 en que los elementos del vector columna P1 de orden r x 1, nos sirven
 como indicadores del poder latente estructural de cada uno de los sectores.

 Para establecer el poder sectorial latente de la clase obrera, deberiamos
 agregar a los recursos de poder que emergen de la inserci6n de obreros
 en la estructura productiva la capacidad potencial que tendrian los sec-
 tores trabajadores para movilizar los recursos de poder.

 La capacidad potencial alude directamente a una virtualidad, es decir,
 a la existencia de condiciones que permitan movilizar el poder estructural
 latente en beneficio de sus propios intereses, sin que Ileguen necesaria-
 mente a la acci6n. No se trata de establecer la capacidad efectiva que
 hist6ricamente hayan tenido o que actualmente tengan las organizaciones
 obreras de determinadas ramas de la actividad productiva.

 La construcci6n de un indicador que refleje la capacidad potencial
 de movilizaci6n de los recursos de poder por parte de los obreros deberia
 contener un conjunto mas o menos amplio de dimensiones. Asi por
 ejemplo, deberia tomar en cuenta no s6lo el tamaiio de la organizaci6n,
 y las asociaciones entre ellas en federaciones y confederaciones, sino que
 tambien sus vinculaciones con los aparatos del Estado y con los partidos
 politicos, el nivel de democracia en el interior de la misma, la corriente
 ideol6gica mayoritaria, etcetera.

 La construcci6n de un indicador complejo de la capacidad potencial
 puede concluir en la definici6n de un vector columna o con r elementos,
 cada uno asociado a un sector de la actividad productiva. Si a este vector
 lo simbolizamos por C1 se puede Ilegar a definir el poder estructural latente
 obrero (D1) como:

 D=C P

 i i i

 Es decir, como el producto vectorial punto, entre el poder estructural
 latente de cada sector y la capacidad potencial de los sectores obreros
 para su movilizaci6n.

 VI. ANALISIS Y RELEVAMIENTO DE LOS FACTORES MAS IMPORTANTES DE
 LA APLICACION DEL MODELO

 El modelo que hemos desarrollado en la secci6n anterior ha sido apli-
 cado al caso de Mexico. La matriz de insumo-producto que hemos uti-
 lizado se refiere al anio 1960 y la capacidad de movilizaci6n potencial de
 los recursos de poder poar parte de los sectores obreros, ha sido recogida
 a trav6s de la tasa de sindicalizaci6n obrera de cada sector de la actividad

 econ6mica. Es evidente que este indicador es demasiado debil, lo que
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 necesariamente se traduce en una relativizaci6n de las cuantificaciones
 que hemos obtenido.

 Anteriormente hemos establecido un procedimiento que permite utih-
 zar la matriz de insumo-producto para recoger el poder interindustrial
 asociado a cada sector de la actividad productiva, el cual es susceptible
 de ser utilizado por las organizaciones obreras. Por lo tanto, en el ann-
 lisis del poder latente no s6lo cuentan factores de indole econ6mica sino
 que tambien la capacidad de movilizaci6n de esos recursos asociada a las
 organizaciones obreras de las distintas ramas de la actividad econ6mica.
 Esta capacidad potencial la hemos reducido (en la aplicaci6n prmctica
 del modelo) finicamente a los niveles de sindicalizaci6n y de aqui en
 adelante usaremos ambas expresiones como sin6nimos.

 El analisis lo podemos iniciar a travys de la observaci6n de tres sectores
 que tienen un alto poder interindustrial, que por carencias en sus niveles
 organizativos hace que 6ste se reduzca esencialmente. Ellos son, el co-
 mercio, la agricultura y el sector alquiler de inmuebles.

 El comercio que tiene el mas alto coeficiente (0,7880), al contar con
 una bajisima tasa de sindicalizaci6n, un 3.0%, disminuye significativamente
 su poder pasando a ocupar el puesto 17.

 La agricultura que ocupa el tercer lugar en cuanto al poder interindus-
 trial, con un coeficiente de 0.5920, al ser ponderada por el nivel de orga-
 nizaci6n pasa a ocupar el lugar 22 con un coeficiente de 0.17760.

