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INTROOUCCION 

Debido a las circunstancias econOmicas por las que atraviesa el pa!s en 

la actuai"idad, se hace necesario que haya calidad en el trabajo y en las la

bores que se real izan. Esto ayudara tanto al trabajador, pues mejorara su 

nivel de vida y el de su familia, como al patrón, ya que los procesos que se 

elaboren con calidad -con el m!nimo de errores- aumentará su productividad 

y sus ganancias. Asimismo volvernos mas productivos conlleva a un beneficio 

común, teniendo la confianza de que lo que hacemos esU bien hecho. 

A lo largo del presente trabajo, ponemos de manifiesto la necesidad de 

que exista una adecuada capacitación para poder lograr los objetivos que, In

cluso a nivel nacional, se buscan y que no son otros que elevar el nivel de 

vida y los Indices de productividad, como se señaló anteriormente. 

Sin una adecuada capacitación no podr!amos obtener esto, debido a que 

si no se tienen los conocimientos o aptitudes necesarias para cualquier de

sempeño laboral, es dificil que se pueda aplicar una tecnolog!a adecuada y 

en consecuencia una alta productividad o una productividad con calidad. 

México requiere de mano de obra calificada y con deseos de superación. 

Nuestra Ley Laboral del>e pugnar al respecto, por una capacitación en todos 

los niveles. Debe establecer una norma que obi igue a patrones y trabajado

res a impartir capacitación y otras a recil>irla respectivamente. 

En este orden de ideas, también se hace necesaria la creación de normas 

que promuevan la productividad a fin de que el trabajador se sienta (Itll en 

la actividad que real iza. 

Si el momento demanda de la clase trabajadora eficiencia y calidad to

tal, debe concientizarse a todo el personal que su apoyo es de gran valor, 



y sin éste no podrid lldber desarrollo ni ll!C'll(l'SlJr social. Tenemos Que ir 

cambiando nuestra ideologta poco a poco, d fin de dar sin esperdr recibir 

y tener claro que si cada uno de nosotros ria ponemos de nuestra parte, el 

progreso que requiere nuestro pats nunca llegarla. 

Como sei\alamos anteriormente es de resaltar el papel de los recursos hu

manos en la productividad en todos los ~mbitos y es sólo por medio de la ca

pacitación que ex i sti rA un medio de acceso a los conocimientos y habi I ida

des que permitan al trabajador un mejor aprovechamiento de sus capacidades 

y de los recursos a su disposición. Consideramos a la capacitación no sólo 

como el medio para lograr que el trabajador se involucre en la actividad eco

nómica, sino como la vta para dotarlo de mayores posibilidades de real iza

ción personal y de participación en el desarrollo Integral del pa!s. Por 

el lo es necesaria .una modificación o incluso la creación de nuevos organis

mos labrrales o legislaciones laborales que promuevan esta modernización. 



CAPITULO 

ANTECEDENTES: 

Los acontecimientos econOmlcos que actualmente vive el mundo empresarial 

nos obligan a reflexionar profundamente sobre el presente y el futuro inmedia

to para descubrl r las auténticas tendencias que esta tomando nuestra economla. 

Amanece un mundo totalmente diferente donde se ven afectados los Ordenes 

establecidos de la vida humana misma. Estamos en lo que podemos llamar la 

"Tercera Gran Revolución Industrial 11
, en la cual algunos paises como Japón en

tre otros, por los diversos confl lctos que ha enfrentado, ha tenido que modi

ficar radicalmente su nivel de vida, es por esto que actualmente ocupa el pri

mer lugar en cuanto a tecnología se refiere. 

A. El nacimiento del Nuevo JapOn, con motivo de la Segunda Guerra Mundial. 

En principio el modelo empresarial japonés esta inspirado en un 95i en 

el modelo americano. 

Hasta antes de 1868, reinaba en JapOn un orden feudal en el que el Empe

rador gobernaba la vida y la muerte de cada uno de sus sQbditos los que no 

aspiraban ni siquiera a poseer un nombre propio, eran identificados de acuer

do al oficio que desarrollaban, tales como campesino, carpintero, pescador, 

etc. Por el simple hecho de no reverenciar con una profunda caravana a un se

~or eran castigados con la muerte. Qulza, esto explica el porqué a la fecha 

cumplen ritos ceremoniales. 

El culto al Emperador nos habla de una veneraclOn solar que incluso po

drla provocar la ceguera a una mirada irreverente. Era considerado un sacri

legio el estar flsicamente en algQn lugar mas alto que el Emperador, y si ca

sualmente esto sucedla, al Infractor se le castigaba con la muerte. Era un 



pueblo cuya rel igtosidad era sometidd a di flci les y orgul iosdS pruebas, como 

es el caso de los samurai s. poderosos ,guerreros de rango casi sacerdotal cuya 

fama y valor mantuvo invicto al imperio durante siglos, los misioneros de la 

fe cristiana, siempre encontraron grandes obstaculos ante esta incomovlble 

lealtad del japonés hacia un concepto de la divinidad y de una legitima des

cendencia directa del sol naciente. 

La autoridad del Emperador se ejercta a través de Shogunes, quienes en su 

nombre administraban al pals, por lo que se acentuaba mas la figura mltica del 

Emperador ante su pueblo. 

Al tenninar el sistema feudal ista, aunque los campesinos y el pueblo en 

general son liberados de tal sistema 1 los valores tradicionales siguen impe

rando, con esa mentalidad confiada en sus dioses y generales invencibles, en 

su Emperador, siempre con la conciencia de ser un pueblo divino y elegido, par

ticipan en la Segunda Guerra Mundial, durante la cual lucharon en todo momen

to con esplritu indomable. Los ataques sufridos antes del lanzamiento de las 

bombas atómicas fueron mas devastadores que la mortal fuerza nuclear, es ante 

este esplritu de lucha, que los al lados buscaron algún método mas efectivo pa

ra lograr el doblegamiento japonés. 

Edwin O. Reishauer, primer Embajador de los Estados Unidos de América en 

Japón, anota en su obra "Historia de una Nación: ... a finales de agosto de 

1945, el Japón esta completamente arruinado, con dos millones de muertos, arra

sado el 40% de la superficie urbana, mermada en un soi la población de las ciu

dades, destruida la industria, esterilizada la agricultura por la prolongación 

de falta de abono y equipamiento; un pueblo que gastó sus energ!as hasta la 

última gota, convencido hasta el fin de que sus jefes tr!unfarlan y que el vien

to divino como desde siempre soplarla sobre el Japón. Ahora un pueblo vaciado 

en toda sustancia material y espiritual, un pueblo hambriento, estupefacto, per-



di do". (1) 

Entre 1945 y 1947 retornan al pa!s, aproximadamente seis millones de sol

dados y civiles, agravando mas las condiciones precarias de vida en esos mo

mentos. En 1945 el ingreso percapita era de veinte dOalres y para 1956, ya 

se hablan recuperado a trescientos ~Olares anuales, aumentando paulatinamen

te, llegando a alcanzar en 1984 niveles similares al de los Estados Unidos de 

América e incluso superandolos, siendo que en Japón, ademas es aprovechable el 

16% de su territorio y la hacinación en las ciudades es Impresionante, sin sn

bargo, lCOmo fue posible que en 45 anos rebasen al pa!s mas Industrializado y 

de mayor riqueza del mundo? 

Mucho se ha especulado de los antecedentes del JapOn y algunos tratan de 

explicar este fenómeno, aduciendo que Japón por su tradición, es un pa!s con 

una cu! tura muy desarrollada. 

Es de admirar que Japón a pesar de las adversidades con las que se ha en

contrado, ha logrado superarlas todas y mas aan, ha desarrollado una alta ta:

nolog!a, calculandose as! que de cada cuatro motocicletas que ruedan en el 

mundo, tres son japonesas, de cada dos barcos de gran calado, uno es japonés, 

el 1 iderazgo en la fabricación de robots, también les pertenece, innovaciones 

tecnol~oicas que han hecho posible las camaras fotogrMicas parlantes; en fin, 

una infinita 1 ista de productos que los han llevado a ocupar el primer lugar 

en registro de patentes a nivel mundial. 

En materia de eficiencia operativa, tiene margenes de cuatro defectos en 

un millón. 

( 1) Cornejo y Rosado Miguel Angel, EXCELENCIA DIRECTIVA PARA LOGRAR LA PRO
DUCTIVIDAD, ed. Grad, México 1989, p. 19. 



Con la llegada al Japón de los primeros investigadores norteamericanos q.e 

trataron de descifrar el fenómeno que suced[a en ese pa[s que incrementaba en 

forma sorprendente su productividad, con una tasa constante de crecimiento, se 

encontraron con hechos pasmosos e inexplicables, ya que los obreros con una 

cinta en la cabeza trabajaban, estando en real !dad en huelga, otros por el cm

trarlo, suspendieron sus labores para protestar por las injusticias con que 

eran tratados y al dla siguiente, por acuerdo de ellos mismos, reponlan el 

tiempo perdido. 

Sin duda alguna, los japoneses con este tipo de actitudes, han demostra

do que para poder pedir algo, para poder recibirlo o incluso aprenderlo, es 

necesario tener la mente abierta al aprendizaje, situación por la cual, la ca

pacitación obtenida les ha beneficiado grandemente. Sin embargo, para obte

ner estos logros se hizo necesario también un cambio en la legislación ya c¡.l! 

observaron la importancia de la capacitación como un elemento en la producti

vidad puesto que con una adecuada educación 11capacitación 11
, es posible buscar 

nuevos conocimientos con el objeto de adaptarlos a las necesidades propias, e 

Incluso desarrollarlos y mejorarlos. 

B. Estrategias adoptadas por Estados Unidos de América. 

La productividad es el elemento vital de nuestra economla y el fundamen

to de nuestro estandar de vida. Los EE.W. detentan sólo un 7% del territorio 

mundial y un 6% de la población del planeta, y sin embargo producen una ter

cera parte de los bienes y servicios del mundo. Durante este siglo, los in

crementos en la productividad han logrado la reducción a la mitad de la sema

na laboral y de agregar seis años de tiempo l !bre al promedio de vida en EE.W. 

Sin embargo, el liderazgo mundial que EE.UU. antes posela, se debilita raptda-



mente; la productividad en otras naciones industrializadas ha superado con 

creces los incrementos anuales per cápi ta de producción. 

El tema de la "productivad" evoca a menudo reacciones emocionales polari

zadas ¡;or parte de la clase obrera, los gerentes, los accionistas y los consu

midores seílalan la Importancia de l.a productividad y la necesidad de Incremen

tar el nivel de producción para mantener o incrementar, el esUndar de vida y 

la calidad de la vida laboral. Pero es evidente que se dice de la productivi

dad mucho más de lo que de el la se conoce con base en la investigación y en 

la teor!a. 

La productividad es una relación entre insumos (todo lo que entra al sis

tema de producción: materias primas, energ!a, mano de obra) y productos {todo 

lo que es procesado por el sistema bienes y servicios). 

El lnsumo se refiere sólo a la fuerza de trabajo y es la suma de todas 

las horas trabajadas tanto en el sector privado como en el pObllco, sopesada 

por diferentes tasas de sueldos y niveles salariales. 

Esta relación es una mediación parcial de la productividad e indica la 

efectividad y eficiencia del uso de la fuerza de trabajo en la producción de 

bienes y servicios comerciables. Por supuesto, recibe la influencia de los 

avances tecnológicos, los cambios en la relación entre mano de obra y capital, 

las prácticas administrativas efectivas e ineficaces, la motivación del tra

bajador y muchos otros factores. 

De acuerdo con esta medición, EE.UU. serla la nación más productiva en 

el mundo 1 ibre, sin embargo, la tasa de crecimiento de la productividad esta

dounidense es la ma~ baja. Desde el periodo que siguió a la 2' Guerra Mun

dial hasta fines de la década de Jos sesentas la productividad se incrementó en 

un promedio de 3.2% al aílo. A principios de los setentas la tasa anual pro-



medio bajO a 1.4%, influida en parte por una gran recesión en 1973-1974. Sin 

embargo, el crecimiento de la productividad no logró re¡Jresar a su nivel pre

vio; en 1978, el crecimiento fuetan sO!o de .5% y en 1979, dismin11y6 a un 

1.0%". (2) 

Se han dado varias razones para este declive, incluyendo entre ellas las 

mayores reglamentaciones gubernamentales, niveles reducidos de investigación 

y desarrollo de invers!On, cambios en las caracter!sticas de la fuerza de tra

bajo, gastos ambientales y el desplazamiento de una econom!a de fabricación 

a una de servicio. Aunque cada uno de estos factores es importante y debe 

considerarse la al tima fuente de incremento en la productividad, se encuentra 

dentro de la misma empresa a través de una administraci6n efectiva y eficien

te de 1 os recursos. 

C. Camhios trascendentales que sufriO España después de la muerte del Gene
ral Franco. 

Si hubiera que definir el sistema pol!tico-español durante el periodo 

que va de 1939 a 1942, podr!amos decir probablemente que se trata del fascis

mo; ya que la polltica económica de este periodo fue el resultado de las me

didas necesarias para enfrentarse a los problemas de la reconstrucci6n en la 

postguerra, ocasionados por la Segunda Guerra Mundial. Se decla, que el tipo 

de medidas económicas uti 1 izado en España durante los años cuarenta y parte 

de los cincuenta no diferla en mucho del intervencionismo y proteccionismo 

(2) !bid; p. 21. 



que imperaba en Europa durante la guerra y la etapa de recuperación posterior. 

Al tomar Fran:o el poder en 1936, quedaba claro que el régimen era tota-

1 itario, sin embargo, un elemento principal de e'.te régimen fue el antlllbe

ralismo as! como la subordinación de la econom!a a los fines pol!tlcos. Di

cho régimen t~nla como preferencia la agricultura y los valores rurales sobre 

1 a Industria y los valores urban11s. 

"El fuero del trabajo" (3) fue el manifiesto corporatlvista de Franco, 

donde se establecieron las pautas del futuro slstem.1 socloeconómlco, el cual, 

se menciona co .. 10 la declaración de principios que Inspira la polltlca social 

y económica del estado nacional sindicalista, ya que en Espa~a. toda la fuer

za de trabajo industrial y de los diferentes ser.lelos estaba organizada ooll
gatoriamente en los sindicatos y sólo los miembros del partido podlan ser rm

brados funcionarios de los mismos, tanto los patrones como los trabajadores 

perteneclan al mismo sindloato, y los salarlos eran fijados por el Estado. 

Posterlorment·• los principios incorporados en el fuero del trabajo con 

respecto a la organlza•oión de los obreros fueron desarrolla•los por la Ley de 

Drganlzaclón Sindical, siendo las principales funcionas de los sindicatos na

cionales las de mantener un estricto control sobre la clase trabajadora, pro

poner al Gobierno lis regulaciones necesarias sobre la disciplina y el Incen

tivo a la producción, el almacenamiento y la distribución de ésta, as! como 

la regulación de los precios en las diferentes etapas del proceso productivo: 

dictar normas y adoptar medidas conducentes a estos fines, el proceso de sln

dical lzaclón de la economla habla comenzado en 1937 antes de la promulgación 

(3) Prestan Paul, ESPAÑA EN CRISIS, La Evolución y Decadencia del Régimen 
de Franco, Fondo de Cultura Económica, México, 1982, p. 154. 
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del fuero del trabajo, los primeros sectores a los que se aplicó la sindical1-

zaci6n obligatoria tenran sólo una relación remota con la economfa de guerra. 

Para 1942 y hasta 1951, hubieron factores que impidieron la realización 

de la polltica económica. "El lado franquista estaba formado, desde el prin

cipio de la guerra civil, por amplios sectores de la burgues!a y la clase me

dia, caracterizando este periodo diversos problemas, tales como: la lucha con

tra el hambre el alto nivel de explotación de la clase trabajadora y un es

tancamiento económico". (4) 

Por lo que toca a la agricultura, existra sólo una meta, evitar el ham

bre, ya Que de una situación de abundancia al comienzo de la guerra ciVll, se 

pasó a otra de escasez de recursos. La poli ti ca agr!colade esta época se orien

tó hacia la autarqu!a considerado como un medio para alcanzar Ja Independen

cia pol!tica y económica. De una parte, la Industria de productos agr!colas 

exportables, fue severamente limitada y por otra se centró la atención en 

alcanzar el autoabastecimiento de cereales, se les garantizó un alto precio, 

resul tanda de esto que se pasó de la intervención a la no intervención de la 

producción, por lo que una buena parte de ésta se canalizó hacia el mercado 

negro, apareciendo asl las cartillas de racionamiento. Posteriormente "el 

sistema de precios oficiales tendió a favorecer a la agricultura con respec

to a Ja producción Industrial, el Estado no promocionó ninguna nueva indus

tria, la intervención estatal, y el sistema de cuotas de suministro de mate-

rias primas y el mercado negro que aunque permit!a altos beneficios para al

gunos, no ofrecla las mejores condiciones para el crecimiento industrial, por 

lo que la actividad industrial comenzó a crecer hasta 1946 aumentando su pro

ducción a una media del 1% anual". (5) 

(4) ibld •• p. 160. 

(5) lbld •• p. 162. 



La autarqula y el Intervencionismo determinaron dos efectos principales 

sobre la industria española. Por una parte Ja industria ligera, sustitutiva 

de las importaciones, se desarrolló a expensas de la Industria bas!ca, reba

jando la productividad media industrial a causa de materias primas de baja 

cal ldad de equipos inadecuados y de rudimentarios procesos Industriales y por 

otra, este pericxb muestra una tendencia hacia el monopol lo en casi todos los 

sectores Industriales dado que era Imposible la creación de nuevas empresas. 

El nivel de explotación de la clase trabajadora fue extremadamente alto 

hasta 1953, el valor real de Jos salarlos en las zonas urbanas era, hasta 

1945, poco mas o menos la cuarta parte de los salarios de antes de la guerra, 

y desde 1945 hasta 1953, un soi; apareció una gran desigualdad de clases en 

la que los ricos se hac!an mas ricos. As! mismo surgió una nueva burocracia 

ligada al aparato polltico que, aprovechandose de su control sobre las li

cencias de importación, las materias primas, etc. se estableció por su cuen

ta. 

La fuerte explotación de la clase trabajadora posibilitó la acumulación 

de un extraordinario volumen de excedente monetario que mas tarde, a media

dos de la década de los años cincuenta, se convirtió, en capital de inversión 

para la industria, la base de tal situación se debe al hecho que durante los 

primeros catorce años (1940-1953). en que "los salarlos reales fueron extre

madamente bajos, la media de desarrollo neto de capital con respecto a la roo

ta nacional fue de sólo el 9t mientras que en los siguientes catorce años en 

que los salarios reales fueron mas elevados, la tasa media fue del 18.7S", (6) 

(6) !bid., p. 165. 
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sin embargo, tal afirmación es discutible, primero porque la naturaleza de es

te retraso entre la creación de excedentes y ta inversión de capital es muy 

obscura y segundo porque la evidencia índica que la mayor parte de los bene

ficios durante este primer periodo se invirtieron en consumo suntuario, en el 

desarrollo de bienes rarees y en capital circulante. 