 Lo mismo sucede con el sector alquiler de inmuebles. Este sector es
 muy particular y sus caracteristicas obviamente impiden hablar de tasa de
 sindicalizaci6n puesto que seria imposible referirse al poder de conflicto
 o de organizaci6n de la clase obrera. Ello hace que si bien en cuanto al
 eslabonamiento interindustrial al interior del sistema ocupa en principio
 el sexto lugar, al no existir la posibilidad de ponderar el coeficiente, todo
 su poder se refiere al poder estructural, el cual seria imposible de movilizar
 y por lo tanto pasa a ocupar la posici6n 45.

 De esta forma al entender que el poder interindustrial latente aparte
 de combinarse con otros recursos se debe potenciar con el nivel o grado
 de organizaci6n, el altisimo poder interindustrial se relativiza y disminuye
 en los casos de 6stos tres sectores (Servicios, agricultura y comercio).

 22
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 CUADRO 2

 -1 -1

 POSICION 1 A(I.A) B C POSICION 2 D=A(I-A) uc

 1. Comercio ............07880 3.0 1. Petr61leo ............. 4.65705
 2. Petr61eo ............. 05925 78.6 2. Transporte ........... 1.36774
 3. Agricultura .......... .05920 3.0 3. Minas metilicas ...... 1.10119

 4. Metflicas bisicas .... .02017 37.0 4. Metilicas b&sicas ..... 1.07929
 5. Otros Prod. Alimen. .02062 37.0 5. Electricidad ......... 0.96334

 6. Alquiler de inmuebles . ,02054 ... 6. Otros Prod. Aliment. . 0.76294
 7. Transporte ........... .01611 84.9 7. Molienda trigo ....... 0.57757
 8. Molienda trigo ....... .01561 37.0 8. Papel .............. 0.51948
 9. Papel ............... .01404 37.0 9. Prod. Min. no Metal.. 0.43253
 10. Minas metilicas ....... 01401 78.6 10. Min. no metAlicos .... 0.42523
 11. Prod. Min. no Met. .. .01169 37.0 11. Prod. metAlicos ...... 0.31820
 12. Otros servicios ....... .01084 3.0 12. Hilado y tejido ....... 0.30858
 13. Electricidad .......... .00984 97.9 13. Textiles ............. 0.26233

 14. Ganaderia ............ 00864 3.0 14. Imprenta, editorial .... 0.24457
 15. Prod. metilicos ...... .00860 37.0 15. Madera y corcho ..... 0.24050
 16. Hilado y tejido ...... .00834 37.0 16. Productos quimicos ... 0.24050
 17. Serv. de credito ...... .00715 3.0 17. Comercio ............ 0.23640

 16. Textiles .............. .00709 37.0 18. Otras Ind. quimicas .. 0.19092
 19. Const. e Instalac. . 00670 26.4 19. Const. Rep. Maq. Ekle. 0.18648
 20. Imprenta, editorial .00661 37.0 20. Hule ................ 0.18241
 21. Madera y corcho. . 00650 37.0 21. Cuero ............... 0.17797

 22. Productos quimicos .. . 00650 37.0 22. Agricultura .......... 0.17760
 23. Silvicultura .......... 00574 3.0 23. Constr. e instalaci6n... 0.17688
 24. Min. no metAlicos ... 00541 78.6 24. Abonos y fertilizantes.. 0.16391
 25. Otras Ind. quimicas .. .00516 37.0 25. Fibras sintiticas, Plas. 0.13727
 26. Const. Rep. Maq. El6c. .00504 37.0 26. Const. Rep. Maquinar. 0.13727
 27. Hule ..................00493 37.0 27. Calzado............. 0.08066
 28. Cuero ........... . .00481 37.0 28. Automotriz .......... 0.06771
 29. Abonos, fertilizantes ...00443 37.0 29. Material de Transp.... 0.06660

 30. Fibras Sint. Plast .... .00430 37.0 30. Farmacutica ......... 0.05474 31. Comunicaciones ........00376 10.6 31. Manufacturas diversas. 0.04921
 32. Const. Rep. Maquin... .00371 37.0 32. Comunicaciones ...... 0.03986
 33. Pesca ................ 00289 3.0 33. Cosmeticos ........... 0.03885
 34. Serv. Prep. Alimentos. .00288 3.0 34. Bebidas .............. 0.03811
 35. Cinematografia ....... .00236 10.6 35. Otros servicios .......0.03252
 36. Matanza ganado .......00225 3.0 36. Jabones, detergentes .. 0.02812
 37. Calzado ............ .00218 37.0 37. Ganaderia ............ 0.02592
 38. Automotriz ............00183 37.0 38. Cinematografia ....... 0.02502
 39. Material de Transp. .. .00180 37.0 39. Servicio de credito . 0.02145
 40. Farmac6utica ........ .00148 37.0 40. Silvicultura .......... 0.01722
 41. Manufacturas diversas . .00133 37.0 41. Pesca ............... 0.00867
 42. Cosmeticos .. ........ 00105 37.0 42. Serv. y Prep. Alimentos 0.00864
 43. Bebidas ............. 00103 37.0 43. Matanza ganado ...... 0.00675
 44. Jabones, detergentes .. .00076 37.0 44. Tabaco .............. 0.00037
 45. Tabaco .............. .00001 37.0 45. Alquiler de inmuebles. 0.00000

 Matriz de poder estratigico estructural latente.
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 Varias son las razones que explican el bajo nivel de organizaci6n de
 estos sectores.

 Theodore Shanin 21 decia que el campesinado era una "clase poco cla-
 sista". Lo que ocurre con respecto al campesinado lo podemos hacer
 extensivo al sector servicios y comercio, para comprender quiz's c6mo
 surge la conciencia de clase mas arraigada dentro del proletariado indus-
 trial al cual E. J. Hobsbawn 22 llama "clase muy clasista".

 En primer lugar, podemos sefialar la escasa existencia de relaciones
 econ6micas mutuas entre los miembros del campesinado asi como en los
 sectores servicios y comercio. Por otra parte, debemos agregar que no
 existe la concentraci6n espacial que caracteriza la actividad econ6mica
 de la clase obrera industrial. Se encuentran especialmente disgregados
 y no viven como realidad social basica de su existencia, la pertenencia
 a un grupo de cooperaci6n mutua, vale decir, su modo de producci6n
 especifico no determina al interior del espacio productivo la divisi6n
 capitalista del trabajo.

 Al analizar las implicaciones del progreso tecnico en la esfera de la
 producci6n planteAbamos la posibilidad de que aquellos sectores mis
 intensivos en el uso del capital podrian constituir la vanguardia de la lucha
 y los intereses de la clase obrera. Algunas de las razones se basaban en la
 concentraci6n espacio temporal de la fuerza de trabajo y en la especiali-
 zaci6n y calificaci6n requerida por la creciente incorporaci6n de tecnolo-
 gia mas sofisticada que a su vez requiere mayor responsabilidad en los
 procesos de trabajo aun cuando muchas veces se combina con la mayor
 simplicidad de la operaci6n. Por otra parte, el progreso t6cnico determina
 como explica Momigliano, 23 el cambio en la organizaci6n del trabajo,
 modificando a su vez las reivindicaciones de quienes lo sufren.

 Gramsci 24 tambi6n habia observado que la organizaci6n taylorista del
 trabajo y el esfuerzo que se debe hacer para separar la actividad del con-
 tenido espiritual no mata al hombre ni lo convierte en un "orangutan
 amaestrado", una vez cumplido el proceso de adaptaci6n, el cerebro del
 obrero en vez de momificarse logra una completa libertad.

 Gramsci compara los movimientos sincr6nicos y repetitivos en el pro-
 ceso de trabajo con los movimientos del caminar, lo que permite mostrar
 la compatibilidad entre ese tipo de actividades fisicas y el acto de pensar.