Sin embargo, "el Estado desempeñó un papel importante en la formación 001 

capital durante Ja década de los cuarenta (la inversión pública se mantuvo al

rededor del 40% de Ja inversión total). financiada aquélla, en parte por los in

gresos fiscales y, en parte, emitiendo enormes sumas de deuda pública. Los 

impuestos directos representaban un 40i del total de Jos ingresos fiscales, 

de Jos que la mayor parte proced!a de impuestos sobre las rentas del traba-

jo ••• ", (7) 

La deuda pObi ica emitida hasta 1975 no se descontaba automHicamente en 

el Banco de España. "La banca y cajas de ahorro, as! como algunas institucio

nes controladas por el Estado (Instituto Nacional de Previsión, las mutualida

des laborales, etc.) estaban legalmente obligadas a dedicar una proporción cia

da de sus recursos a la adquisición de deuda pública". (8) 

La inversión pública se financiaba en realidad, mediante el ahorro "for

zoso" retirado a los asalariados de la clase obrera, a través de Ja inflación 

creada por el sector pObi ico. 

En resumen, para 1950, los resultados alcanzados en doce años de politi

ca económica del régimen franquista fueron: 

(7) Loe. cit., p. 165. 

(8) !bid.' p. 166. 
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a) La renta real por habitante en 1950 era todav!a Inferior a su corres

pondiente anterior a la guerra; 

b) La producción agrlco!a era inferior a !os niveles existentes que pre

valeclan al inicio de !a postguerra. 

e) La autarqula, el intervencionismo y el mercado negro provocaron una 

dislocación de !os recursos, reduciendo !a productividad media en !a 

mayor!a de !as actividades económicas; y 

d) A pesar del alto nivel de explotación de !a ciase trabajadora, la ta

sa de acumulación de capital productivo era muy baja. 

El régimen ha proclamado que el estancamiento de este periodo se debió a 

la destrucción causada por al guerra civil y a! aislamiento que !a segunda 

guerra mundial determinó, ast como por el bloqueo económico; sin embargo, es 

necesario destacar !o siguiente: 

1 • El da~o producido por ! a guerra fue exagerado. 

2. Aunque el comercio exterior fue una de las causas de la paralización, 

tal situación constitula un objetivo deliberado de la poi !t!ca econó

mica franquista. 

3. Otro punto que ha sido objeto de controversia es el relativo a que 

si una nación es capaz o no de recobrar su prosperidad económica tras 

una larga guerra sin una fuerte contribución del capital extranjero, 

tanto en la esfera privada, la industria y el comercio como en el sec

tor pGbl !ca. La puesta en marcha de una poi !tica económica que per

mita una reconstrucción con los medios propios no se puede alcanzar 

en la organización general caracterlstica de los sistemas liberales, 

por lo tanto, la transformación y establecimiento de las instituciones 
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estatales correspondientes es de todas formas indispensable para el 

éxito. 

El régimen franquista se defendía por el fracaso en la agricultura cul

pando a la Insuficiencia de ferti l Izantes importados. 

El sistema de polltlca económica montado por el régimen de Franco eviden

ció ser incapaz de resolver los problemas· económicos mi1s elementales, convir

tiéndose en un obsti1culo para el crecimiento económico, aOn y cuando el fra

caso de la polftica económica franQuista estuviese claro para algunos, el ré

gimen se rehusaba a introducir algOn cmabio, sin embargo, el cambio operado 

en 1g51 es un claro exponente de que las Instituciones polltlcas y económicas 

creadas por el régimen no solamente demoraron la ejecución del programa econó

mico, que debió ser el primer intento serio de crecJmiento, sino que contribu

yeron a su fracaso posterior ya que por un lado las Instituciones franquistas 

no fueron tan flexibles y transparentes como algunos han sostenido y, por otro, 

el régimen no mantenla una alianza clara y explicita con las diferentes capas 

de la burguesla y cuando llegó la hora de las decisiones los nuevos esquemas 

polfticos fueron ambiguos o nunca se aplicaron plenamente. Adem~s. aunque los 

grupos internos de presión desempeñaron un papel signifkatho en ese cambio, 

11 fueron las presiones de los Estados Unidos las que influyeron en gran medida 

en las nuevas actitudes de la poi ltlca económica espailola, de los cuales sus 

principales elementos pueden resumirse de la siguiente manera: 

a) Ortodoxia en la administración del sector pQbl leo. 

b) Economla abierta, en oposición a la autarqula. 

c) Mercado 1 Ibre en lugar del Intervencionismo; y 
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d) La iniciativa privada en vez del "estad!smo"; 

La restauración del mercado 1 !bre fue la meta principal del programa po

i !t!co-económ!co de 1951 ". (9) 

La única manera de evitar el caos económico al el !minar las intervencio

nes en el mercado 1 era asegurar un amplio suministro de toda clase de mercan

clas, tanto a corto como a largo plazo. En primer término deberla equ! l lbrar

se e! mercado por medio de las importaciones, f!nancUndolas con las reservas 

españolas de moneda extranjera y los créditos a recibir de los Estados Unidos. 

El segundo, se tenla la presunción de que ta producción industrial aumentarla 

ra.pidamente, una vez que los impedimentos desaparecieran, empezando por con

gelar sueldos y salarios para dejarles crecer mas tarde. 

La atención a los dirigentes de la poi lt!ca económica se desvió de la 

agricultura tradicional hacia la industria. En suo etapas iniciales, el pro

grama alcanzó notables éxitos. Casi desapareció el mercado negro, la indus

tria comenzó a aumentar. "Entre 1953 y 1954, se alcanzó la mayor!a de los ni

veles macro-económicos de antes de la guerra, es decir, el ingreso per ca.pita, 

!a producción agrlcola, la distribución de la fuerza de trabajo aumentaron a! 

programa total, sin embargo no llegó a completarse para esa fecha ni lo fue 

jamas; el resultado dependla ante todo el comportamiento del sector pllbl !co 

que tendrla que ser no inflacionista", (10), las importaciones no podrlan ser 

muy elasticas con respecto al nivel de actividad, pero las exportaciones si, 

existra la creencia de que la oferta incrementada y los precios reducidos en 

(9) !bid •• p. 169. 

(ID) !bid., p. 171. 
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los productos alimenticios desviar!an parte de la demanda privada hacia los 

bienes manufacturados. 

Los primeros slntomas del fracaso se presentaron en 1953 con un exceso 

de producción en algunos sectores industriales, especialmente los textiles. 

El éxito se basaba, en el supuesto de que los consumidores se comportasen con 

respecto a los alimentos como si se tratase de bienes inferiores, desviando 

parte de sus rentas hacia la demanda de bienes manufacturados; pero la renta 

real para la mayorla de la población era tan baja y tan extremado el subconsu

mo, que la demanda privada de mercancras manufacturadas se elevó mucho menos 

de lo esperado. 

Para corregir el exceso de oferta "se aumentaron en 1954 las rentas del 

trabajo por decreto, el resultado inmediato fue r~pido proceso inflacionista 

que duró hasta 1959. Los salarios fueron nuevamente aumentados en 1956 en un 

total del 50%, y la inflación empeoró, las importaciones fueron mayores y las 

exportaciones mucho menores que lo anticipado. Los déficit en la balanza de 

pagos y la inflación afectaron la tasa de cambio exterior, que habla mejorado 

a principios de los años cincuenta, alentando la evasión ilegal de capitales 

hacia el extranjero". (11) 

Lo que al principio parecfa un programa bien coordinado se convirtió en 

una lucha de todos contra todos, en la que los ministerios se boicotearon t.ms 

a otros. Para 1957 se habla alcanzado el r~pido crecimiento industrial, pero 

la inflación era aOn m~s alta, posteriormente se formó un nuevo Gobierno, que 

inclula algunos tecnócratas liberales ligados al Opus Dei, los que ten!an la 

firme decisión de llegar a una completa liberación económica; pero, a pesar 

(11) !bid., p. 172. 
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del caos existente y la carencia de una polltlca económica alternativa, les 

llevó m~s de dos años vencer la resistencia final que ofreclan las distintas 

fuerzas del régimen y del propio Franco, reacias a cualquier cambio de Impor

tancia en el sistema "aprob~ndose en Julio de 1959 el Plan de Establllzac!On". 

(12) 

Mucho se ha hablado de este Plan de Estabilización, que ha sido contem

plado como el viraje crucial de Ja economla española desde la guerra civil. 

A partir de 1960, España tuvo una alta y estable tasa de crecimiento, la ln

flac!On se mantuvo dentro de ! Imites soportables y la balanza de pagos mejoró, 

sobre todo en los años setenta¡ nos podemos referir a este periodo como la 

edad de oro del franquismo. 

Para comprender este nuevo periodo es necesario tener en cuenta las cir

cunstancias que dieron lugar a ello, las que se podrtan resumir en los siguien

tes términos: 

a) "Al ser la situación económica desesperada; la inflación subió un 

1 a en 1957 y otro tanto en 1958; desde 1956 el descontento social 

se extendla a todo el pa!s. 

b) La experiencia habla demostrado que una polltlca ambigua no podla lo

grar el cambio sustancial qu~ se necesitaba por lo que habla que con

tinuar con la liberalización. 

e) El proceso internacional de integración económica, el plan francés 

de establ 1 izaclón y el tratado de Roma daban la Impresión de que és

ta era una de las Oltimas oportunidades de unirse a Europa. 

( 12) Loe. cit., p. 172. 
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d) La liberalización económica logró una base mas amplia de apoyo, en 

razón al proceso de industrialización y urbanízación que tuvo lugar 

en la década de los cincuenta, de forma que el nuevo Gobierno pudo 

actuar con mayor decisión. 

e} En aquel momento, los dirigentes comprendieron muy bien las implica

ciones pol!ticas que el proyecto de liberalización suponla". (13) 

Las medidas adoptadas por el Gobierno en 1959 conten!an dos planes dife

rentes: primero un Plan de Estabi 1 ización que tenla por objeto contener las 

presiones inflacionarias y recuperar el equilibrio en la balanza de pagos, y 

segundo. el nuevo orden económico se orientaba hacia una liberalización m3.s 

completa de la economla. 

El Plan de Estabilización contaba con las medidas normales que el Fondo 

Monetario Internacional recomendara a muchos paises en aquel periodo, y que 

resultaron un éxito evidente, se estabilizaron los precios en los siguientes 

cuatro años y las reservas volvieron a subir hasta 1960. 

Los planes de reforma económica del Gobierno, fueron puestos de manifies

to "en un memorandum remitido al FMl y a la OECE (Organización Europea de 

Cooperación Económica), y contentan las medidas encaminadas a normalizar Ja 

economla española", (14) es decir, la creación de un entorno institucional, 

en I fnea con las economfas occidentales europeas, en todos los áspectos menos 

el 1abora1. 

( 13) !bid •• p. 173. 

(14) Loe. cit., p. 173. 
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Una de las principales preocupaciones de los nuevos dirigentes, era la 

coordinación de las poi lticas económicas. 

Las negociaciones colectivas para llegar a los convenios salariales, pe

ro todavla dentro de los isndicatos, hablan sido autorizadas previamente por 

"la Ley del 24 de abril de 1g5s. Las mas Importantes fueron el Decreto -Ley 

del 21 de ju! io de 1g5g, por el que se el !minaban muchas de las Intervencio

nes en el mercado; posteriormente, se l lber6 la intervención extranjera~ y el 

Decreto Ministerial del zg de jui lo de 1g5g, que 1 ibera! izaba el comercio ex

terior". (15) 

Se estableció un nuevo sistema arancelario, que nacionalizó el Banco de 

España, y llberaliió las inversiones industriales, fijó las cantidades ml

nimas exigidas para nuevas inversiones industriales, y creó el Tribunal An

timonopoi lo. 

"La creación de OCYPE (Oficina de Coordinación y Programación Económi

ca}" (16) cuya tarea era la ordenación de la inversión pública, el Gobierno 

expresó el deseo de una mayor coordinación creandose as! la Comisaria del 

Plan de Desarrollo en 1g52, con el fin de lograr ideas nuevas en objetivos 

a largo plazo, aprobandose en 1g53 el Pian de Desarrollo Económico y Social 

para el periodo 1g54-1g57, su concepción se inspiraba totalmente en Jos pia

nes franceses similares y consistra en un conjunto de previsiones macroeco

nómicas, un plan de cumplimiento obligatorio para las Inversiones públicas 

y otras medidas macroecon6micas fundamentales. 

El periodo cubierto por el primer Plan se caracterizó por una carencia 

de coordinación entre las medidas a largo y corto plazo. 

( 15) !bid •• p. 176. 

( 16) !bid .• p. 175. 
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A lo largo del primer Plan de Desdrrol lo, el producto nacional bruto 

"creció a una tasa media del 6.4'.t anual. pero IJ tasa media de inflación era 

del 8.62%, y al cabo del primer ario la balanza de pagos concluyó con dH i -

cit", (17) el problema no radicaba solamente en la falta de coordinación en

tre las pol!ticas a corto y largo plazo, sino en la incapacidad del sector 

público para cumplir sus propios compromisos. La inversión pública no llegó 

en algun:>s casos ni al 50'.t de la cifra plaileada, sin embargo, se ha dicho QR, 

en general, la economia española creció a pesar del Plan, y "la presunta efi

cacia de los tecnócratas del Opus Dei ha sido ampliamente puesta ºen duda". (18) 

Tras la devaluación de 1967, el plan fue prorrogado y no fue hasta fe

brero de 1969 cuando se hizo público el segundo, el cual no ofrec!a ninguna 

novedad con respecto al primero, sa 1 va por algunos objetivos ligeramente mas 

modestos, pero continuó la falta de entendimiento entre las pol!ticas a corto 

y largo plazo. 

Durante el periodo del Segundo Plan de Desarrollo, "el producto nacio

nal bruto creció a una tasa media anual del 6% de nuevo por encima de la pla

neada del 4% y mejoró la balanza de pagos, especialmente en 1970 y 1971, con 

un aumento total de 2 100 millones de dólares". (19) 

El Tercer Plan, entre 1972 y 1975, no ofreció, novedad alguna. El cam

bio mas importante residió en el énfasis puesto en cuanto a sus fines, intro

duciendo consideracio1es sobre Ja calidad de la vida y el entorno poi !tico

económico-social; el producto nacional bruto creció demasiado r~pido junto 

(17) !bid., p. 176. 

(18) !bid., p. 177. 

(19) Loe. cit., p. 177. 
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con una tasa de inflación alta y grandes excedentes én la balanza de pagos. 

Hasta el final de los años sesenta existió la creencia de que el creci

miento económico español tenla un l Imite superior inevitable, fijado por su 

capacidad de importación, pero las altas tasas de inversión a todo lo largo 

de este perido transformaron dras~icamente la indu;tria española. cambiando 

los moldes tradicionales. Ahora bien, si consideramos los dos subperiodos, 

hallaremos que mientras en el primero las importaciones crecieron 1.7 veces 

mas rapidamente que las exportaciones, en el segundo, la tendencia cam~i6 y 

las exportaciones crecieron 1.4 veces mas aprisa que las importaciones. De 

tal suerte, que España era entonces un pats Industrial izado y urbanizado y 

este proceso de crecimiento supuso el desarrollo de nuevas contradicciones 

dentro del régimen. Ante todo, debemos destacar la creciente militancia de 

la clase obrera, creando sus propias organizaciones representativas. En res

puesta a este hecho, buena parte de los industriales pareció haber modifica

do su actitud hacia los sindicatos oficiales, pidiendo un mercafo de trabajo 

mas flexible (sindicatos libres p1iro sin intervención del Estado en cuanto a 

la polltica del desempleo). 

En segundo lugar, "quedaba la cuestión de la CEE (Comunidad Económica 

Europea), la idea de que no habla alternativa alguna al ingreso en el Merca

do Coman comenzó a extenderse por España, tan pronto como fuera creada la Co

munidad, esta actitud habl• evolucionado ya a finales de los sesentas y prin

cipios de los setentas, ya que el prerrequlsito basico para ser admitidos en 

el Mercado Común radicaba en un cambio en el sistema pol!tico", (20) y las 

presiones en este sentido se hicieron mas fuertes y manifiestas. 

(20) !bid •• p. 179. 
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A pesar de la fuerte crisis por la que atravesó España. este p.1ts en

contró la salida hacia un pafs nuevo con grandes expectativas ya que después 

de haber vivido una sangrienta guerra civil y después de vivir en la dictadu

ra surgió una regeneración del pueblo, de lo cual hoy en dta Espai1a es otra, 

en apenas una década el pats se ha habitu:1do a la democracia, volviendo a ser 

parte de Europa, no sólo en el sentido formal que implica s•J pertenencia a la 

Comunidad Económica, sino en el timbito que procede de la modernidad de pensa

miento y actitudes. España se ha convertido en un pats próspero, en una na

ción que no sólo ha cubierto sus necesidades esenciales, sino que se atreve 

a dar ese paso adicional que es el seleccionar sus lujos, abrirse a nuevas 

expectativas, adoptar una actitud comprom:tida. 

Se ha dicho, sin embargo, que esta nueva prosp·:ridad de los españoles, 

es producto de una Mbi 1 administración económica por parte de un gobierno 

socialista; que so: enfrentó a Jos sindicatos para hacerlos entend·=r que no 

podtan seguir construyendo una aristocra:ia obrera a expensas de la sociedad 

en general. Ast mismo con dicho gobierno se buscó crear riqueza y posterior

mente distribuirla, se enfrento contra la inflación. 

Posteriormente Espam, se abri6 al exterior, redujo el gasto pQbl ico, se 

promovió la inversión privada y se controló la inflación; promoviéndose la 

prosperidad, logrando ast modernizar la planta productiva, creando nuevos an-

pieos y as! elevar el nivel de vida de la población, pero ante todo se cre6 

la consciencia en el pueblo respecto a la productividad para beneficio común 

y no de unos cuantos. Pero para esto· fue necesario que el pueblo español im

plantara sistemas de capacitación a todos los niveles. 
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D. Sistemas recopilados por México en el Ambito Internacional. 
1 

INTRODUCC!ON 

En México, no ha habido preocupación por adoptar las técnicas norteame

ricanas a nuestra 11ental idad: es .decir nuestro error ha consistido en apli

car indiscriminadamente estos modelos¡ esto nos ha acarreado un fracaso que. 

en muchos caso 1 ha costado la vida al negocio. 

Es importante anotar que muchos de los ingredientes de la excelencia 

productiva empresarial se dan en Organizaciones mexicanas, en unas cuantas 

con resultados extraordinarios, pero son sólo casos aislados. La experiencia 

práctica que se ha lo~radJ en nuestro medio demuestra una real !dad fundamen

tal:, es posible lograrlo en México, sin empai'iar nuestros propósito:; naciona

listas. 

Necesitamos recuperar urgentemente nuestra capacidad de aprendizaje, de 

lo contrario estamos desperdiciando el esfuerzo de muchos seres humanos que 

nos est~n facilitando el camino a la excelencia. 

En México, la pr~ctica religiosa est~ b~sicamente orientada a la "soli

citud" del favor celestial, acompañada de una paciente y concentrada espera, 

lo cual es el resultado de una educación familiar siempre dispuesta a mostrar 

las bondades y efectos del "esperar algo 11
• Es asr como se inicia un largo 

camino de dependencia que llevamos a todas las esferas de la vida, de ahl 

nuestra incapacidad para lograr una relación sana de interdependencia, en la 

que se identifique como factor clave "el intercambio equiparable de necesida

des". 

Mientras estemos orientando nuestra necesidad de cambio, esperando que 

sean los demas los que cambien, seguramente llegaremos a la vejez, sintiendo 
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que la vida no nos ha hecho la justicia que mereciamos. 

Por lo anteriar, los mexicanos tenemos que decidirnos a actuar para rom

per esa ·actitud cómoda y mediocre del que espera que las cosas sucedan; tene

mos que hacer que las cosas sucedan, sólo eso nos ofrecerá la capaciad para 

pedir, e incluso para exigir; pero es necesario que aprendamos antes a dar y 

esto implica la necesidad de iniciar un proceso de reculturizaciOn que sólo 

se logrará a partir de los puestos de mando y asf podamos darle un enfoque 

más postiivo y rico a las relaciones obrero-patronales, de padres e hijos, 

ciudadanos, gobernantes, empleados y empresarios. 