 Creemos que el planteo de los grados de cohesi6n de clase es correcto
 y en ese sentido podriamos hablar de la clase obrera industrial como mas
 cohesionada con respecto al campesinado y a los empleados de los sectores
 servicios y comercio. Uno de los fundamentos de la cohesi6n estaria cons-

 21 Theodore Shanin: "The peasentry as a political factor", Social Rev.
 22 E. J. Hobsbawn: "La conciencia de clase en la historia" en Aspectos de la His-

 toria y la conciencia de clase, UNAM, Mexico, 1973.
 23 Momigliano Franco, Sindicati, Progresso Tecnico e Programmazione economica.

 Einaudi, Torino, 1966.
 24 A. Gramsci, "Americanismo e fordismo", en Note sull Machiavelli, sulla politica

 e sullo estato moderno, Einaudi, Torino, 1966.
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 tituido por la sujeci6n objetiva del trabajo al capital en la industria,
 en la cual 6sta impone la definici6n de una clase a partir de la concen-
 traci6n de capital y la incorporaci6n masiva de la tecnologia al proceso
 de producci6n, que aparte de requerir la fuerza de trabajo como mer-
 cancia, requiere procesos de trabajo especificos y por lo tanto la agrupa
 cualitativa y cuantitativamente bajo la divisi6n capitalista del trabajo y
 bajo la 16gica de la fabrica que 6sta impone.

 Por lo tanto, no es casual encontrar los altos niveles de sindicalizaci6n
 en los sectores que constituyen la clase obrera industrial y dentro de
 ella, en los sectores de alta composici6n tkcnica de capital.

 La columna D, del cuadro 2, nos muestra el vector de poder obrero
 latente. En ella advertimos que el poder mAs alto, lo tiene el sector petr6-
 leo con 4.65105 seguido por el transporte, minas metalicas, metAlicas ba-
 sicas y electricidad.

 La relaci6n entre el poder obrero latente y el nivel de las remunera-
 ciones y prestaciones parece resultar evidente, a mayor poder mayor nivel
 de ingresos. Ello nos indica la gran relaci6n existente entre el poder inter-
 industrial y el logro de los objetivos propuestos.

 Como vimos anteriormente, no debemos relacionar s61o las formas di-
 ferenciales de lucha, sino mas bien las conquistas, el logro de los objetivos
 propuestos, con el poder concreto de los sectores.

 En el caso de las prestaciones, son los sectores con mayor poder inter-
 industrial los que obtuvieron mayores prestaciones en el periodo 1960-1968,
 ante lo cual podemos inferir la importancia del poder interindustrial sobre
 el nivel de las prestaciones, dado que los sectores mas conflictivos no
 logran mayores conquistas a pesar de entrar en conflicto manifiesto en
 forma mucho mas asidua que los sectores metal'rgicos, transportes, elic-
 trico y petrolero. Esto parece indicar que los mas conflictivos no cuentan
 con recursos de poder fundamental (poder interindustrial, poder econ6-
 mico) como para lograr sus objetivos a pesar de su prActica combativa.

 Estos resultados muestran c6mo los recursos de poder con que cuenta
 la organizaci6n sindical (dentro de los cuales concebimos como funda-
 mentales el poder estrat6gico estructural latente, y la cohesi6n de clase),
 posibilitan o facilitan el logro de los objetivos basicos como son el nivel de
 las remuneraciones y de las prestaciones.

 VII. EL PODER POLiTICO

 Si la acci6n sindical se desenvuelve siempre en relaci6n a la estructura
 de poder, las organizaciones obreras corporativizadas le dan a su acci6n
 un carActer fundamentalmente politico. Constituyen de hecho la expre-
 si6n politica del movimiento obrero en el seno del Estado.
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 El funcionamiento del sindicalismo en la estructura de poder, hace
 que tanto las reivindicaciones por un mejoramiento de las condiciones
 de trabajo, como las salariales reciban un contenido politico en cuanto
 compromete a la representaci6n obrera en la lucha que libra al interior
 de dicha estructura. Por otra parte, a pesar que en ocasiones se planteen
 crisis de representatividad sindical, la capacidad de movilizaci6n que
 poseen las direcciones, les otorga representativididad frente al Estado,
 lo cual a su vez constituye uno de los recursos de poder mas visibles del
 sindicalismo corporativizado para las negociaciones a nivel nacional.

 Por de pronto, las direcciones sindicales con capacidad de movilizaci6n
 objetiva, representan frente al Estado un poder relativamente unificado
 y centralizado con el cual dialogar, a la vez que su posici6n en el gobier-
 no, explica la mayor incidencia' del sindicalismo mexicano a nivel politico
 y contractual que en la organizaci6n del trabajo.

 Su situaci6n en el sistema politico, como control de la fuerza laboral,

 refuerza airn mis el doble carficter del sindicalismo en general. "El sin-
 dicato se vuelve capaz de concertar acuerdos, de asumir responsabilidades:
 de esa forma obliga al empresario a aceptar una legalidad en sus relaciones
 con el obrero, legalidad que esta condicionada por la confianza que el
 empresario tiene en la solvencia del sindicato, por la confianza que tiene
 en la capacidad del sindicato para obtener el respeto a las obligaciones
 contraidas por parte de las masas obreras". 25

 Por una parte, las funciones institucionales del sindicato, la legalidad
 de la cual son portadores, limitan la capacidad de impugnaci6n de la
 sociedad de clases, en la cual surge y funciona, y a la cual en cierta forma
 expresa. Por otra parte, al estar incorporado al sistema politico, tiene que
 defender los intereses de la clase que representa, pero formando parte
 al mismo tiempo de la estructura de poder.

 En consecuencia el sindicalismo mexicano tiene un doble limite para
 su accionar, en primera instancia por su situaci6n institucional estructural

 en defensa de una legalidad, (como todo sindicalismo), y en segunda ins.
 tancia por formar parte de la estructura de poder.

 Sin embargo, la libertad de huelga esti en relaci6n inversa al poder de
 huelga. El poder de huelga reside justamente en las actividades econ6-
 micas estrat6gicas del modelo de acumulaci6n, hecho por el cual es a
 estos sectores, que a su vez son de jurisdicci6n federal, a los que el Estado
 esti mis interesado en controlar y someter a mediaci6n, para contar con
 la garantia de orden necesario para la planificaci6n econ6mica.

 En todo caso, ello es lo que nos explica las formas de lucha diferen-
 ciales de acuerdo a la relaci6n que las distintas organizaciones mantienen
 con el sistema politico y a los recursos de poder con que cuentan.

 Los sindicatos mas controlados por el Estado tienen una practica menos
 conflictiva que aquellos menos controlados, lo cual no implica que sean

 25 Gramsci: "Escritos Politicos", en Juan Carlos Portantiero: Los usos de Gramsci,
 Pasado y Presente No. 54.880, Siglo xxi, 1978.
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 menos conscientes de sus intereses y tampoco dice nada con respecto a
 su combatividad. Lo finico que implica es un uso diferente de sus recur-
 sos de poder, entre los cuales se encuentra su poder de conflicto manifies-
 to. Sin embargo, a pesar de producir menos conflictos o huelgas, como
 se tiende a sefialar, son justamente los sindicatos mis controlados, mas
 poderosos, los que consiguen o logran sus objetivos, no s61o en cuanto
 al nivel de las remuneraciones, sino tambi6n en cuanto al nivel de las
 prestaciones.

 Si observamos el nivel de las prestaciones, vemos que desde 1960 hasta
 1968, los sectores controlados son los que reciben mayores prestaciones,
 como son fundamentalmente las industrias electrica, metahirgica, quimica
 y el transporte. 26

 Esto nos muestra que logran sus objetivos en defensa de sus intereses
 mediante un uso diferente de sus recursos de poder, lo cual indica simul-
 taneamente, no s6lo conocerlos, sino la elaboraci6n consciente de las for-
 mas de lucha o presion mas eficaces para lograr sus conquistas mediadas
 frente al Estado. Implica por lo tanto el conocimiento del espacio de
 estrategias correspondiente y no un supuesto caricter traidor o aristocra-
 tico.

 El espacio de estrategias estara mostrando las relaciones de las diferentes
 organizaciones sindicales en el sistema politico y los recursos de poder
 con que cuentan y que deben conocer, constituyen el poder de conflicto
 latente, determinado fundamentalmente por el poder econ6mico estruc-
 tural, la cohesi6n de clase y el poder politico.