Es as! que para alcanzar los niwles de productividad que otros paises 

muestran, se hace necesario aplicar quizá algunos moldes del exterior ade

cuandolos a la necesidad económica y salarial de nuestro pa[s, para alcanzar 

en un futuro Inmediato el bienestar social y econ6mlco que requerimos. 
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CAPITULO 11 

EL DERECHO A LA CAPACITACION 

A. Concepto 

Se entiende por capacitar hacer a un trabajador apto, habllltarlo para 

alguna cosa. 

Adiestrar, a su vez significa hacer diestro, enseñar, guiar. instruir. en

caminar. (1) No existen entre ambos conceptos, grandes diferencias. 

La Ley al referí rse a 1 a capac 1 tac Ión y al adiestramiento, lo utl l Iza sien

pre de manera conjunta, de tal suerte que puede pensarse que para el legisla

dor, se trata de palabras sinónimas, sin embargo el reglamentarlas establece 

una distinción en cuanto a sus alcances, si bien, no atribuye a cada uno un 

nombre especifico, la Ley Laboral, distingue entre actualizar y perfeccionar 

los conocimientos y habilidades del trabajador en su actividad y preparar al 

mismo para ocupar una vacante o puesto de nueva creación. (2) Lo primero ex

presa la idea de perfeccionamiento, lo segundo, la de incremento de los cono

cimientos. 

Ahora bien, partiendo del supuesto de que "adiestrarº, etimológicamente 

implica que la mano Izquierda -menos Mbil- pueda alcanzar las perfecciones 

de la mano derecha en aquello que le resulta trabajoso hacer, pudiéndose refe-

rir el adiestramiento a la acción de mejorar en la actividad normal y ºcapa

citación" es el acto de obtener conocimientos nuevos, diferentes de los habl-

(1) De Buen Néstor, DERECHO DEL TRABAJO, Porrlla, México, 1985, p. 279. 

(2) Articulo 153-F LEY FEDERAL DEL TRABAJO. Trueba Urblna Alberto y Trueba 
Barrera Jorge. Porrlla, México 1990, p. 9 • ---
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tuales, que proyecten al trabajador hacia un nivel superior. tanto en el or

den jerarquice como en el provecho económico. (3) 

En este orden de ideas. se entendera por capacitación el proceso median

te el cual el hombre desarrolla y perfecciona sus habilidades, aptitudes yac

titudes a través de un conjunto de contenidos y procedimientos teórico-practi

cas, relativos al conocimiento de un determinado campo tecnológico, para legrar 

una formación integral que responda a las exigencias de un determinado puesto 

de trabajo, y por adiestramiento el proceso de perfeccionamiento de las habi

lidades para la adquisición de destrezas pslcomotrices a través de conocimien

tos teórlco-practicos elementales que permitiran el desempeño de un detennl

nado puesto de trabajo. 

La capaci taci6n y adiestramiento adquieren dos modalidades: capacitación 

y adiestramiento en el trabajo, que se refiere a la habilitación o mejoramien

to de un trabajador sujeto a una relación formal de trabajo por lo que hace 

referencia a la obl lgaclón patronal de otorgarlos y al derecho de los trabaja

dores a recibirlos para Incrementar la productividad y mejorar el bienestar 

de los mismos; as! como para el trabajo que estan definidos como la habilita

ción de una persona que no tiene una relación fonnal de trabajo. 

B. Articulo 153-A de la Ley Federal del Trabajo. 

La capacitación y el adiestramiento se instauraron como parte de los de

rechos sociales que garantiza la Constitución, tales como el derecho al traba

jo y la estabilidad en el mismo. 

La capacitación y el adiestramiento se contemplan de esta fonna en el 

(3) De Buen Néstor, op. cit., p. 279. 
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·mundo del trabajo, constituyendo un elemento basico del sistema de normas de 

protección tanto del trabajo como del trabajador. 

El derecho- a la capacitación consagrado en el texto Constitucional y en 

la Ley Federal del Trabajo tiende a concretarse dentro de las relaciones la

borales en función de la dinamica de éstas y de la necesidad de asegurar opor

tunidades de promoción individual, prevenir los siniestros laborales, facili

tar el progreso tecnológico e Incrementar los niveles de productividad, 

Es as!, que la Ley Laboral establece en su articulo 153-A, que todo tra

bajador tiene derecho a que su patrón ·le proporcione capacitación o adiestra

miento en su trabajo, que le permita elevar su nivel de vida y productividad 

conforme a los planes y programas formulados de común acuerdo por el patrón y 

el sindicato, o sus trabajadores y aprobados por la Secretarla del Trabajo y 

Previsión Social. 

Dicha capacitaclón es garantra de los trabajadores y obllgac!ón ineludi

ble de las empresas. Sus objetivos son similares al sentido tutelar de la Ley 

Laboral que pugna, mediante instituciones fundamentales, a dignificar el tra

bajo humano. 

A través de la capacitación se persigue, no sólo desarrollar las califi

caciones ocupacionales de los trabajadores, sino también perfeccionar su ni

vel cultura! y facilitar la adopción de responsabilidades individuales y so

ciales, cada vez mayores en la vid~ cotidiana y en el proceso de trabajo; es 

as! que !a capacitación es reconocida como parte medular de la productividad, 

ya que de nada servirla una gran inversión, un gran equipo y una gran planta, 

si ni empresarios ni trabajadores estuvieran plenamente capacitados para ut!-

1 izarlos con eficiencia. 



26 

C. Objeto conforme al Articulo 153-F, Fracción IV de la Ley Federal del 
Trabajo. 

El objeto de la capacitación es actualizar y perfeccionar los conocimien

tos y habilidades del trabajador en su actividad, as! como proporcionarle in

formación sobre la aplicación de nueva tecnolog[a en el la; preparar al traba

jador para ocupar una vacante o puesto de nueva creación; prevenir riesgos de 

trabajo, Incrementar la productividad y en general, mejorar las aptitudes del 

trabajador. 

Siendo que uno de los objetos de la capacitación y adiestramiento de acuer

do con la Ley Lateral es el incrementar la productividad; y para lograr esto, son 

necesarios varios elementos que unidos darc1n lugar a cambios trascendentales, 

obteniendo as! mayores resultados y mayores beneficios, estos elementos son: 

1. Salarios. 

El hombre primitivo sat!sfacla sus propias necesidades en forma precaria 

gracias a dos factores que eran, su trabajo personal y los beneficios que ofre

cfa Ja naturaleza, lo cual posteriormente fue evolucionando; ahora el hombre 

satisface sus necesidades ya no tan sólo con el resultado directo de su es

fuerzo y la ayuda de la naturaleza, sino mediante el esfuerzo de los dem~s 

elementos que confonnan la sociedad; asf con el tiempo aparece el concepto de 

trabajo personal, el cual se realiza en beneficio de otras personas¡ llamado 

esclavitud, con la Qnica retribución del alimento, vestido y techo. Posterior

mente, la labor personal es remunerada, el hombre trueca su trabajo por los 

bienes que le son Otiles para subsistir, la agilización del comercio hace sur

gir la necesidad de que el trueque o cambio directo sea substltuloo por algo 

mc1.s, apareciendo asr la compra-venta. 
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Las experiencias, los conocimientos y las habll'ldades son lntangl -

bles, se manifiestan a través del comportamiento de las personas en las organi

zaciones los miembros de el las prestan un servicio a cambio de una remuneración 

económica y afectiva. Las Organizaciones requieren de energía humana para lo

grar sus objetivos y por tanto est~n dispuestas a tomarla a cambio de dinero, 

P.ues tanto las personas que desempeñen un trabajo material como de cualquier 

lndole, necesitan fondos suficientes para satisfacer sus necesidades biológi

cas y sociales y por ende est~n dispuestas a cambiar los recursos que ellos po

seen por dinero. 

En el momento que existen personas y organizaciones dispuestas a cambiar 

dinero y esfuerzo, surge el mercado de trabajo, sujeto a las leyes de la 

oferta y la demanda y la principal preocupación que ha tenido el hombre desde 

siempre. ha sido contar con medios o recursos para resolver sus necesidades. 

As!, podemos decir que salario, es la retribución que debe pagar el pa

trón al trabajador por su trabajo, pudiendo fijarse por unidad de tiempo, por 

unidad de obra, por comisión a precio alzado o de cualquier otra manera, El 

salarlo debe ser remunerador y nunca menor al fijado como mínimo por la Comi

sión Nacional de los Salarios Mínimos. Para fijar el Importe del salario se 

tomar~n en consideración la cantidad y cal !dad del trabajo. As! mismo, el 

salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria 1 gratifi

caciones. percepciones, habitación, primas. comisiones, prestaciones en espe

cie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por 

su trabajo, as! a trabajo igual, desempeñado en puesto, jornada y condiciones 

de eficiencia también Iguales, debe corresponder salario Igual. 

Algunas personas suelen llamarle al salario sueldo, sin embargo, la· cos

tumbre ha establecido el uso de este término para referirse a la retribución 
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que recibe el empleado de confianza y su distinción corresponde únicamente a 

la periodicidad de pago. 

Existen dos tipos de salarlos: el nominal; que es la cantidad de dinero 

que se conviene ganara el trabajador. según la unidad adoptada y salarlo real; 

que consiste en el poder adquisitivo o de compra de los salarios. Actualmen

te subsisten serias incompresiones que determinan pagos inadecuados de sala

rios, con las repercusiones sociales que esto implica. 

En el ingreso nacional, estAn comprendidos los pagos de sueldos, intere-

ses y regal fas. Parte del ingreso nacional se gasta en articulas de con-

sumo y parte es reinvertido a través del ahorro. Por lo cual para fortalecer 

la demanda y propiciar el desarrollo económico, es necesario incrementar los 

salarios reales ya que "el bajo poder de compra de la mayorla de la pobla

ción de nuestro pals repercute en un mercado nacional raqultlco y esto obliga 

a que exista una excesiva diversificación de los productos de cada organiza

ción y originando precios mas al tos para estos articules a causa de su esca

so volumen de producción". (4) 

Otras fuentes señalan que ºel aumento del salario nominal ha correspon

dido a una disminución en el salario real, debido a que en cada actividad con

creta ha ocurrido un aumento en la experiencia productiva". (5) 

Por lo anterior, no es la 11 poblaci6n 11 en s[ la que pueda ayudar al creci

miento del pals, sino la fuerza de trabajo, el capital, la tecnologla, la edu-

(4) Arias Gallcia Fernando, ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS, Trillas, 12' 
reimpresión, 1982, p. 201. 

(5) !bid.' p. 202. 
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cación y la capacidad de organizaci6n1 es as[ que los esfuerzos de nues

tro pa!s deben ir encaminados a lograr la desaparición gradual del subempleo, 

que significa desplazar parte de la fuerza de trabajo, de ocupaciones de baja 

productividad y remuneración hacia ocupaciones de alta productividad mejor pa

gadas: dar ocupación con salarios remunerativos a una creciente población, 

proporcionar cada vez mayor instrucción técnica para que el trabajador supe

re constantemente su capacidad productiva y crear a s[ mismo el ambiente ade

cuado para que logre un desarrollo que le permita ser mas satisfactorio a si 

mismo y a la comunidad en la que se desenvuelve; y que le permita crear y 

desarrollar una tecnolog!a propia adaptada a la realidad en la que vivimos. 

Existen cuatro elementos para determinar la remuneración del trabajo: 

1. El salario m!nimo. De acuerdo con ooestra legislación laboral "el 

salario m!nimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabaja

dor por los servicios prestados en una jornada de trabajo. Dicho salario de

be ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de fa

milia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación 

obligatoria de los hijos". (6) 

2. El salario del puesto. La remuneración justa al trabajador no im

plica que sea igual, ya que es necesario que exista la diferenciación en los 

salarios de acuerdo a la categorfa y puesto que se desempeña. 

3. El pago al mérito del trabajador en su puesto remunerador al Indivi

duo de acuerdo con el desempeño de sus labores. 

4. El pago a la productividad o eficacia: los sistemas de remuneración 

(6) Trueba Urbina Alberto •. • Op. Cit., p. 65. 
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por rendimiento {incentivos econ6micos} tienen en cuenta Ja eficilttia con la 

que el individuo real iza su trabajo. 

Los salarios presentan ciertos problemas sean estos legales. s.ociales co

mo económicos ya que se ha planteado la necesidad de remunerar equitativamen

te a los trabajadores por los servicios que prestan y ante esta situación se 

han enfrentado !as empresas durante mucho tiempo, siendo as! que la propia 

Ley Federal del Trabajo en su articulo 86, establece que: "a trabajo igual, 

desempefiado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales, 

debe corresponder salario igual"; al respecto existe un criterio emitido por 

!a Suprema Corte de Justicia de !a Nación, el cual a la letra dice: "SALA

RIOS, N!VELAC!ON DE LOS.- S! una empresa otorga a determinado empleado ma

yor salarlo de! que debe corresponderle, segQn e! contrato respectivo, por 

ese sólo hecho reconoce !mp!!citamente que ese trabajo debe ser mejor remune

rado y si el trabajo que aquel desempeña lo hace dentro de reconocida igual

dad de condiciones y eficacia, respecto de otros trabajadores o empleados, es 

evidente que a todos por igual debe corresponder, en su retribución, el aunai

to de la diferencia resultante". (7) 

A! respecto y de acuerdo con el ordenamiento legal que hemos venido men

cionando, en e! que se dedica un capitulo especial a las trabajos especiales 

en donde se encuentran entre otros los siguientes: los trabajadores de confian

za. de los buques, las tripulaciones aeronauticas. ferrocarrileros. trabajado

res del campo. etc .• en los que se establecen normas particulares con algunas 

limitaciones, no obstante aunque se preste el mismo trabajo, no se considera 

v!olator!a del principio de igualdad de salario en razón de las causas Que lo 

(7) lb!d •• p. 864. 
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originan; es decir, que aunque dentro de una misma categorta se paguen diver

sos sueldos, esto no va en contravención de lo anotado 1 [neas arriba. por ser 

diversa la actividad a realizar. 

Dentro de los salarios est~n considerados los servicios y prestaciones. 

entendiéndose por servicios aquel las ac~ividades costeadas por la organización 

que proporcionan ayuda o beneficio a los empleados, sea material o social; y 

las prestaciones son aportaciones financieras con las que la organización in

crementa indirectamente el monto que por concepto de salario percibe el traba

jador; es decir, son todos aquellos que en forma adicional al salario nominal. 

recibe el trabajador sea en efectiva o en especie y que van a representar un 

ingreso, o el ahorro de un gasto que el trabajador hubiese tenido que real i

zar, las prestaciones son adicionales al salario nominal y constituyen una 

ventaja y un valor basico para el trabajador, ademas son Otiles al patrón ya 

que le ayudan a conservar y a contratar mejores empleados, asr mismo son otor

gadas a todos los trabajadores por el sólo hecho de pertenecer a la organiza

ción. 

Ha sido motivo de discusión si en los llamados paises subdesarrollados es 

conveniente el establecimiento de prestaciones y servicios, o si en su defec

to, es mas deseable que el costo de los mismos se aplique a incrementar direc

tamente los salarios nominales por considerar que el establecimiento de pres

taciones obedece a una filosoffa gerencial de tipo pat~rnalista, que no con

tribuye de manera positiva a Ja educación y autodesarrollo del trabajador, 

siendo en consecuencia ma.s nocivas que benéficas para la sociedad. 

Al respecto, algunos expertos consideran que, en virtud del grado de 

desarrollo económico y social de nuestro pafs, serfa ma.s conveniente concertar 

los esfuerzos en resolver problemas basicos que permitan el aumento de produc-
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tividad 1 el financiamiento de una poi ftica de al tos saldrios nominales, el au

mento y diversificación de mercados con una reducción de precios, en vez de 

erogar fuertes cantidades en beneficios complementarios o adicionales que. por 

desgracia en un buen nlimero de casos, no guardan una relación entre los cos

tos que significan y los beneficios que proporcionan; sin embargo es una rea

lidad la diversidad de las prestaciones existentes, por el número de las or

ganizaciones que las otorgan y la amplitud con que cada una las establece. 

Se considera que las prestaciones no proceden 11 directamente y naturallTBl

te de la justicia estricta, ya que ésta se impone cumplida con el pago del 

salarlo: tampoco de la justicia legal, ni de actos de beneficiencia. La ma

yorla de las prestaciones sociales proceden mAs bien de la iniciativa empre

sarial, como un medio para dar mayor valor o capacidad adquisitiva al salario 

que se paga; para resolver algtmos problemas de beneficio para el trabaja

dor". (8) 

Es as! que las prestaciones, desde el punto de vista de la obl igaci6n mo

ral y social que encierran o deben contener, se adoptan y proporcionan de aa.er

do a la capacidad económica y con base en las necesidades de los trabajadores 

de cada lugar y de cada tiempo, no asl en el pago de salario justo que es una 

obl igaci6n general impuesta por Igual a todos. 

2. Sistema de Incentivos. 

Asl como el salario es un elemento Msico en la vida laboral, también se 

(8) Reyes Ponce A •• FILOSOF!A DE LAS PRESTACIONES SOCIALES, Memorias del Ill 
Congreso de Relaciones Industriales, México, 1965, p. zg. 
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hace necesaria Ja motivación de Jos trabajadores a fin' de que su rendimiento 

sea mayor. 

Es por esto que Ja moti vac 1 ón representa a J go semejante a un motor que 

impulsa •I organismo; Ja motivación esta compuesta por todos aquel los facto

res capaces de provocar, mantener y dirigir Ja conducta hacia un objetivo. 

Existen diversos tipos de motivación, entre los que tenemos: 

La motivación adquirida: ya que algunos tipos de conducta son totalmente 

aprendidos, Ja sociedad Influye de tal forma que va moldeando en parte Ja per

sonalidad del individuo; as! en una relación laboral, el comportamiento de un 

trabajador para con sus compañeros sera adquirido, actuando éste de tal o cual 

forma, mientras que con sus jefes el trabajador tendra un comportamiento di

ferente; sin embargo, dicho trabajador al realizar sus actividades debera es

tar motivado para I levarlas a cabo de Ja mejor manera posible. 

Ahora bien, en Ja motivación hacia el trabajo suele escucharse la frase 

"hay que motivar a nuestro personal para que trabaje mtts 11
, pero esta frase 

lmpl ica dirección, como si el trabajo fuera el factor hacia el cual tendiese 

la conducta o como si la labor fuese capaz de iniciar, mantener y dirigir Ja 

conducta; es decir, se trata de convertir al trabajo en un fin; sin embargo, 

para Ja mayorla de las personas, el trabajo no es mas que un medio para lo

grar otras cosas, sin negar que en algunas circunstancias el trabajo en sí 

mismo puede ser gratificante, debido a lo cual no podemos pensar que todos voo 

a considerarlo un fin en sr mismo; por el contrario, debemos conocer cuttles 

son los objetivos de las personas, que pueden ser logrados a través de un me

dio: el trabajo. 

Actualmente vi vimos en una época en Ja que el trabajo es un medio para 

obtener ciertos beneficios y satisfacer ciertas necesidades. El individuo 
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desarrolla un esfuerzo, es decir, manifiesta una conduela que se finca en su 

personalidad, pero condicionado en parte por su ambiente cultural y por la 

Organlzacl6n. El esfuerzo Que se desarrolla busca alcanzar dos tipos de ob

jetivos: los del individuo y los de la Organización a la cual presta sus ser

vicios, as1, entre más cercanos estén unos de otros, mayor serA el esfuerzo 

puesto en juego y l levarA a premios. Entre mAs separados, menos se beneficia

ra la Organización con ese esfuerzo, pero si el trabajador contribuye a al

canzar tos objetivos de la Organización, aquél recibirá incentivos (ascensos, 

premios, etc.) pero en caso contrario. obtendrá sanciones (castigos, carencia 

de ascensos, etc.) tanto los premios como las puniciones van a redundar en su 

motivacl6n. 

Para que se realice un aprendizaje efectivo, los incentivos o premios de

ben resultar atractivos para los miembros de la Organlzaci6n; es decir, deben 

estar constituidos de tal manera que sirvan al trabajador para lograr sus me

tas personales. Es asr, que cada empresa sea cual fuere su rango debe tener 

un sistema organizado, de tal manera que procure incentivar a su personal; 

tal como sucede en una sociedad en donde se estable..:en principios para coor

dinar las relaciones entre sus diversos miembros, cretindose reglas de conduc

ta en la cual, cada individuo va a desempeñar un conjunto de acciones de aa.er

do a ta jerarqu!a o al status al que pertenece. 

Ahora bien, cada trabajador dentro de su labor manifiesta ciertas acti

tudes y éstas dependerán del grado en que considere que el trabajo satisface 

sus necesidades y le proporcione los satisfactores que apetece. As[ podemos 

decir que según las necesidades a cubrir, será la motivación Que lo induzca a 

trabajar con mayor o menor satisfacción; aunque esta circunstancia es relati

va, puesto que frecuentemente pensamos que un trabajador satisfecho o conten

to produce mas; sin embargo, existen otros elementos ademas de la satisfacción 
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en el empleo que actQan como factores determinantes en la eficiencia de los 

empleados, ya que para algunos, una alta producción o la estabilidad en el 

empleo. puede significar un medio para alcanzar otras metas, tales como una 

buena posición o la adquisición de determinados bienes; as! vemos que la pro

ducción eficiente no es para todos ,los trabajadores el único l!'<ldlo de lograr 

su meta ya que Jos intereses de unos y otros son diversos. 

Por lo anterior, considero que al trabajador adem~s de que la Organiza

ción lo incentive proporcionc1ndole Jos beneficios que desea, es necesario tam

bién crearle conciencia en el sentido de que al prestar sus servicios contri

buir~ al desarrollo tanto de él, como de su familia y al haberse desarrollado, 

contribuir~ con el pa!s; obteniendo as! mayores beneficios, haciéndose necesa

rio un cambio en la educación, impulsando al trabajador a hacer bien lo que 

tiene encomendado pero convencido de que por lo que est~ haciendo o producien

do obtendr~ un beneficio común procurando dar al trabajador mayor seguridad en 

el empleo, a fin de que se encuentre con una presión menos, el despido. 

3. Establ 1 idad y Seguridad en el Empleo. 

Un elemento sumamente importante y decisivo en las relaciones labores es 

sin duda la estabilidad y seguridad en el empleo y cuando una persona no satis

face un mayor nOmero de necesidades o de objetivos personales, se convierte en 

un buscador de empleo en otra Organización, sin embargo y de acuerdo a la rea

lidad en la que vivimos, algunas personas permanecen por mucho tiempo en sus 

empleos, por lo menos para satisfacer las necesidades f!sicas y de seguridad 

que proporciona el dinero. 

En Jap6n el 35% de sus trabajadores tiene un solo empleo de por vida; sin 

embargo en nuestro pa!s, el costo de la rotación es muy elevado. 
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Se ha pensado que el amenazar a los trabajadores con el despido los moti

vará. para modificar el resultado de su trabajo, cudndo en realidad lo ónice 

que produce esto es no sólo miedo. sino parálisis y neurosis en lugar de ren

dimiento. 

11 Estudios llevados a cabo por Frederik Hersberg, Abraham Maslow y Oou

glas Me. Gregor sobre el comportamiento humano, en su afc'in por identificar los 

auténticos motivadores del hombre en el trabajo demuestran que la amenaza de 

despido, antes que estimular la productividad, imprime en el trabajador el te

mor a perder el empleo. De alguna manera se obliga momentAneamente a mejorar 

el resultado en el corto plazo. pero a cambio se cultiva la 11semilla del ren

corº que pornto se va a traducir en baja productividad, en mala cal ldad, sin 

dejar de considerar que a la primera posibilidad cambiara el empleo". (9) 

Existen elementos que se han denominado disatisfactores y son todos ac¡ce-

1 los que sólo en apariencia aseguran la permanencia y el buen desempei'io del 

trabajador. De hecho, suele suceder que un buen salario es un disatisfactor; 

ya que en estos tiempos aunque nos parezca extrai'io una buena paga no es un 

motivador suficiente para desarrollar con eficiencia las actividades encomen

dadas, de tal suerte que ni la amenaza de despido, ni la remuneración envidia

ble son elementos confiables para lograr la productividad, sin duda alguna es 

vital sentirse bien remunerado y seguro en el empleo evitando que preocupa

ciones desgastantes e innecesarias disturben nuestra ocupación o nuestro des

canso. 

Sin embargo, también encontramos otras formas mi1s sutiles para producir 

inseguridad en los subordinados, como es el caso del Director que pensando en 

equilibrar la balanza desequilibra al empleado diciéndole "nos vemos el lunes 

(9) Cornejo y Rosado Miguel Angel, Op. Cit., p. 36. 
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para aclarar de una vez por todas tu situación en la empresa". (10) Esto no 

es lo que pudiera llamarse una dinamtca mottvaclonal, sino al contrario, crea 

en Ja persona inseguridad y desconcierto, produciendo as! inestabilidad emo

cional que es en principio lo que origina Ja deslealtad hacia la Organización, 

Jo cual se aleja totalmente de la real tzación social que se persigue, ya que 

la estabilidad puede comprender dos modalidades de acuerdo con el siguiente 

criterio emitido por Ja Sumprema Corte de Justicia de la Nación Y que a Ja 

letra dice: 

"TRABAJADORES, ESTABILIDAD DE LOS. MODALIDADES. Las disposicio
nes del articulo 24 fracción 111, de la Ley Federal del Trabajo 
de 1931, consignan la estabilidad de los trabajadores en sus em
pleos como supuesto necesario para la realización de la seguridad 
social. La estabi i idad de los trabajadores en sus empleos com
prende dos modalidades: la permanencia, persistencia o duración 
indefinida de las relaciones de trabajo y la exigencia de una cau
sa razonable para su disolución. Esta causa razonable de disolu
ción es Ja garant!a de la estabilidad en el trabajo. La Ley del 
Trabajo, considera como causas razonables de disolución, en pri
mer Jugar, la que se refiere a Ja esencia de la naturaleza del 
trabajo desempeñado, GUe motiva precisamente la celebración de 
un contrato de trabajo para obra determinada, pues serla Ilógico 
que celebrandose el contrato Onlcmaente para efectuar la obra de
terminada, una vez concluida, el patrón tuviera que seguir pagan
do un salario por el desempeño de un trabajo que ya no existe; la 
desocupación de una consecuencia natural de la satisfacción de tna 
necesidad; no serta justo, ni lógico, ni posible económicamente, 
que una vez terminado el trabajo contratado y ya no existiendo ma
teria para el mismo, se obligara al patrón a mantener a un obrero 
cuyos servicios no se utilizaran. El segundo caso que reconoce 
la Ley como causa razonable de disolución, es el contrato cele
brado por tiempo fijo, cuando el servicio que se va a prestar es 
transitorio por su naturaleza. En este segundo caso son aplica
bles las mismas consideraciones que anteriormente se hicieron so
bre el trabajo para obra determinada; pero la ley no descuida la 
protección del obrero y establece en el articulo 39 que si venci
do el término del contrato, subsisten las causas que le dieron 
origen y la materia del trabajo, se prorrogara el contrato por 
todo el tiempo que perduren estas circunstancias. Otras causas 
estan fijadas en el articulo 126 del propio ordenamiento. La es
tabi 1 idad en el trabajo esta condicionada en todos los casos a que 
sea posible económicamente la prolongación del trabajo. Con las 

( 10) !bid •• p. 38 y 39. 
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disposiciones que se han anal izado, se ha impedido que el patrón, 
a su libre elección, prive a un obrero de su ocupación. 

Jurisprudencia: Apéndice 1975, Sa. Parte, 4a. Sala, Tesis 284, pp. 
266 y 267". (11) 

Por lo tanto, ofrecer buenos salarios y ofrecer seguridad en el empleo, 

no son elementos que pongan en desventaja a Ja empresa frente al trabajador 

ya que no solo se trata de justicia laboral, sino de higiene laboral, por lo 

cual es necesario propiciar un ambiente laboral sano y sin tensiones, debien

do el 1 fder de excelencia hacer sentir segura a su gente aan ante las peores 

crisis, informandoles oportunamente de la situación de la empresa y las al-

ternativas para poder conservar su trabajo. 

a. Trabajadores de Base. 

El presente subtema es sumamente amplio, motivo por el cual Onicamente se 

expondran algunos elementos importantes tales como el concepto de trabajador, 

y su regulación dentro de Ja Ley laboral: 

El Drecho del trabajo, permite al trabajador basandonos en el articulo 

tercero de la Ley Federal del Trabajo alcanzar condiciones de progreso y 

desarrollo econOmico y social, mediante una remuneración equitativa y satisfac

toria que asegure, tanto a éste como a su familia, una existencia 'conforme a 

su dignidad hum•na. 

Un principio fund•ment•I del Derecho del trdbajo es la estabilidad de las 

relaciones laborales, la cudl, se traduce en seguridad y garantla para el tra-

(11) Trueb• Urbina Alberto, op. cit., p. 771. 
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bajador y, en tal virtud, el contrato de trabajo por tiempo indeterminado coos

tituye el principio general de las relaciones laborales y sólo en casos excep

cionales, se debe recurrir a la contrataciOn para obra o tiempo determinado, 

tomando en consideración que el trabajo eventual o temporal lo da la natura

leza de las funciones que se desempeñen y no la denominación que se le dé al 

contrato como tal, debiéndose por tal razón, evitar la contratación temporal 

o eventual cuando éstos se refieren a trabajos de naturaleza permanente. 

Tenemos pues, que el articulo 3' de la Ley Federal del Trabajo señala: 

"Articulo 3'. El trabajo es un derecho y un deber sociales. 
No es articulo de comercio, exige respeto para las 1 ibertades y 
dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en condiciones q.e 
aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para 
el trabajador y su familia. 
No podr~n establecerse distinciones entre los trabajadores por 
motivo de raza, sexo, credo religioso, doctrina pol(tica o con
dición social. 
Asimismo, es de interés social promover y vigilar la capacita
ción y el adiestramiento de los trabajadores". (12) 

Por lo tanto, el contrato de trabajo por tiempo indetermiando, funge co

mo principio general de las relaciones laborales. 

De lo anterior, se hace necesario precisar el concepto de trabajador, y 

es la persona fisica, que presta a otra, ftsica o moral, un trabajo personal 

subordinado y, trabajo es toda actividad humana, intelécutal o material, in

dependientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profes!On 

u oficio, articulo B• de la Ley Federal del Trabajo. (13) 

Si el trabajo es un derecho y un deber sociales, es absurdo que para ca

racterizar la naturaleza del trabajo se tenga que expresar que ese trabajo de

be ser "subordinado", sin embargo, este concepto se considera como un vicio cE 

(12) !bid., p. 22. 

( 13) !bid •• p. 26. 
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aquel la autoridad que tenían los patrones sobre los trabajadores~ siendo asr 

que Jos autores modernos del Derecho del trabajo desechan el concepto de su~ 

bordinación para caracterizar el contrato o relación laboral y de lo cual se 

hablara en parrafos subsecuentes. 

Ahora bien, la obl igaclón que tiene el trabajador de prestar un servicio 

eficiente, no entraña sUbordinaci6n 1 sino simplemente el cumplimiento de un 

deber.por lo cual podemos decir que, trabajador es todo aquel que presta un 

servicio personal a otro mediante una remuneración. 

Para comprender mi1s claramente lo anterior, tenemos que el artrculo 20 

de la citada ley laboral ·se~ala que "se entiende por relación de trabajo cual

quiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal 

subordinado a un persona 1 mediante el pago de un salrio. 

Contrato Individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o denomina

ción es aquel por virtud del cual, una persona se obliga a prestara otra un 

trabajo personal subordinado, mediante el pago de un salario ••• " (14) 

Por lo que respecta a la relación entre trabajaOOr y patrón, han surgido 

controversias a fin de determinar su naturaleza jurldica: algunos sostienen 

la teorfa contractualista y otros la relacionista. La teorta contractualista 

se originó en la tradición civilista, ya que los códigos civiles reglamenta

ban el contrato de trabajo en el que prevalec!an los principios de Igualdad 

de las partes y de autonom!a de la voluntad, sin embargo, desde la Constitu

ción Mexicana de 1917, el contrato de trabajo cambió radicalmente, convirtién

dose en un contrato evolucionado, aunque no se cambió el nombre, ya no hay 

(14) lbld •• p. 33. 
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propiamente un contrato en el que imperen aquel los pr.incipios, sJno que, por 

encima de Ja voluntad de las partes, se encuentran las normas que favorecen 

al trabajador, de tal suerte que es la ley la que suple la voluntad de las 

partes para colocarlas en un plano de igualdad, por lo que el contrato de tra

bajo esta regido por normas laborales de caracter social distintas del dere

cho de las obligaciones de la legislación civil. 

Por lo que toca a la teorla reiacionista, la que fue expuesta por Wolf

gang Siebert en Alemania, para diferenciarla del contrato, se determinó que la 

relación es acontractual, regida por el derecho objetivo proteccionista del 

trabajador, consistiendo ésta en la incorporación del trabajador a la empre

sa, de donde deriva la prestación de servicios y el pago del salario, pero 

esta teorla no contó con la mayorla de los juristas: ya que si la relación de 

trabajo es acontractuai tan sólo podra aplicarse el derecho objetivo en fal<Jr 

del trabajador. 

Hay discusión en relación a la prioridad entre la relación y el contra

to; tenemos que la relación es un término que no se opone al contrato, sino 

que lo complementa, puesto que la relación de trabajo es originada por un con

trato, sea este expreso o tacita, que genera la prestación de servicios. Por 

el lo, el derecho del trabajo es de apl Icación forzosa e ineludible en todo 

contrato o relación laboral, as! como el derecho autónomo que se establece 

en los contratos de trabajo, pudiendo la voluntad de las partes superar las 

normas proteccionistas del derecho objetivo en beneficio del trabajador; una 

vez garantizados los derechos de los trabajadores que se establecen en las 

leyes, as! como las ventajas superiores a éstas, consignadas en los contratos 

colectivos, queda una zona libre de autonomla en los contratos individuales 

para pactar condiciones superiores a la ley o al contrato colectivo. Es por 
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esto, que entre el contrato y la reL.1ci6n no hay discrepJncia, yd Que el con

trato de trabajo no puede ser sustituido por la retaciún de trabajo como figu

ra autónoma, puesto c,ue el propio contrato se manifiesta a través de la rela

ción laboral, 

Lo que podemos decir, en conclusión, que el tema se refiere a los tra

bajadores de base es amplio y podr!amos escribir hojas y hojas al respecto, 

sin embargo no es objetivo del presente trabajo, es decir, se tocó esta 

idea por considerar de vital importancia ya que los trabajadores de base 

son la parte medular de las relaciones de trabajo y por Jo tanto de Ja capa

citación. 

b. Trabajadores al Servicio del Estado. 

La situación laboral de Jos trabajadores públ teas es susceptible de un 

doble tratamiento, pues podemos 1 imitarnos a la descripción de normas e ins

tituciones de uno o algunos sistemas jurldicos, como España, Francia, Italia 

y México, a fin de determinar la forma de su designación, sus derechos y dlli

gaciones, Jos beneficios económicos y de otra indole que perciben, sus liber

tades sindicales, de negociación y contratación colectivas y de huelga, su 

protección por las instituciones de seguridad social y las reglas para la 

suspensión, rescisión o terminación de sus relaciones Jurldicas. Pero tarbié1 

es posible preguntar si las reglamentaciones nacionales satisfacen la idea cEI 

derecho del trabajo y de la seguridad social, esto es, que si tienden a dar 

satisfacción a los ideales y aspiraciones de nuestro tiempo: "asegurar a to

do ser humano, cualquiera que sea la forma de su actividad una existencia de

corosa y 1 ibre, que le ponga al abrigo de Ja necesidad y Je permita disfrutar 

honesta y razonablemente Jos beneficios de la economta, de Ja civi 1 ización y 
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de la cultura". (15) 

A manera de antecedentes, diremos que la función pQbllca prlnclpló en la 

Edad Media, acampanando los or!genes del Estado Moderno, pues "en la medida 

en que el poder real se extend!a sobre los seílores feudales, tuvo el rey que 

crear sus propios servicios, lo qu~ a su vez, requer!a de personas flslcas que 

los desempenaran". (16) 

SegQn los historiadores, "L'Anclen réglme", mantuvo muchos de los prln

cl plos provenientes de la Edad Media y de los primeros siglos de la Edad ~ 

derna. Aunque la autoridad suprema era el Rey, la tradición habla estableci

do una dlstlnclón en los cargos para el desempeílo de la función pObl lea, a los 

que se les dio el nombre de "les offlces et les comlsslones", (17) los prime

ros tenlan una función permanente delegada por el rey a una persona, con fre

cuencia descendiente de la nobleza o del servicio del monarca, vltallcla al 

prlncfplo y posteriormente hereditaria, que proporcionaba un ingreso mas o 111!

nos Importante segQn la categor!a del oficio. Por su parte la comisión, era 

una misión especial y temporal confiada por el rey a una determinada persona. 

La Revolución Francesa, derrumbó a L'Anclen régfme, y puso fin al siste

ma medieval de los oficios y comisiones y dio paso a la reestructuración de la 

función pQbllca. El articulo sexto de la Declaración de los derechos del hom

bre y del ciudadano, decretó que "todos los ciudadanos, siendo Iguales ante la 

ley, eran igualmente admisibles a todas las dignidades, cargos y empleos pO

bllcos, segQn su capacidad y sin otra distinción que la de sus utllldades y 

(15) De la Cueva Mario, El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, T. !, PorrOa, 
México 1984, p. 60 

(16) !bid •• p. 609, 

(17) !bid., p. 610. 
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talentos". (18) 

Los grandes pensadores poi ti icos de tas edades antigua, medieval y mon.r

na, no imaginaron la existencia de un ente social o jurídico, titular de la 

potestad de dictar el derecho al que los hombres debiéramos obediencia y del 

cual, el gobierno fuera simplemente el órgano de expresión y ejecución de su 

voluntad. En todas las obras que nos legaron, aparecen únicamente una socie

dad de hombres, a tos que los griegos llamaron poi Is y los romanos clvltas y 

un gobierno que podfa ser una democracia, una monarqufa, una aristocracia o 

una forma mixta. Tenemos pues, que ni en Maqutavelo, Introductor del término 

estado, ni en Tomas Hobbes, se haya la idea de una persona social o jurld!ca, 

ya que estado era un término genérico para determinar la unidad de las formas 

de gobierno y para Hobbes, el Levlatan era el resultado de la transmisión del 

poder de todos los hombres a un monarca. 