 Es en el espacio de estrategias, el sistema politico, donde podemos ob-
 servar los movimientos de las partes en conflicto, pero ellos reflejarin
 fundamentalmente los recursos de poder y el nivel de organizaci6n, y no
 el carncter mas o menos clasista a partir de su mayor o menor grado de
 conflicto abierto en que participan.

 VIII. ALGUNAS LIMITACIONES DEL ESTUDIO

 Tal como lo sefialaramos en los comienzos de este trabajo, el modelo
 te6rico y analitico que hemos propuesto para estudiar conflictos no pre-
 tende ser exhaustivo. Constituye una primera aproximaci6n a un problema
 que requiere de desarrollos en mayor profundidad y en varios sentidos.

 26 Ver: Memorias de la Secretaria de Trabajo y Previsi6n Social.
 Ana Jaramillo, Desarrollo econdmico y poder sindical, Tesis de Maestria, Flacso,
 1978.
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 A ello tenemos que agregar la consideraci6n de una serie de limita-
 ciones en cuanto a la informaci6n que manejamos, lo cual relativiza la
 validez de los resultados para comprender los procesos reales.

 En primer lugar, hay que destacar que, para poner en practica las
 ideas te6ricas, metodol6gicas y t&cnicas expuestas hemos utilizado una
 matriz de insumo-producto bastante desactualizada (1960), lo que nece-
 sariamente se traduce en una relativizaci6n de la validez de los hallazgos.
 Desde el punto de vista del grado de comprensi6n que se pueda alcanzar
 de la realidad concreta, seria valioso contar con informaci6n mas actuali-
 zada y con un mayor nivel de desagregaci6n.

 A lo anterior debemos agregar que ademis de reducir (en la cuantifi-
 caci6n) la capacidad de movilizaci6n obrera de los xecursos de poder a
 la simple sindicalizaci6n, los datos utilizados para esta variable (sindica-
 lizaci6n) se encuentran a un nivel de agregaci6n tal que en ocasiones
 hemos debido imputar niveles de organizaci6n a algunos sectores. Ello
 representa otra limitaci6n para las conclusiones del estudio.

 Las consecuencias de estas limitaciones nos ilevan a ser muy cuidadosos
 en la interpretaci6n de los resultados en cuanto al analisis de una situa-
 ci6n concreta, cobrando en consecuencia, una mayor relevancia los aspectos
 metodol6gicos y t6cnicos del estudio.

 Sin embargo a este respecto tambien debemos reconocer algunas limi-
 taciones. El grado de dominio que ejerce un sector sobre otro puede
 que dependa no s6lo de las vinculaciones interindustriales sino tambien
 de la capacidad que tiene el sector dominado para guardar insumos en
 existencias o importar las materias primas que la actividad dominante no
 le ha entregado.

 Los resultados de investigaciones como la que hemos llevado a cabo
 deben ser tomados con cautela para intentar lograr un conocimiento
 razonado de la realidad. Si a partir de esta perspectiva pretendi6semos
 estudiar el conflicto abierto en una sociedad determinada, nos veriamos
 en la obligaci6n de incluir una serie de elementos mediadores en el
 analisis. En efecto, el poder real que puede Ilegar a tener la clase obrera
 en una sociedad concreta no se agota en los recursos de poder potencial,
 sino que entre ambos niveles del poder habria que incluir cuestiones
 tales como la especifica articulaci6n del movimiento obrero con el Estado,
 las coyunturas econ6micas, politicas y sociales en que se plantea el con-
 flicto, los aspectos legales involucrados, tales como las leyes referidas a
 despidos masivos, y asi sucesivamente. En breve, habria que tomar en
 cuenta una serie de singularidades que dificilmente se pueden aprehender
 a partir de un cierto nivel de abstracci6n.

 En esencia, queremos llamar la atenci6n sobre el hecho que el estudio
 de los conflictos laborales abiertos no se puede realizar a trav6s de la
 aplicaci6n mecanica de los resultados encontrados a este nivel del analisis,
 sino que poxr el contrario, habria que incluir la singularidad de los pro-
 cesos hist6ricos.
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