En el siglo de las Luces, Juan Jacobo Rouseau, vocero de la soberanla del 

pueblo, destruyó no sólo la teorla del derecho divino de los reyes, sino toda 

justificación del poder que no radicara en el pueblo, con lo que sentó las ba

ses del pensamiento democratlco; mas tarde, al consol ldar la burguesla, su do

minio se encontró ante una paradoja: habla defendido la Igualdad de todos los 

ciudadanos, por lo que no podla declararse heredera de los reyes y de la noble

za, consecuentemente titular por derecho propio del poder público, porque de 

hacerlo renegarla del principio de igualdad que lo llevó al poder. De esta 

paradoja, nació la idea del estado como un organismo o cuerpo social, una ~r

sona jurldlca, real o fingida, colocada por encima de los hombres y de las cla

ses sociales, Que actuarla Imparcialmente y, cuya mlsiOn serla mantener la paz 

social. 

(18) !bid., p. 610. 



45 

El Estado no serla el heredero de los reyes, tamp'oco su substituto, serta 

la superación del sistema de L'Ancien régime, su única función serla cuidar la 

vigencia del derecho. 

De esta concepción nació la teor!a de la función pública, apoyada en los 

principios siguientes: 

a. Jorge Jellinek, precisó la distinción entre e! derecho público y privado, 

por una parte de !a distinta manera de ser y los efectos de las relacio

nes jurldicas, base de la clasificación, en relaciones de igualdad o de 

coordinación, propias del derecho privado y en relaciones de subordinación 

que pertenecen al derecho público y, por otra, las distintas cualidades 

con las que intervienen los sujetos de las relaciones jurldlcas, sean ti

tulares del poder público o particulares. Pues bien, las relaciones en

tre el estado y sus funcionarios, sean agentes, trabajadores, servidores, 

serian relaciones de derecho público cuando el estado interviene como ti

tular del poder público, dependiendo de los actos que llegase a realizar 

el Estado. 

b. La doctrina declaró que las relaciones que consideramos, estaban regidas 

por el derecho administrativo porque se movlan dentro del campo de !a ac

tividad del estado. 

c. El estado continuarra tratando a su personal en las mismas condiciones en 

que !o hac!an los reyes en los siglos de L 'Ancien réglme. 

d. Por lo anterior, podemos decir que subsistieron los principios de la devo

ción al servicio, de la lealtad y de la obediencia Incondicional, a los 

que deblan sacrificarse las necesidades y aún el bienestar personal; los 

trabajadores públicos serian en cierto modo como sacerdotes del estado, 
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porque no estarfan al servicio de personJ alguna, ni defenderfan intereses 

patrimoniales de particulares, sino que su misión consistiría en real izar 

las funciones estatales, respetar y hacer cumplir el derecho y, en conse

cuencia, servir a la justicia social. 

Por lo que respecta a la doctrina del Derecho Administrativo del siglo 

XIX y principios del XX, los profesores del derecho civil cedieron el campo 

al derecho administrativo y aceptaron que la relación estaOO-trabajadores pO

bl leos era una pertenencia ajena. Pudo desarrollarse entonces, una teor!a 

nueva de derecho pObl leo, que produjo una doble consecuencia: en primer térmi

no, que la voluntad del trabajador desapareciera casi totalmente, y en segun

do, que el estado exigiera una subordinación incondicional a sus mandamientos, 

expresados en forma individual, en circulares o en reglamentos, que se crea

ra una jerarqu!a inalterable, que el trabajador sometiera su conciencia a la 

pol!tica estatal y que aceptara el principio de la devoción al servicio. 

En la escuela Alemana; al principiar el siglo pasado, se aceptaba que tas 

relaciones estado-trabajadores pObi leos, estaban regidas por el derecho pri

vado, sin embargo, el profesor Gonner "rebatió la concepción iusprivatista de 

la función pObi ica en todos sus aspectos y postuló en su lugar la tesis de '1JE! 

era un deber de los sObditos, en donde el estado tenla la potestad de llamar 

a los ciudadanos al servicio", (19) esto era una especie de deber al servicio 

militar, ya que los trabajadores pOblicos y los militares no sirven intereses 

privados, ya que estl1n destinados a mantener y promover la seguridad, el or

den y el bienestar del estado. 

Posteriormente Otto Mayer, afinó la doctrina, al determinar que el probie-

( 19) !bid •• p. 613. 
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ma consiste en la determinación de Ja naturaleza jurldica de Ja relación, di

ciendo que es un acto unilateral del estado; "la obl Igación del servicio del 

estado es una obligación de derecho plíbllco en virtud de la cual un slíbdito 

est~ forzado a prestar al estado cierta especie de actividad". (20) 

La escuela Francesa, con la Declaración de los derechos del hombre y del 

ciudadano de 1789, entregó a la humanidad una síntesis del pensamiento de la 

filosof!a del siglo de las luces, ya que refuerza la teor[a de la Igualdad y 

libertad de todos los seres humanos, as! como de la soberan[a del pueblo. 

Henri Berthélemy, explica que los viejos autores, tales como Perriquet, 

Dareste y Laferriere, entre otros, velan en la función plíbl lea una relación 

contractual, un arrendamiento de servicios, un contrato pOblico, en tanto, los 

autores de principios de nuestro siglo, entre los que se encuentran Maurice 

Hauriu, León Duguit y Gastón Jeze, hablaron de una situación legal, derivada 

de la aplicación a una persona de un estatuto creado por un acto unilateral 

de autoridad. Seglín Berthélemy, la concepción contractuallsta, conduce al 00-

recho privado, pues el hecho de que una de las partes contratantes, persiga un 

Interés general, no cambia la naturaleza de la relación. 

Por su parte, Duguit presentó su definición de acto jurídico, explican

do que es todo acto de voluntad que se ejecuta con la intención de que se 

produzca una modificación en el ordenamiento jur!dlco. Consideró dos crite

rios M.sicos para la clasificación de los actos jurfdicos; el primero toma 

en cuenta el origen del acto, unilateral y plurllateral, seglín provenga de 

una sola o varias voluntades, y el segundo se relaciona con la naturaleza y 

efectos de los actos jurídicos. Asimismo, puso especial énfasis en la demos-

(20) Loe. cit., p. 613. 
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traci6n de que no todo acto pluri lateral es un contrdto, pues Jdemc1s de él 

existen el acto colectivo 1 que se distingue del contrato por cuanto todas tas 

personas que intervienen en su formación procuran un mismo fin, como son la 

sociedad civil o mercantil, y el acto-unión, en el que todos quieren los mis

mo, asf en el contrato colectivo de trabajo tas dos partes quieren su vigen

cia, sin embargo, mientras que los trabajadores buscan una regulación justa 

de la prestación de los servicios, la empresa quiere un periodo de paz y segu

ridad para su buen funcionamiento. En la segunda cJasi ficación se colocan tres 

def in i e i enes: 

1e El acto-regla; es un acto jurfdico creador de derecho objetivo, entendiél

dose por éste, el conjunto de normas jurtdicas que en st forman la maqui

naria jurfdica •• Ja cual es el acto creador de normas jur(dicas generales 

tales como la ley, 

2• El acto-condición, determina la aplicación de una norma jurldica objetiva 

a una persona a la que antes no le era aplicable, por ejemplo el ingreso 

a la función pública o la adopción de un menor. 

3' El acto-sd>jeti'1'.l es el conjunto de facultades que los individuos tierm fren

te a los dem~s individuos o bien frente al Estado y crea una obligación 

especial, concreta e individual, a cargo de una persona. la que depende 

de su voluntad, tal es el caso del contrato. 

Por lo que respecta al ingreso de una persona a ta función pOblica 1 anali

za Ouguit que el nombramiento por designación o elección, es siempre un acto

condición, ya que el ingreso al servicio determina la aplicación de una ley o 

reglamento que rige la función de que se trate; por lo tanto, la naturaleza 

unilateral o bilateral del acto depender~ del derecho positivo de cada época 
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y de cada pals. 

Por otra parte y en cuanto a la conquista de la libertad sindical de los 

trabajadores públicos de los siglos XVIII y XIX, comprendieron que únicamente 

su uni6n harla posible la victoria sobre el capital y su estado. Sin hondar 

mucho en la historia, se hace necesario anal izar dos situaciones: el derecho 

internacional del trabajo, y la solucl6n que ofrece la Constltucl6n Mexicana 

y su ley reglamentaria. 

El Derecho Internacional del Trabajo: la fracci6n Xlll del Tratado de 

Versalles, que puso fin a la primera guerra mundial, debe su existencia a Ja 

acci6n de los trabajadores de las organizaciones obreras de Europa y Estados 

Unidos, quienes se esforzaron por el nacimiento de la Organlzaci6n Internacio

nal del Trabajo, cuyo principio rector consiste en que el trabajo no debe ser 

considerado simplemente como una mercancia; sino un derecho de y para la cla

se trabajadora. 

Por su parte, México no entr6 definitivamente al problema de los trabaja

dores públ leos, sino hasta después de que ya habla sido resuelto por la confe

rencia de la Organizaci6n Internacional del Trabajo de 1948, por las consti

tuciones francesas de 1946 y 1958 y por varios paises de Europa. 

El movimiento obrero, al igual que en la Europa del siglo XIX, no sola

mente no guardaba relaciones con los trabajadores públicost sino que ma.s bien 

los miraba como a los servidores de un estado que era el instrumento de opre

si6n sobre las clases trabajadora y campesina. 

La Ley del Trabajo del Estado de Veracruz del 14 de enero de 1918, fue 

la primera ley mexicana que reunió en su texto los temas del derecho del tra

bajo de su época y uno de los antecedentes importantes de la Ley Federal del 

Trabajo de 1931, en la cual manifiesta que "no eran objeto de la ley los con

tratos que se refirieran a los empleados y funcionarios de la administración 
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y poderes del Estado". (21) 

La Ley Federal del Trabajo de 1931; en 1929 se reformó Ja constitución 

con el fin de que en lugar de la pluralidad de leyes de los estados, el Con

greso Federal expidiera una ley única para toda la República, cuya aplicación 

corresponderfa a Jos propios estados, salvo la competencia atribuida a las 

autoridades federales del trabajo, que derivarra de los siguientes criterios: 

a) Competencia en razón de la materia, subdividida en competencia en razón 

de Jos derechos y competencia en razón de Ja naturaleza del Estado Fede

ral, conflictos y contratos colectivos que se extiendan a dos o m<'is enti

dades federa ti vas. 

b) Competencia en función de la Importancia de las industrias extendidas p>r 

el territorio nacional y competencia sobre los trabajos ejecutados en el 

mar y en las zonas marftimas. 

Los proyectos que se elaboraron a partir de 1929, tuvieron conciencia de 

Que la norma contenida en la ley de Veracruz contrariaba el sentido de Univer

salidad de la Declaración de derechos sociales, dclndose cuenta los autores de 

los proyectos, que se estaba operando una gran transformación en Jas activi

dades del Estado, consecuencia del trclnsi to del 1 iberal ismo económico, doc

trina impuesta por los fisiócratas de dejar-hacer y dejar-pasar a una inter

vención y participación estatales en los asuntos de Ja economfa. Convencidos 

Jos redactores de los proyectos, distinguieron as(, entre las funciones pro

pias del estado como titular del ~oder público y las actividades que aún de

sempeñadas por el Estado, eran de Ja misma naturaleza de las que cumpl fan los 

(21) !bid.' p. 624. 
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particulares. 

Con base en esa distinción, el proyecto de Portes-Gil, establecra en su 

articulo tercero que "Se consideraba que el Estado asum!a el caracter de pa

trono cuando tuviera a su cargo empresas o servicios que pudieran ser desem

peñados por particulares". (22) 

Un segundo proyecto, formulado por una comisión de Ja Secretaría de In

dustria, en su ExÍ>osición de motivos expresaba: 

11 Cuando el Estado obre como poder pQbl ico 1 sus 
servidores no estan 1 tgados a él por actos con
tractuales, pues en estos casos no tiene el ca
racter de patrono ni constituye un factor de la 
vida económica que se pueda similar al factor 
capital en relación con el factor trabajo. En 
cambio, si puede considerarse el Estado como pa
trono en todas aquel 1 as actividades de orden eco
nómico en que participa en la producción y que 
no constituyen ejercicio del poder públ tea ni 
medios indispensables para este ejercicio 11

• (23) 

As! las cosas, la camara de Diputados, redactó el articulo segundo de lo 

que serla la Ley Federal del Trabajo de 1931, diciendo que las relaciones en

tre el Estado y sus servidores, se regir!an por las leyes del Servicio Civil 

que se expidieran; sin embargo, estas leyes no llegaron a expedirse, la buro

cracia sigui 6 vi vi ende con incertidumbre y angustia, ya que cada vez que cam

biaba un Secretario de Estado o un jefe superior de los ministerios, eran ce

sados cientos de empleados y, expulsados los trabajadores públicos del derecho 

del trabajo, carec!an de toda protección y defensa legal. Posteriormente en 

1934, el Presidente Abelardo Rodr!guez, dictó un acuerdo administrativo sobre 

organización y funcionamiento del servicio civi 1, que rigió hasta que conclu

yó el periodo presidencial. Dicho acuerdo, contenta algunas normas para el 

(22) !bid .• p. 624. 
(23) !bid .• p. 625. 
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nombramiento de los trabajadores del Poder Ejccul i va, asimismo, determl nó que 

Ja sepración de un lrabajador sólo podrfa llevarse a cabo con causa justifica

da. 

A C~rdenas se debe la sustitución de la antigua teor!a de la función pú

blica regida por el derecho administrativo, manifestando que la relación jurf

dica entre el Estado y sus trabajadores serfa una relación de trabajo. Tam

bién inició ante el Congreso la expedición de una norma para los trabajadores 

al servicio de los Poderes de la Unión, la cual fue aprobada por el Legislati

vo en 1938. 

Los principios esenciales de dicha norma, han sido de gran importancia pa

ra nuestro derecho laboral, en el sentido de que las relaciones entre el Es

tado y los trabajadores públ ices serian relaciones de trabajo las que no se 

estirmban de naturaleza contractual, sino que era un acto-condición, se reco

noció asimismo el derecho de los trabajadores públ leos a formar sindicatos, 

con dos limitaciones: sindicación Qnica en favor del grupo mayoritario y li

bertad de ingreso, pero una vez dentro, ya no podfa dejar de formar parte del 

mismo, salvo expulsión. Asimismo. los trabajadores podfan acudir en revisión 

ante el Tribunal Federal de Arbitraje; por lo que respecta a las cuestiones 

económicas y en especial a los salarios, éstos no estarfan sujetos a debilte, 

ya que su determinación competra al Legislativo, se reconoció el derecho de 

huelga, pero también con sus 1 imitantes, en virtud de que no estarfa en dis

cusión la fijación de los salarios, tampoco podrfa ejercerse el derecho de 

huelga para esa finalidad, únicamente precederla para el cumplimiento del re

glamento o el pago de salarios y por último, se creó el Tribunal Federal de 

Conciliación y Arbitraje, paralelo a las juntas de Conciliación y Arbitraje y 

con funciones semejantes. 
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Es de hacer notar, que los estatutos de cardenas 'y Avila Camacho, hablan 

resuelto parcialmente los problemas de la vieja función pObllca, pero en el 

orden jerarquico del derocho mexicano se encontraba en condiciones de Inferio

ridad respecto del derecho general de trabajo, cuya base era el articulo 123 

de la Constitución. 

El Presidente López Matees, se propuso poner fin a esa inferioridad, en

viando en 1959 al legislativo un proyecto para adicionar el articulo 123 con 

un apartado 11811
• que contendr(a la Oeclaraci6n Constitucional de los derechos 

sociales de los trabajadores pQblicos. En diciembre de 1963, se aprobó la 

Ley reglamentaria respectiva, que lleva por titulo "Ley Federal de los Traba

jadores al Servicio del Estado". 

En conclusión, el derecho del trabajo principió en el siglo XIX como un 

derecho de los trabajadores de la industria, porque era ah! donde se reunlan 

los hombres de fabrica porque ah! se dejaba sentir con mas fuerza la explota

ción de los hombres por el capital. 

Comprendieron asimismo que, en la medida en que entregan a otro su ener

gla de trabajo, son sujetos de relaciones laborales y tienen derecho a la to

talidad de los beneficios de las normas de trabajo, es decir, que todos los 

trabajadores son los iguales, porque la igualdad es atributo de Ja naturaleza 

humana y no puede ser destruida por el género de actividad que se desempeñe. 

La distinción entre trabajadores pQbl icos y otros tipos de trabajo, ca

rece actualmente de justificación, sin embargo, 11 Jos Trabajadores al Servicio 

del Estado o Burocraticos son todos aquel los que prestan sus servicios a un 

organismo de orden pObl feo, dichos servicios pueden ser flslcos, Intelectuales 

o de ambos géneros, en virtud de nombramiento o por figurar en las listas de 

raya de los trabajadores temporales; articulo 3• de la Legislación del Traba-
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jo Burocrático". (24) 

Encontramos que dentro de los trabajadores al servicio del Estado se en

cuentran los empleados de base, ya mencionamos anteriormente. con la salvedad 

de que serán inamovibles sino después de seis meses y no tendrá más l(mite que 

el cese justificado del ·trabajador. Esta disposici6n, supera la fracci6n XXII 

del apartado A del articulo 123 de la Constituci6n Pol(tica de los Estados Uni

dos Mexicanos y a la Ley Federal del Trabajo, pues establece en forma absolu

ta la inamovilidad de los trabajadores de base excluyendo a los de confianza. 

Ahora bien, por lo que toca a este tipo de trabajadores, considero que se ex

pida algún tipo de reglamento o estatuto especial con el objeto de que cuen-

ten con la protección en el ejercicio de sus funciones, como suele hacerse 

con los miembros del Ejército, de la Armada y del Servicio exterior, sin em

bargo, no obstante que los empleados de confianza están excluidos del régimen 

de esta ley, en cuanto a su salarlo gozan de las medidas de proteccl6n al mis

mo y de los beneficios de la seguridad social. 

Para terminar, tenemos que los trabajadores al servicio del Estado cuen

tan con ciertos privilegios que no obtienen Jos empleados que prestan sus ser

vicios a alguna lnstituci6n de Ja iniciativa privada. 

c. Trabajadores de Confianza. 

Uno de los temas mas conflictivos en nuestro derecho laboral, es el rela

tivo a Jos que primeramente se les conoci6 con el nombre de empleados y <Es¡xJés 

(24) Trueba Urbina Alberto y Trueba Barrera Jorge, Legislaci6n Federal del 
Trabajo Burocrático, Porrúa, México 1983, p. 21. 
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trabajadores de confianza. 

Podr!a entenderse a contrario sensu que, todo aquel trabajador que no fue

ra de confianza, tendrfa que ser de desconflanza. sin embargo, nadie sabe a 

ciencia cierta quiénes son en realidad los trabajadores de confianza; cabria 

preguntarse: ¿Los directivos y funcionarios son trabajadores de confianza?, 

llos que realizan trabajos personales en beneflclo de algOn patrón?, en fin, 

podrlamos seguir pregunt~ndonos quiénes son realmente los trabajadores de con

fianza, ya que el articulo 123 constitucional, en ninguna de las 31 fracciones 

que los confonnan, habla de "trabajadores de confianza", sin embargo, al res

pecto el maestro Mario de la Cueva señala que los trabajadores de confianza 

esun amparados por el citado articulo 123 constitucional, pero que "por los 

caracteres particulares de algunos trabajos, la ley se vio obligada a crear 

la categorla de empleado de confianza y la sometió a un régimen especial, na

turalmente sin contrariar los principios establecidos en el articulo 123". (25) 

Al respecto, Baltazar Cavazos en su libro de Derecho Laboral, considera 

que "siendo la Ley Federal del Trabajo reglamentarla del articulo 123 de nues

tra Carta Magna, mal puede reglamentar algo que no esU previsto en aquélla". (26) 

Ahora bien, si una ley reglamentaria se excede en relación con la ley que 

reglamenta, puede decirse que tal circunstancia es anticonstitucional, ya que 

no puede ni le es dable establecer distinciones donde la principal no las hace. 

En este orden de ideas, diremos que, la Constitución Mexicana no se re

fiere a los trabajadores de confianza como tales, lo que sucede es que al te

ner la calidad de trabajadores, aquéllos est~n protegidos por la norma Constl-

(25) Cavazos Flores Baltazar, 35 Lecciones de Derecho Laboral, Trillas, Méxi
co 1983' p. 90. 

(26) !bid •• p. 91. 
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tucional, con las modalidades inherentes al puesto que puedan desempei'lar. 

Por lo que respecta al concepto de Trabajador de Confianza, aún no se hd 

podido dar un significado satisfactorio, as! tenemos que la Ley de 1931 no da

ba un concepto preciso a pesar de que la condiciOn de confianza exclu!a a los 

trabajadores as! considerados, de beneficios importantes. 

La disposiciOn que mas se aproximaba era la contenida en el art!culo 48 

relativo a los contratos colectivos de trabajo y que dec!a: 

"Articulo 48. Las estipulaciones del contrato colec
tivo se extienden a todas las personas que trabajen 
en la empresa, aOn cuando no sean miembros del sindi
cato que lo haya celebrado. Se podra exceptuar de 
esta disposición a las personas que desempenen ~stos 
de dirección y de inspección de las labores as! como 
a los empleados de confianza en trabajos personales 
del patrón dentro de la empresa". (27) 

Sin embargo este art!culo era vago e impreciso ya que parecla referirse 

a los empleados de confianza como a trabajadores distintos de las personas 

que desempenan puestos de dirección o de inspección. Ademas la imprecisión 

de este concepto tuvo como consecuencia que se buscara una definición mas 

clara a través de los contratos colectivos de trabajo, fórmula que posterior

mente resultó deficiente ya que en principio impedla que los sindicatos tuvie

ran derecho a designar a los empleados de confianza; después tuvo un efecto 

distinto, es decir, que la definición de tales puestos se hicieran sin olr a 

los 1 nteresados. 

Al proyectarse la nueva ley, el problema de los empleados de confianza 

fue uno de los mas controvertidos, provocando que se modificara el texto del 

proyecto constantemente. 

(27) · De Buen E. Néstor, op. cit., p. 387. 
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En el primer anteproyecto, se utilizó una doble fórmula: por una parte 

se determinó que la categor!a del empleado de confianza depend!a de las funcio

nes y no de la designación que se le diera al puesto; la fórmula no fue apro

bada por los sectores. En la exposición de motivos de la Ley de 1970, se lle

gó a la conclusión de que era preferible un concepto general a fin de que se 

considerara a los trabajadores de confianza, ya que como lo indica su nombre, 

son trabajadores, lo que quiere decir que esUn protegidos por la legislación 

laboral, con las modalidades que Impone su naturaleza. Otra fórmula expresa 

que los trabajadores de confianza son aquél los cuya actividad se relaciona en 

forma inmediata y directa con la vida de las empresas, con sus intereses, con 

la realización de sus fines y con su dirección, administración y vigilancia 

general; esta fórmula y las disposiciones de la ley vigiente interpretadas ¡xr 

la doctrina y la jurisprudencia, permitieron determinar las siguientes carac

ter!sticas: Primero, la categorfa del trabajador de confianza depende de la 

naturaleza de las funciones y segundo, dichas funciones de confianza corres

ponden a los puestos de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización run

do tengan car~cter general y las que se relacionen con trabajos personales del . 

patrún. 

Al respecto, el articulo 9' de la Ley Federal del Trabajo señala: 

"La categor!a de trabajador de confianza depende 
de la naturaleza de las funciones desempeñadas y 
no de la designación que se dé al puesto. 
Son funciones de confianza las de dirección, ins
pección, vigilancia y fiscalización, cuando ten
gan car~cter general y las que se relacionen con 
trabajos personales del patrón dentro de la em
presa o establecimiento". (28) 

(28) Trueba Urbina Alberto, op. cit., p. 27. 
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El articulo anterior, en su segundo pArrafo, hace referencia a las fun

ciones de carActer general. pero lqué se debe entender por este concepto'? al 

respecto Mario de la Cueva, expI ica que Ja expresión "cuando tuvieran caracter 

general 11
, tiene por objeto restringir las posibilidades de designar trabaja

dores de confianza, pues ºla función ha de referirse en forma inmediata y di

recta a la vida misma de la empresa, a sus intereses y fines generales. 

Asimismo, Castorena sostiene que ºtrabajador de confianza, es la persona 

f!sica a quien el patrón conf!a el despacho de sus negocios y lo enviste, to

tal o parcialmente, de facultades generales respecto del personal de la empre

sa, de dirección, administración, inspección, vigilancia y fiscalización". (29) 

Trueba Urbina afirma, que las funciones de confianza comprenden "todas 

las funciones de la empresa, establecimiento o negocio, ya que el ejercicio 

de las mismas actividades en fonna especffica o concreta, en el taller, en la 

f~brica, en departamentos u oficinas, no le dan tales funciones el car~cter 

de confianza". (JO) 

La conclusión a la que se ha llegado, es que las funciones de confianza 

han de relacionarse con la vida misma de la empresa, con sus intereses, con 

Ja realización de sus fines y con su dirección, administración y vlgl lancia 

generales, toda vez que, aunque el patrón pueda real izar personalmente deter

minadas actividades, en algunas ocasiones por necesidad y otras por comodidad, 

delega dichas actividades en otras personas. 

En otros tiempos, se 1 legó al extremo de negarles la condición de traba

jadores, porque se suponla su vinculación a Jos resultados de las empresas. 

(29) Cavazos Flores Baltazar, op. cit., p. 93. 

(JO) Trueba Urbina Alberto, op. cit., p. 115. 
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Hoy en d[a, no tiene valor ese punto de vista, pero si'n demasiada justlflcaclm 

la ley ha creado en su perjuicio un sistema discriminatorio que carece de ap>

yo constitucional. 

Pueden señalarse como 1 imitaciones legales las siguientes: 

a) No tienen derecho a la estabilidad en el empleo. 

b) Cuando son representantes del patrón (directores-adminsitradores y geren

tes generales de las empresas), no participan en las utilidades de las 

mismas, articulo 127-1 de la Ley Federal del trabajo. 

c) Si no representan al patrón, su participación en las utilidades es limita

da, ya que si el salario que perciben es mayor del que corresponda al tra

bajador que no sea de confianza de mas alto salarlo dentro de la empre

sa, se considerar.! este salario aumentado en un 20% como salario m3ximo, 

articulo 127-11 de la citada ley. 

d) No podran formar parto de los sindicatos. 

e) No podran representar a los trabajadores que se integren de conformidad 

con las disposiciones de la referida ley y que se establecen en el art!ado 

183. 

f) Podran quedar excluidos de las condiciones de trabajo contenidas en el 

contrato colectivo de trabajo que rija en la empresa, según lo señala el 

articulo 184. 

g) El patrón podra rescindirles la relación de trabajo si existe un motivo 

razonable de pérdida de la confianza, aún cuando no coincida con las cau

sas justificadas de rescisión establecidas por el articulo 47 de la muitl

cltada ley. 
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h) Durante los conflictos de huelga de los demas trabajadores, no tendran de

recho al cobro de los salarios caldos, salvo Que éstos le sean olorgados 

pcr el patrón o que sea a cargo de éste la responsabilidad del conflicto". 

(31) 

Por lo que toca al inciso "a 11
, mencionado anteriormente, los trabajado

res de confianza no tienen estabi ! !dad en el empleo, sin embargo, el arttcuro 

185 de nuestra !ey laboral señala: 

"El patrón podra rescindir la relación de trabajo si 
existe un motivo razonable de pérdida de la confian
za~ aan cuando no coincida con las causas justlfica
das de rescisión a que se refíere el artrculo 45 11

• 

(32) 

Ahora bien, esta disposición coloca al empleado de confianza en la cal i

dad de esclavo, ya que la pérdida de la confianza, como hecho subjetivo del 

patrón, dara margen a que se rescienda con fac!i idad su contrato de trabajo, 

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el 

siguiente criterio: 

"TRABAJADORES DE CONFIANZA, SEPARAC!ON OE LOS. No 
consignandose en el arttculo 123, fracción XXII, de 
ta Constitución Federal, distinción alguna entre 
obreros que ocupan puestos de confianza y los que 
no los ocupan, para los efectos de que puedan ser o 
no separados de sus empleos sin causa justificada, 
no puede aceptarse la distinción en el sentido de 
que todo empleado que ocupa un puesto de confianza, 
puede ser separado sin que justifique el patrono el 
motivo del despido. 
Quinta Epoca: 
tomo XXXIX, pag. 2759 - R. 703/33, 
"La Tolteca", cfa. de cemento Portland, S. A.- 5 vo
tos. 

(31) De 13t.Er1 E. Néstor, op. cit., p. 392. 

(32) Trueba Urblna Alberto, op. cit., p, 116. 
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toma· XLI, p.lg. 846-R. 43/34.- Méndez Enrique.- 5 
votos. 
tomo XLIV, p.lg. 2185-R.6731/34.- Galv.ln Alberto.-
5 votos. 
tomo XLV, p.lg. 5goo.- R.134/35.- Galv.ln Alberto.-
5 votos. 
tomo XLVI, p.lg. 161g-R.12463/32.- Dubat Enrique 
A.- 5 votos". (33) 

Lo anterior significa que el patrón para poder despedir a un trabajador 

de confianza deber.l fundar el motivo del cese y que sea una causa tal por la 

que se haya perdido la confianza, pero no únicamente este hecho, sino que JU!

de no estar justificado dicho cese, por tal motivo este tipo de trabajadores 

a mi juicio se encuentran un tanto cuanto desprotegidos, aunque como la propia 

ley lo señala podr.ln ejercitar las acciones respectivas, tales como pedir su 

indemnización constitucional e inconformarse ante las autoridades del trabajo 

correspondientes. 

En conclusión, no ha habido una respuesta satisfactoria en cuanto a la 

situación laboral de los muiticitados trabajadores de confianza, y los auto

res mencionados anteriormente únicamente se concretan a decir que son los CJ.e 

realizan funciones de inspección, fiscalización y vigilancia entre otros, pe

ro no se hace referencia a Jos derechos que poseen, tal vez porque se encuen

tren lmpl !citos en los derechos de que gozan todos los trabajadores y los tra

bajadores de confianza al fin y al cabo también son trabajadores. 

(33) Jurisprudencia Laboral, 1g17-1g81, Secretarla del Trabajo y Previsión 
Social, México 1g82, p. 206. 



CAPITULO lll 

PRODUC TI V IOAD 

Producción, es el término empleado en el lenguaje económico para indicar 

el conjunto de actividades mediante las cuales se ponen a disposición de los 

consumidores, bienes y servicios aptos para satisfacer sus necesidades. La 

base de toda actividad productiva es el trabajo humano en sus diferentes va

riedades, desde Ja simple real izaciOn de trabajos manuales hasta las activida

des profesionales altamente especial izadas. Para integrar y aumentar la pro

ductividad del trabajo, el hombre se vale de algunos elementos que pueden 

agruparse en dos categorlas que son: capital y naturaleza. 

El capital proviene de un proceso precedente de productividad y compren

de los bienes instrumentales y los de consumo, incluso cuando éstos se emplean 

con fines productivos, es decir, cuando no se aplican di rectamente a 1 a satis

facción de necesidades. 

La naturaleza representa el aporte suministrado a la actividad productiva 

por fuerzas y elementos originarios, es decir, no 1 igados directamente al tra

bajo del hombre, como el clima y la estructura geológica del suelo. 

Naturaleza, capital y trabajo, definidos como factores de la producción, 

pueden combinarse entre si, siempre que la cantidad disponible de cada uno de 

ellos no represente un l!mite r!gido para el empleo de los demas. De este mo

do, por ejemplo un autom6vi I, puede ser fabricado por numerosos obreros em

pleando elementos relativamente simples o por unos pocos técnicos que cuenten 

con una avanzada maquinaria. 
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Esta posibilidad que tienen los factores de la producción de complemen

tarse, plantea problemas de elección ya que las diferentes alternativas igual

mente vtil idas desde un punto de vista técnico, pueden no serlo desde un punto 

de vista económico. Donde la mano de obra es abundante y por lo tanto bara

ta, es mas conveniente uti 1 izar gran número de trabajadores y evitar el em

pleo de maquinaria costosa, en tanto que donde es elevado el precio de la 

tierra, conviene concentrar la producción sobre superficies pequeí'las recurTim

do al empleo de bienes de capital. 

los economistas modernos tienden a incluir entre los factores de la pro

ducción al Estado, debido al papel que desempeña en beneficio de todo el CIJ!r

po social y que expresamente reconoce el ordenamiento jurfdlco y en concreto 

la Ley Federal del Trabajo, en efecto y sin duda alguna, el mantenimiento del 

orden pQbl leo, la defensa de las agresiones externas, la administración de la 

justicia, la ejecución de obras públicas, etc. constituyen los presupuestos 

indispensables para el desarrollo ordenado de toda actividad privada y contri

buyen directa o indirectamente a la formación del producto. 

Por la participación dentro del proceso productivo, cada factor de la 

producción percibe una remuneración especifica; el que ha contribuido con su 

trabajo recibe el salario, los que han proporcionado el capital y permitido 

el uso del factor na:.ural, reciben respectivamente el interés y la renta, el 

que ha ideado el proceso productivo (empresario) obtiene el beneficio y fi

nalmente el Estado percibe los impuestos. 

En relación con el predominio de un factor de la producción sobre los de

mas, se pueden diferenciar varias formas de actividades productivas~ sin em

bargo, la producción no se 1 imita a la obtención de los recursos ofrecidos por 

la naturaleza y a su elaboración sucesiva. comprende también, otras activida-
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des colaterales que tienen la finalidad de .iyudar a los procesos productivos 

primarios y secundarios. Cuando el capital y el trabajo están destinados al 

aprovechamiento del elemento natural se obtienen las actividades primarias, 

tales como la agricultura, la caza, la ganader(a y la extracción de minerales. 

Estas actividades constituyen la base sobre las que se real izan en fases su

cesivas otras formas de producción, que por esta razón se denominan secunda

rias. 

Existen otras formas de actividad dirigidas a la prestación de servicios 

que no contribuyen de forma visible al perfeccionamiento de un acto previo O? 

producción y se consideran actividades terciarias tales como la ensenanza, la 

medicina y la ciencia, entre otras. 

EJ proceso de producción culmina con la obtención del producto, que es 

el bien apto para la satisfacción de las necesidades humanas. El agente fun

damental de dicho proceso es el hombre. quien combina adecuadamente Jos fac

tores productivos. 

En el proceso de producción intervienen varios factores {tierra, traba

jo, capital), la medida en que cada uno de ellos participa en Ja formación del 

producto se denomina productividad, concepto que no debe confundirse con la 

eficiencia a pesar de sus evidentes conexiones, ya que Ja productividad de(Bl

de de la capacidad de un factor para integrarse funcionalmente en un deter

minado complejo productivo, de las caractertsticas particulares de este com

plejo y de las finalidades para las que ha sido predispuesto. De esto resul

ta que Ja productividad es un concepto relativo y su dimensión en términos 

concretos se determina en función del empleo del factor al que esté referido. 
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A. Concepto 

Ya establecimos que se entiende por producción, lo cual para fines del 

presente trabajo nos es de gran uti i i dad para comprender el aramente lo que es 

la productividad, ya que actualmente toda nuestra sociedad va encaminada a 

elevar los niveles de la misma, aunque gran parte de la humanidad sigue vi

viendo en condiciones de extrema pobreza, a pesar de los inmensos esfuerzos 

llevados a cabo tanto a nivel nacional como internacional. Sin embargo, son 

todav!a numerosos los paises en los que el hombre medio satisface a duras pe

nas sus necesidades basicas. Para que pueda haber una gran productividad, el 

hombre debe en principio haber satisfecho sus necesidades mas elementales para 

poder llevar un nivel de vida m!nimo aceptable, tales necesidades son: la ali

mentación, el vestido, el alojamiento, la seguridad y los servicios esencia

les. 

Los al tmentos, el vestido y el alojamiento son generalmente bienes que 

el hombre debe procurarse por s! mismo, y para disfrutarlos tiene que pagar

los con dinero, producto de su trabajo. A su vez, la seguridad y los servi

cios esenciales le corresponden en gran parte a los gobiernos y demás autori

dades púbi leas, toca a los ciudadanos por lo general, costear los servicios 

púbi ices, de modo que cada individuo debe ganar lo suficiente para contribuir 

con su parte, además de lo necesario para su sustento y el de su familia. 

Toda nación o comunidad debe, a la larga ser capaz de sostenerse a st 

misma. El nivel de vida alcanzado, dependera de lo que logre el ciudadano. 

Los fenómenos económicos de !os últimos tiempos nos han hecho padecer de 'mio

p!a anal !tica", (1) ya que toda nuestra atención se concentra en lo urgente 

(1) Cornejo y Rosado Miguel Angel, op. cit., p. S. 
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y no en lo importante. 

Cuanto mayor sea la producciópn de bienes y servidios en cualquier pafs, 

mayor sera el nivel de vJda medio de su población. 

Existen dos vras principales para acrecentar la producción de bienes y 

servicios; el primero consiste en aumentar el número de trabajadores ocupados: 

el segundo, en aumentar la productividad. Es posible incrementar Ja produc

ción de bienes y servicios proporcionando a esas personas trabajo productivo 

y jornada completa, es decir, aumentando el nivel del empleo. 

Tenemos pues que 11 la Productividad es la relación entre producción e in

sumo; y no es mc1s que el coeficiente entre la cantidad producida y la cuanUa 

de los recursos que se hayan empleado de la producción, tales como tierra, ma

teriales, instalaciones, maquinas, herramientas y servicios del hombre". (2) 

El aumento de la productividad puede contribuir a elevar el nivel de vi

da. Si se produce mas al mismo costo o si se consigue la misma cantidad de 

producción a un costo inferior, la comunidad en conjunto obtiene beneficios 

que pueden ser utilizados por sus miembros para adquirir mas bienes y servi

cios de mejor caliad y elevar asr su nivel de vida. 

Por lo anterior, son muchos los factores que influyen en la productivi

dad y no hay ningún factor que sea independiente de los dem.ls; la importancia 

que debera atribuirse a cada uno de los recursos, depende en gran medida de Ja 

empresa, de la industria y posiblemente del pafs de que se trate. 

Muchos creen, equivocadamente, que la productividad se refiere tan sólo 

a la mano de obra, principalmente porque dicha productividad suele ser la base 

(2) OFICINA INTERNACIONAL DE TRABAJO GINEBRA, Introducción al estudio del 
Trabajo, Tercera Edición (revisada}, Suiza 1983, p. 4. 
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de Jas estadísticas sobre esa materia. Para evaluar ia productividad al mAxl

mo, se precisa la acción de todos los sectores de la comunidad: gobiernos, an

pleadores y trabajadores. 

Los gobiernos pueden crear condiciones favorables a los esfuerzos de los 

empleadores y de los trabajadores para aumentar Ja productividad. Para ello 

se precisa, entre otras cosas: 

a) Disponer de programas equilibrados de desarrollo económico. 

b) Adoptar las medidas necesarias para aumentar el nivel del empleo Y 

c) Tratar de crear oportunidades de empleo para los desempleados y para los 

que pudieran quedar sin empleo como consecuencia de mejoras de la procll::

tivldad en determinadas industrias. 

Esta situación tiene particular Importancia en los paises en de,sarrollo, 

donde el empleo constituye un grave problema. Tanto los empleadores como los 

trabajadores tienen un Importante papel que desempe~ar. La responsabil !dad 

principal en lo que respecta al aumento de la productividad en una empresa 

corresponde a la dirección. 

Una de las mayores dificultades con que se tropieza para obtener la coo

peración activa de los trabajadores es el temor de que el aumento de la pro

ductividad conduzca al desempleo, es decir, que sus propios esfuerzos los lle

ven a quedar sin empleo: por lo tanto, si no se dan al trabajador las garan

t!as que le ayudar~n a resolver sus dificultades, se opondr~ a cualquier me

dida que con razón o sin ella, le parezca que lo llevarA al desempelo, aun

que sea por poco tiempo, mientras pasa de un trabajo a otro. Aunque existan 

garantras escritas, las medidas encaminadas a aumentar la productividad proba-
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btemente tropiecen con resistencias. éstas se reducir~n al minimo si todos lps 

interesados comprendieran la naturaleza y motivo de cada medida y participan 

en su apl icaclón. 

Uno de los objetivos principales de la productividad, es alcanzarla al 

máximo con los recursos existentes, sin embargo e! fin último de la productivi

dad es lograr un mejor reparto de la riqueza e incrementar los niveles de bie

nestar social. Por ese mismo motivo se distribuyen las tareas por igual entre 

el Gobierno y los Sectores Sociales de la Nación; ya que en nuestro pa!s, de

bido a su desarrollo existe una mayor obligación de lograr el bienestar de la 

sociedad. Otras Naciones, pueden permitirse el lujo del dispendio de recursos 

y una productividad relativamente baja. Puede decirse que la productividad 

de un pals debe ser mayor en la medida en que su desarrollo, la distribución 

del ingreso y el monto y calidad de recursos disponibles sea menor. 

El Estado, según lo establece el Plan Nacional de Desarrollo, est~ obli

gado a continuar y mejorar su labor de rector!a económica, es la que ha propi

ciado la productividad nacional bajo nuestro sistema; sin embargo, lo que el 

momento necesita es mejorar la eficiencia del gasto póbl ico y ~e todas aque-

l las obras de infraestructura económica y social que han impulsado el desarrollo 

y el incremento de los ingresos de las mayor!as. 

Si el Plan reconoce, por tanto, la responsabi 1 idad del Gobierno en las 

tareas de mejorar la eflciencta general del sistema económico y productivo. a 

nivel individual y empresarial existe una responsabilidad similar con los tra

bajadores que han sabido responder con su sacrificio a nuestros problemas, por 

lo tanto. no pueden menos que participar activamente y se les debe reconocer 

que su colaboración en el programa redundara en su beneficio; la productividad 

es un instrumento de la equidad social. 
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La vigencia plena y el cumplimiento de la leg!slaclOn laboral son elelTBl

tos permanentes y fundamentales. Un el !ma de equ!l lbr!o y justicia en las re

laciones laborales, as! como el respeto a la dignidad de los trabajadores, 

colabora con la productividad. Para aquellas, porque saben que la mejora en 

sus esfuerzos sera reconocida y pr~tegida social y legalmente. Para el em

presario, porque la Ley le garantiza que rec!b!ra los beneficios que le com-es

pandan. 

B. Productividad en otros paises. 

1. Japón. 

El desarrollo de una s61 !da econom!a ha permitido al "pa!s del sol nacien

te". ca-q..iistar amplios mercados en todo el mundo .. Les llaman "los samurais de 

la economta 11 y no fortuitamente: "su participación en el producto bruto mun-

dial pasó de 21 en 1955 al 101 en 1982". (3) 

Hoy en d!a, los japoneses ocupan el primer lugar en electrónica y siderur

gia, ademas de controlar mas de la mitad del mercado nacional de la infonna

tlca. 

Como seílalamos en paginas anteriores, Japón después de haber sido devas

tado por la Segunda Guerra Mundial, ocupa en la actualidad uno de los primeros 

lugares en la carrera tecnológica, y hara todo lo posible para conservar su 

posición por lo menos hasta el año 2000. Cabe destacar que no es la suerte lo 

que ha llevado a Japón a competir e incluso a arrebata; mercados a Estados Uli-

(3) S(A, Para Japón el sol no se oculta, en: Expansión, vol. XVIII, N• 439, 

México, abri 1 1986, p. 25. 
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dos, el éxito se debe a la poderosa ética del sentido del trabajo, a tasas de 

salarios relativamente bajas, al gran apoyo por parte del gobierno tanto para 

importar como para exportar, a las barreras proteccionistas que tanto han afec

tado a los paises industrial izados, y sobre todo al deseo de superarse median

te una adecuada capacitación. 

Uno de los factores que han impulsado al desarrollo nipón es la tecnolo-

gla, ya que los japoneses no suponen, como muchos norteamericanos y europeos, 

que una estructura industrial estc1tica continúe aportando automHicamente un 

incremento anual de los niveles de vida. La actual confianza de los japoneses 

radica en su gran capacidad de adaptarse rapidamente y no depender de los mi-

!agros ni de las viejas fórmulas econOmicas, para evitar las transformaclores. 

Japón se estc1 convirtiendo en el principal inversor y acreedor del mun

do, se encuentra por encima de los Estados Unidos y de Gran Bretaña como in

versor internacional, asimismo, tiene en volúmen el segundo mercado financie

ro interno del mundo. 

"Las empresas japonesas han abierto mas de 25 nuevos laboratorios de in

vestigación industrial, los cuales investigaran las posibilidades de la inte-

1 igencia artificial, y los autómatas entre otros". (4) Japón tiene pensada 

una reconstrucción nacional, que Incluso se proyecta que llegue hasta la en

sef'anza, a fin de que el empleado japonés demuestre mayor personalidad e ini

ciativa. Ante tal circunstancia, las compañfas japonesas, se estan apresuran

do a construir o a ampliar fc1bricas próximas a sus principales mercados, a 

hallar mano de obra barata en el exterior y, a hacer frente a la competencia 

de las naciones recientemente industrial izadas. 

(4) Van OusenWishard William, La Econom!a del Siglo XXI, en: Expansión, vol. 
XX, N• 500, México, Septiembre 1988, p. 102. 



71 

En lo que l<rérica Latina se refiere, cualquiera ¡:ajria pensar (¡.., la presacla de Ja¡:.00 es 

reciente. Sin arban;p, desde 1614 llegarm al cootinente los prlneros nipooes. H:ly esta gran 

potencia es uro de los principales illj))rta<bres y exporta<bres de proi.ctos desde y hacia los 

paises latiffiJll?ricanos. Asl en cada pa!s del cootinente arerlcano hay rasgos de la presen::ia 

del Ja¡:.00. 

Por lo que toca a Europa, tenemos que el 11 85% 11 (5) del mercado europeo de 

videocaseteras es cootrolad:J por los nipooes. Los bancos japooeses "han invadioo las calles de 

Par!s, RoJ\l y especialnente el centro financiero de Loodres, plazas en OOnde los japooeses soo 

los acreed:Jres de rll!s del m de los préstimls en libras". (6) La inverslál ja¡xresa en el lll.ll

oo es otro de los grandes problE!l\ls q.e tier-ai q.e enfreitar las eccrm!as eurqieas a las q.e 

Ja¡:.00 les lleva la delantera. 

En cooclusiál poderos decir, q.e los japooeses buscan ganar en el CClll!rcio la 9J!rra que 

perdierm en el CiJTlXJ de batalla y, de esta forma han dad:J grandes oolores de cabeza a los esta

clounidenses, ya que el IU!Vo irrperio japcrés no ccn¡.iista territorios, pero cbnina nercad:Js. 

Por lo anterior, la procl..ctividad en Ja¡:.00 está stJ1\Jlmte adelantada y esto ncs deruestra 

que coo la ayuda del !)lbiernc, pero srore toOO la propia, el pa!s ¡xa:le salir adelante, siEJlllre 

y cuan00 se dejen atrAs las viejas ldeolog!as de q.e toOO nos lo hagan y esperar los 'lnllagros", 

lo que realrrente se necesita es trabajar coo eficiencia y ccni:etltividad. 

2. Espana. 

"Que España funcione", fue la consigna del presidente español al asumir 

el poder. 

Después de casi cuatro décadas de mano dura, cuando el General Franco 

(5) S/A op. cit., p. 26. 

(6) !bid., p. 27. 
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aisló a EspaM del mundo en ards del orden y la tranquilidad, el p11ls se ha 

puesto nuevamente en movimiento. Esparla vive en la actualidad un "moderno re-

nacimiento". (7) 

Hace menos de cinco años. pocos pensaban que al amparo de un gobierno so

cialista. España vivirla una edad de oro empresarial. en la que el crecimien

to económico, la inversión extranjera 1 el auge de la bolsa de valores y la in

tegración comercial con el resto de Europa, fuesen los engranes de una maqui

naria que ha puesto al pals al corriente con el desarrollo de los dem~s paises 

europeos. 

Uno de los pasos utll izados para la reconversión del pals, ha sido sin 

duda alguna, ofrecer buenos incentivos a las compañlas nacionales y extranje

ras. Entre el los han habido subsidios y reducciones de impuestos, que se ha

cen mas profundas conforme las empresas contratan a un mayor nQmero de obre

ros. Posteriormente, el proceso de reconversión industrial elevó la competi

tividad de las empresas, y la reprivatizactón de varios consorcios estatales 

le imprimió una mayor eficiencia al proceso productivo. A5lmismo, la incor-

poraci6n de España a la Comunidad Económica Europea, ha abierto una amplia 

franja d.e nuevos mercados a los fabricantes españoles. 

España se ha convertido ast en un iman para la inversión extranjera, y 

los dos polos del lm3.n de las inversiones han sido, básicamente los salarios 

y el comercio; ya que por un lado, "los inversionistas saben que el costo de 

la mano de obra española es 15% mas barato que el resto de Europa". (B) Por 

otro lado el mercado del pals cuenta aproximadamente con cuarenta millones 

de consumidores. 

(7) Rosas Maria, Expansión, España: socialismo con iniciativa privada, vol. 
XIX, N• 479, noviembre 1978, México, p. 22. 

(B) !bid., p. 25. 
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Uno de los renglones favoritos de los inversioniStas extranjeros es la 

industria automotriz; entre los que se encuentran: Ford Motor Company Y 

Volkswagen. Asimismo otro s!ntoma de que España ha entrado en el moderno 

desarrol Io europeo, es la ! legada de los japoneses al pa!s. 

España al despertar de su letargo de cuatro décadas, se puso en movimien

to, y una actividad constante sacudió los c!rcu!os pol !ticos, culturales Y 

religiosos del pa!s. En poco tiempo, la sociedad observó los drast!cos cam

bios impulsados por el gobierno: dando lugar a las huelgas, las que paraliza

ron t~s. aviones, minas y universidades. 

De acuerdo con los calculos del "Instituto de la Econom!a Alemana", (9) 

España se ha convertido en la tercera nación mas confl lctiva de los paises 

industrial izados de Occidente. "Presenta un promedio anual de 729 d!as labo

rales perdidos por cada 1000 trabajadores, y sólo esta por debajo de Canada 

-798 d!as perdidos- e Italia 1276 d!as perdidos". (10) 

La ola de huelgas de aquella época -1987- "costó mas de $500 mlilones 

de dólares debido a la pérdida de mas de 40 millones de horas de trabajo, tlB!l

po que duplicó al de todas las huelgas de 1986". (11) 

Es de hacerse notar, que en el fondo de esas manifestaciones, están los 

resultados de la reconversión industrial y el desempleo, se convirtió en un 

grave problema para el gobierno español y para la modernización que promueve. 

Es inobjetable el hecho de que en España el desempleo es muy elevado, ya 

que de cinco espai'ioles en condiciones de trabajar, uno se encuentra desocupado, 

(9) !bid.' p. 26. 

( 10) !bid.' p. 26 

(11) !bid., p. 28. 
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sin embargo, a pesar del desempleo existente y, del auge de la inversión, en

tre la protesta obrera y el arrebato de la bolsa de valores. Espafla camina 

con paso firme hacia la modernidad, toda vez que si el pafs siguiera sumido 

en sus problemas, tal vez su situación fuera sumamente critica. 

Tal vez, España no sea un pals con gran escala de producción, pero un ele

mento que tiene a su favor, es el gran deseo de superación y lo ha ido logran

do poco a poco abriendo sus puertas al mundo, cambiando y reformando sus nor

mas legislativas sobre todo en materia laboral, para asf resolver el proble-

ma del desempleo y las huelgas que tanto da~an al pafs. 

3. Estados Unidos de Norteamérica. 

En 1961, aparece en los Estados Unidos de América, el primer robot crea

do por Joseph Englenberger; inicia su comercialización en 1968 a través de la 

empresa Unimation y posteriormente los japoneses han llevado su desarrollo a 

conceptos in imaginables. 

Ha sido tan importante el impacto japonés en el mundo industrial automo

triz, que han inundado el mercado con una producción a un costo sumamente ba

jo y a una calidad extraordinaria; a t~I grado que tienen "el 27% del merca

do norteamericano, el 10% del alemán, 30% del mercado belga y 30% del britá

nico". (12) 

Los estadounidenses, calculan estar a diez mil millones de dólares de in

versión de los japoneses y a 10 años de trabajo intenso para modernizar sus 

instalaciones fabriles; sin embargo es tal la desventaja, que mejor han opta

do por asociarse con los nipones e incrementar sus compras a ese pats, con-

(12) Cornejo y Rosado Miguel Angel, ••. op. cit., p. 7. 
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vfrtiéndose ellos en exportadores de partes y consumidOres de productos tenni

nados; aunque como señala Lee Iaccoca: 11 Los japoneses nos han convertido en 

una colonia", (13) razón por la cual las grandes industrias norteamericanas 

en lugar de hacerle la guerra al Japón, han decidido asociarse comercialmente. 

En Estados Unidos de América, se calcula que antes del año 2000, veinte 

millones de empleados manuales de los veinticinco que actualmente existen ~r

deran su empleo, para ser sustitufdos por robots, lo que plantea la urgente 

necesidad de crear una infraestructura adecuada para reeducar a esos emplea

dos y para que puedan desempeñar nuevas y diversas funciones. 

Por otra parte, una de las caracterlsticas actuales de la actividad eco

nómica mundial, es el desmantelamiento de la producción central Izada y el fo

mento de la empresa privada. 

A medida que el mundo se acerca al siglo XXI. se torna mas claro que una 

economla de control centralizado, con su rigidez y falta de competitividad, 

no puede tener éxito en un mundo caracterizado por la interdependencia, la 

innovación tecnológica y la conveniencia de tomar las decisiones raptdamente. 

A causa de todos estos cambios. los grandes empresarios estadounidenses 

tienen que definir a qué negocio se van a dedicar. "Cerca del 30% de las 900 

mayores empresas del pars, se han sometido a una reestructuración de sus ope

raciones desde 1984, y consolidado numerosos negocios. La General Motors, por 

ejemplo. ya no es simplemente un gran productor industrial, sino que- se ha 

convertido en el mayor prestamista hipotecario de la nación, asimismo también 

esU en la producción para la defensa, la elaboración de datos, los servicios 

financieros, la fabricación de sistemas para la automatización industrial, y 

(13) !bid., p. 7. 
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Ja inteligencia artificial". (14) 

Cada ·año, las empresas norteamericanas ºgastlln mc1s de $300,000 mi! Iones 

de dólares en educar a sus empleados en clases organizadas". (15) 

El cambio de la actividad económica de Estados Unidos, de la industria ¡:e

sada a los servicios y a la tecnologta superior, exige un nuevo tipo de admi

nistración empresarial. "El burócrata" le cede el paso a los que se destacan 

por sus méritos, a los que se arriesgan. Disminuye el número de capas jerar

quicas, y aumenta el valor que se conceden al caracter y a la intuición. 

Los nuevos gerentes comparten el éxito de la compañia y los empleados se 

benefician con grandes bonificaciones en acciones. Se estima que en esta épo

ca el personal es mas valioso que el capital. La nueva administración es to

talmente internacional y considera que su mercado esta en todo el mundo. 

En conclusión, el desarrollo debe tener en cuenta ahora el patrimonio 

total de la humanidad: Ja econom!a, el medio, la sociedad, la cultura y los 

valores espirituales, todos estos elementos han de avanzar juntos o de lo cm

trario el progreso sera una mera ilusión. 

Por su parte, las naciones en todo el mundo parecen estar aprendiendo de 

nuevo una verdad económica fundamental: que la riqueza se genera por el es

fuerzo personal, no por decreto, por lo cual la función del gobierno consis

te en alentar la iniciativa personal y al mismo timpa, mitigar los efectos se

cundarios nociVos que surgen inevitablemente. 

(14) Van Dusen Whishard William, op. cit., p. 104. 

(15) !bid •• p. 105. 
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4. México. 

Al hablar de productividad, diremos que debe formar parte permanente de 

los esfuerzos nacionales un claro empello por hacer mejor las cosas: que se Q.Jie

re producir m~s trabajando mejor. Pero quiere decir también que se est~ deci

diendo a lograr que el esfuerzo beneficie a todos. 

En este sentido, Ja productividad pasa a constituir una categorfa que es

t~ por encima de su ubicación económica y que el Ejecutivo Federal la ha defi

nido "como la capacidad de obtener mas y mejores reusltados que beneficien a 

todos y se traduzcan en nuevas fuentes de empleo, en abatimiento del subempleo, 

en bienestar para el trabajador y su familia, en mayores ingresos, como un 

esfuerzo que permitir~ generar m~s riquezas; que aumentar~ la competitividad 

del pals en los mercados internacionales para beneficiar a los trabajadores, 

a los empresarios y a los consumidores". (16) 

Existe una estrecha vinculación entre la productividad y desarrollo. Los 

paises altamente industrializados registran elevados Indices de productividad 

en casi todas sus ramas productivas, en tanto que los subdesarrollados o pai

ses en proceso de desarrollo presentan, en términos generales, bajos niveles 

de productividad, aOn cuando en algunas de sus actividades se observan Indi

ces adecuados, lo que refleja en gran medida la diversidad de sus plantas 

productivas. 

La productividad es un prerrequisito indispensable para la obtención de 

un desarrollo sano; alcanzar niveles de productividad significa utilizar en 

forma óptima los recursos naturales, técnicos, financieros y humanos con que 

(16) Belsasso Guido, La Productividad en México, en Revista Mexicana del 
Trabajo, 8a. época, 1. IV, N' 1 enero-marzo 1981, México, p. 17. 
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cuenta un pats. En suma. la productividad debe fincarse en el pleno empleo 

de los recursos, potenciales y reales, de que disponen las sociedades, inde

pendientemente del sistema económico que adopten. 

Sin subestimar otros factores, es importante reconocer que ta productivi

dad representa un instrumento básico para impulsar el desarrollo económico y 

social; el incremento de dicha variable no se busca por si mismo, sino por las 

posibilidades que representa para la obtención de mejores y mayores niveles 

de bienestar para toda la pobiación. 

Por otra parte, en las circunstancias actuales constituye una alternati

va, no sólo para la solución de problemas de carácter coyuntural como la in

flación, sino también para superar problemas de carActer estructural que han 

propiciado, tanto en lo interno como en lo externo, la coexistencia de distin

tas maniestaciones del desarrollo, tales como el comportamiento desigual de 

las diversas actividades que conforman las plantas productivas de un pals y 

el rezago de algunas economias con respecto a otros, lo que confiere carac

terlsticas de subordinación y dependencia. 

Existe un alto grado de interrelación entre el desarrollo, la planeacioo 

y la productividad, dado que dichos procesos son expresiones de un mismo fe

nómeno, que tiene como fin fundamental el uso racional y la combinación ópti

ma de los factores t,·abajo, capital y tecnologla. Esto asegura además, la 

existencia de un clima de confianza, seguridad y justicia entre los agentes 

que hacen posible la producción. 

La planeación representa para las economlas del mundo, un instrumento 

básico para lograr su desarrollo socioeconómico. Constituye, tanto a escala 

nacional, como regional y sectorial, uno de Jos elementos más din~micos, para 

la obtención de una mayor producción a través de una mayor productividad que 
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ulteriormente se traduzca en mejores niveles de vida Para la sociedad. 

Por su parte, la productividad es uno de Jos factores clave de Ja plani

ficación económica y social, ya que ésta se sustenta en el uso eficiente de 

recursos, la estabilización del sistema económico, la aceleración de la tasa 

de crecimiento y la mejor distribución del Ingreso. 

En otras palabras, todos los paises requieren de una implantación de pla

nes que contengan acciones congruentes dirigidas a eliminar o reducir el des

perdicio de Jos factores humanos y materiales, y que garanticen Ja viabilidad 

del desarrollo, con base en una mayor productividad. Cualquier acción que se 

haga con relación a la productividad debe perseguir, adem~s, transformaciones 

sustanciales en toda Ja estructura productiva, debido a que Ja existencia de 

grandes desequilibrios en Ja planta productiva se ha convertido en uno de los 

principales obstaculos para generalizar un proceso de desarrollo uniforme y 

permanente. 

La realización de esta tarea requiere que el Estado como rector de la 

economla y representante de la sociedad, supere el papel de simple especta00r 

'de los fenómenos económicos y sociales y se convierta en un auténtico factor 

de cambio. 

tlo obstante y como lo señala el Licenciado Héctor Infante Me!éndez; 'lm 

estrategia congruente de productividad debe ser el resultado de Ja concerta

ción de acciones entre los sectores público, social y privado, con objeto de 

lograr resultados positivos en un periodo razonable". (17) 

(17) Infante Meléndez Héctor, Productividad y Oesarrollo, en Revista Mexi
cana del Trabajo. 81 época, r. IV, Nº 1 enero-marzo 1981, México, p. 
85. Jefe del Oepto. de An.ll !sis y Fomento para la Evaluación de Ja 
Productividad, de la Secretarla del Trabajo y Previsión Social. 
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En suma, una polftica congruente de desarrollo y productividad debe basar

se en una polftica de distribución del ingreso que sea capaz de permitir que 

tanto los trabajadores como los empresarios y el EstadC'I perciban una propor

ción justa y adecuada de acuerdo a su contribución al ingreso nacional. es 

decir, éstos deben ser los rasgos fundamentales de una poi [tlca de tal natu

raleza, no sólo por principios de car~cter ético o moral, sino por convenien

cia y necesidad misma del sistema económico, o sea. de todos los involucrados 

y responsables de su funcionamiento, ya que de lo contrario se propiciarla t.na 

atmósfera de inestabi l !dad e inquietud socloeconómica y poi !tica. 

Una sociedad sólo lograra su desarrollo con altos Indices de productivi

dad cuando sea capaz de Integrar en su seno al elemento mas dinamtco del mis

mo, que no es otro que el factor humano. En tal virtud, un pals alcanza el 

pleno desarrollo cuando es capaz de lograr ta formación de sus propios recur

sos humanos y de generar su tecnologia, de acuerdo con sus deseas, necesida

des y objetivos particulares, mediante una educación y capacitación adecuadas. 

C. La Competitividad 

Una de las innovaciones sociales mi1s importantes del presente siglo es el 

desarrollo de organizaciones como medio de realización de las diversas esferas 

de actividad de la sociedad. A diferencia de las sociedades existentes hasta 

el siglo pasado, en donde toda la actividad humana, excepto ta Iglesia y el 

Estada. era ejercida predominantemente por personas actuando en forma indivi

dual o en pequeños grupos, en las sociedades actuales, las grandes organiza

ciones se han convertido cada vez en mayor grado, en la base de su funciona-
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miento y desarrollo. As!, nuestra sociedad es literalmente una sociedad de 

organizac Iones; a través de las cuales (nacemos, nos educamos) y ademAs de 

muchas otras cosas, trabajamos pasando en el las el mayor tiempo de nuestra vi

da adulta (empresas públicas o privadas). 

La actividad econ6mlca ha sufr.ido una evolucl6n similar, lo que hoy co

nocemos como 11 empresa profesional 11 es un fenómeno pr'1cticamente de este siglo. 

Las actividades de comprar, fabricar y vender, han pasado no hace mucho 

tiempo, de individuos y pequeños grupos familiares, a grandes grupos de per

sonas organizadas bajo una jerarqula de autoridad, con una divlsi6n funcional 

del trabajo y con profesionistas como la base de ejecuci6n de actividades y 

admi ni strac i 6n. 

De esta forma las empresas, como organizaciones económicas, se han cons

tituido en la base del desarrollo econ6mcios de la sociedad. Nos encontramos 

en una etapa en donde económicamente una sociedad se puede desarrollar s6lo 

en la medida en que tenga empresas capaces de desempeñar en forma efectiva sus 

actividades industriales, comerciales y de servicio. 

De acuerdo a lo anterior, la empresa tiene una función que cumplir para 

contribuir al desarrollo de la sociedad, la cual se resume en lo siguiente: 

l' Brindar bienes y servicios de calidad adecuada y costo accesible que sean 

un recurso para la sociedad. 

2' Ser rentable de tal forma que permita remunerar adecuadamente al trabajo 

y al capital asr como crecer sanamente para proporcionar empleos directos 

e indirectos y evitar ser una carga para la sociedad. 

3' Propiciar un el ima de desarrollo para el personal que en ella trabaja. 
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En resumen, la empresa tiene una contribución d 1,1 sociedad solamente 

cuando es capaz de generar y comercial izur en forma eficiente productos y ser

vicios que tengan una contribución de valor en el mercado, es decir, cuando la 

empresa es competitiva. 

Bajo las circunstancias económicas actuales de México, la competitividad 

se ha tornado en el Cinico camino para Ja supervivencia y desarrollo de muchas 

empresas, as! como para el crecimiento económico del pafs. Si bien es cierto 

que en el pasado muchas empresas tuvieron un buen desempeño económico, esta 

se debió m~s a una estructura industrial benévola y protegida, que a las cua

lidades propias de las empresas. Sin embargo, para que una empresa pueda ~r

manecer en el mercado nacional, en donde la entrada de productos es ya una 

realidad y, pueda participar exitosamente en los mercados directos e indirec

tos de exportación, requiere tener productos .v servicios de calidad y una al

ta eficiencia en sus diversos procesos de trabajo. 

El principal problema y reto que enfrentan Jas empresas mexicanas es su 

falta de competitividad; esto impi ica un peligro, no sólo en el desarrollo y 

crecimiento de la empresa, sino en su propia supervivencia, as! como en el 

desarrollo del pals. 

El presente y futuro de México reside en tener empresas competitivas. 

Necesitamos desarrollar la competitividad de nuestras organizaciones para 

poder crear y capital izar oportunidades de satisfacer exitosamente necesida

des en Jos mercados de exportación, y con esto tener empresas fuertes y sanas 

cuyo crecimiento en actividad genere empleos y mejores niveles de vida que 

tanto hacen fai ta en México. 

En realidad no hay m~s que o crear empresas que sean capaces de competir 

en Jos mercados nacionales e internacionales o nos resignaremos a tener una 
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economta. con bajdS posibilidades de crecimiento y una población con un nivel 

de vida en deterioro. 

La competitividad de una empresa se deriva de dos aspectos: externos y 

propios internos. En los aspectos externos se pueden mencionar: Paridades de 

monedas, reglamentos. e infraestru~tura industrial entre otros, en los aspec

tos internos básicamente intervienen tres, los que inciden en la competitivi-

dad: 

111 La comercialización, es decir, la capacidad de la empresa de vender, pro

mover y distribuir un producto; 

29 El financiero, que es la adquisición y uso eficiente de los recursos mone

tarios; y 

3• La productividad, que se traduce en la calidad de los productos, la eficiencia, 

de los procesos de trabajo y la calidad de vida en el trabajo. 

Es inobjetable que cada empresa tiene su problem~tica en la cual intervie

ne alguno de los factores señalados anteriormente y esto hace que se impongan 

mayores obst~culos para ~l logro de su competitividad. Sin embargo, el pri

mer paso para lograr una empresa competitiva es tener productos con calidad y 

costo atractivo para un mercado. Si una empresa no puede lograr esto. es to

talmente imposible que pueda participar con éxito en mercados internacionales. 

en donde se tienen competidores con altos ni veles de desempeño en estos pará

metros. 

El lograr niveles de productividad para tener una competitividad a nivel 

internacional no se produce en forma natural en ninguna empresa del mundo. te 

hecho lo Onico que se produce en forma natural en cualquier organización es el 

desorden Y la improductividad. La competitividad y la productividad son pro-



dueto de un proceso caracterizado por la discipl ind y el trabajo que por el 

talento y los conocimientos. 

La productividad de Ja empresa es algo que no se puede adquirir o comprar, 

solamente se puede desarrollar, y a menudo, detrAs de .una empres:a productiva 

vamos a encontrar una alta dirección interesada en mejorar los niveles de 

productividad; Que apoya y est.!I al tanto de los esfuerzos de mejoramiento;. 

Que se involucra y entusiasma con su trabajo y por los logros alcanzados por 

su organización; Que trabaja en equipo; en fin, que reconoce el esfuerzo del 

personal; pero aunado a todo esto.es indispensable que el personal que inte

gra la organización esté consciente de que su esfuerzo le beneficiarA en su 

vida econOmica y social. 

D. El Recurso Humano como Elemento de la Productividad 

El elemento humano de toda empresa representa sin lugar a dudas su re

curso mas valioso. Es de hecho, el factor clave que condiciona el nivel de 

aprovechamiento de los demAs recursos productivos con que func lona la organi

zac lón. 

Lo anterior permite ponderar el nivel de preparación y capacidad que de

be reunir el equipo humano de la empresij para hacer frente a los requerimien

tos lmpl !citos en el desarrollo de las diferentes areas que integran la or

ganización. 

Ast tenemos que recursos; son elementos que administrados correctamente, 

le permltiran al individuo o le facilitaran alcanzar sus objetivos, no sólo 

el esfuerzo o la actividad humana quedan comprendidos en este grupo, sino til1I-
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bién intervienen otros factores tales como los conoclmlentos. experiencias, 

motivaciones, 1 ntereses vocacionales, aptitudes, actl tudes y habl 1 ldades. 

Caracterrsticas; los recursos humanos implican una disposición volunta

ria de la persona, no existe la esclavitud, por lo tanto nadie podri1. ser OOli

gado a prestar traba_ios personales sin la justa retribución y sin su pleno 

consentimiento; sin embargo, no por el hecho de existir un contrato de tra

bajo, la organización va a contar con el mejor esfuerzo de sus miembros; al 

contrario, solamente contarA con él, si perciben que esa actitud va a ser 

11 provechosa" en alguna forma, y asr si los objetivos de la organización son 

valiosos, los individuos (trabajadores), pondrAn a disposición de la organi

zación los recursos humanos que poseen y su mi1.ximo esfuerzo; entonces aparte 

de un contrato legal de trabajo, existe también un contrato psicológico. 

Los recursos humanos de un pais o de una organización en un momento dado 

pueden ser Incrementados; bAsicamente existen dos formas para tal fin: descu

brimiento y mejoramiento, en el primer caso se trata de poner de manifiesto 

aquellas habilidades e intereses desconocidos o poco conocidos por las perso

nas: en la segunda situación, ;;e trata de proporcionar mayores conocimientos, 

experiencias y nuevas ideas, a través de la educación, la capacitación y el 

desarrollo. 

Los recursos humanos son escasos, no todo el mundo posee las mismas ha

bi 1 idades, conocimientos o inquietudes; sin embargo 1 as organizaciones requie

ren de energla humana para lograr sus objetivos y por tanto, estAn dispuestas 

a tomarla a cambio de dinero, pues los trabajadores (obreros, empleados, ge

rentes, etc.) necesitan fondos para satisfacer sus necesidades tanto biológi

cas, como psicológicas y sociales. 

En México, con la Ley Federal del Trabajo y con la Comisión Nacional de 
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los Salarios Mfnimos, se garantiza un salario m[nimo a cubrir, y ddemAs regla

menta aspectos referentes a la remuneración en general, buscando siempre aten

der la protección del mismo. Sin embargo, no sólo el aspecto legal ha venido 

a dar nueva fisonomla al mercado de trabajo, éste ha sufrido Ja enorme y be

néfica influencia de las modernas técnicas, basada en diferentes ciencias con 

objeto de hacer del trabajo algo mas humano, justo y eficiente, mediante el 

cual el individuo encuentra su desarrol Io y realización integral. 

El aprovechamiento e incremento de los recursos humanos es benéfica tanto 

para el individuo como para la organización y la sociedad, el poseedor de un 

atributo escaso puede obtener mayores ingresos que se traducirán en mejores 

niveles de vida, si aprovecha e incrementa ese recurso, lograrti mayores satis

facciones personales. La empresa puede beneficiarse porque va a obtener me

jores servicios de sus miembros. Ademtis, el pafs se beneficia por diversas 

razones: 

a) Sus habitantes pueden contar con una mayor integración psicológica. 

b) Gastar.!n y ahorran mtis en virtud de Que cuentan con mayores ingresos, lo 

cual permi tirti crear nuevas fuentes de trabajo. 

c) Al ganar mas, pagaran mayores impuestos, lo que permitirA dedicar mas di

nero a obras de infraestructura, a educación y a servicios. 

d) Los mayores conocimientos y experiencias pueden conducir a la creación 

de tecnolog!a propia que impida la fuga de divisas por el pago de paten

tes. 

e) Mejores sistemas de producción permitiran abatir costos y competir en tos 

mercados internacionales. 

La administración de recursos humanos entre otros, tiene su origen en el 
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Derecho Laboral. ya que al aparecer éste como una conSecuencia de la exigencia 

de la clase trabajadora y a fin de que se reglamentara el trabajo, se pensó 

que aplicando los preceptos legales en forma fria se obtendrlan buenos resul

tados, consiguiéndose asr que en las relaciones que se establecran requerfan 

del estudio, entendimiento y elaboración de una serie de principios para la 

buena pr¡j,ctica de las mismas, ya que se hablaba de conceptos relativos a suel

dos, prestaciones y contratación, sin embargo, se necesitaba algo mas Q.e 

una mera improvisación .. 

El 1 de mayo de 1g7o, entró en vigor la nueva Ley Federal del Trabajo, 

la cual inclula nuevas prestaciones para los trabajadores, aunque esta Ley 

no es perfecta, representa un instrumento que tiende a lograr una mayor dis

tribución de la riqueza. 

México, es un pafs que se encuentra inmerso en mt1ltiples problemas y uno 

de los cuales, es el crecimiento de la población, lo que hace que exista una 

carencia de recursos, sin embargo, al respecto se presentan dos soluciones: 

1. Reducir la tasa de natal !dad, ya que se argumenta que los bienes que exis

ten tendran que repartirse entre mayor número de personas, disminuyendo 

progresivamente lo que a cada cual corresponda; por lo que una de las so

luciones es controlar la natalidad procurando que la población sea cons

tante. 

2. Aumentar la productividad; si a medida que aumenta la población aumentara 

la productividad a un ritmo mayor, no habrla escasez como la hay en Méxi

co y no tendrlamos tantos problemas como en la actualidad imperan. 

Ahora bien, aunque la población sea numerosa, si hlblera mayor producti

vidad habrla como resultado una mayor competitividad aumentando el mercado de 



88 

la oferta y la demanda; asf mismo para que la población numeros.:t pueda comprar 

es necesario que tenga ingresos. es decir que se creen fuentes de trabajo; y 

esas fuentes serc1n creadas en el momento en que existan compradores y dinero 

para invertir. Puede decirse entonces, que México tiene un reto: completar la 

etapa del desarrollo económico y lograr un desenvolviiniento integral y armóni

co en todos los niveles, tanto cultural, social, polftlco y psicológico. 

Una mejor capacitación de los habitantes del pafs se reflejarA en un me

jor aprovechamiento de todos 1 os recursos, s ign i f icart'i 1 a posibilidad de crear 

tecnologfa propia que evite la fuga de divisas al extranjero por pago de pa

tentes y la posibilidad de competir en los mercados extranjeros al abatir los 

costos. El aumento de la población s_ignificara m~s mercados solamente si la 

riqueza se distribuye equitativamente de acuerdo al esfuerzo y los conocimien

tos. Ast mismo es necesario aumentar la productividad de bienes y servicios 

mediante un mejor aprovechamiento de todos los recursos. 

A lo largo de este trabajo hemos hablado de lo que es el "Recurso Huma

no", sin embargo, dentro de este contexto es necesario estudiar un poco lo 

que se refiere al comportamiento humano, ya que si bien es cierto dentro de 

las organizaciones existe el elemento principal que es el hombre, también lo 

es el hecho de que es necesario saber aprovechar tos recursos humanos para 

que todos obtengamos un beneficio común y para obtenerlo hay que analizar los 

diversos comportamientos del hombre dentro de una sociedad. 

Es as[ que desde un punto de vista teórico, la productividad no sólo es

ta determinada por la mano de obra, sino que depende también de numerosos fac

tores con los cuales ésta interactúa, asl como otras variables que condicio

nan su eficiencia. Precisamente por esto, resulta dificil seleccionar facto

res que deben considerarse como decisivos en el nivel de productividad de una 
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empresa.. De manera general, puede afirmarse que los factores que influyen en 

la eficiencia de mano de obra van desde el avance tecnológico hasta las carac

ter!st!cas individuales del trabajador, las motivaciones psicológicas hacia el 

mismo, los lineamientos generales dados por Ja administración, los métodos es

pec!f!cos que se siguen en las operaciones, las variables estrictamente técni

cas en el trabajo, el ambiente en que éste se desenvuelve y aOn la situación 

económica y poi !tica del núcleo social en que se encuentra ubicada la empresa. 

Ademas de los aspectos comentados que se deben incluir en cualquier ana-

l !sis sobre productividad, deben considerarse los aspectos relativos a las ca

racterrsticas de cada empresa. La Comisión Nacional Mixta de Productividad, 

apoyada en lo anterior, ha anal izado algunos factores que inciden con mayor 

intensidad en el comportamiento que muestran algunas empresas en materia de 

productividad; llegando a la conclusión de que es necesario proporcionar los 

conocimientos necesarios para el mejor desempefto de las funciones, capacitar 

al personal, apoyar la preparación académica, orientar a los trabajadores so

bre los conceptos de productividad e interesarlos por participar en el desamillo 

de los planes de productividad de su centro de trabajo creandoles conciencia 

de la importancia de su labor; utilizando los medios de información correspm

dientes, es decir, procurar que los trabajadores se interesen y participen en 

la labor que busca la productividad y sobre todo darles a conocer los logros 

obtenidos en cuanto a metas de productividad ya sea a nivel de empresa, centro 

de trabajo o departamento. 

En lo que a ausentismo se refiere, controlar y disminuir las faltas no 

programadas de los trabajadores en sus actividades, ya que las ausencias re

flejan las insatisfaccciones psicosociales y los desajustes en las relaciones 

laborales y para evitar esto, es necesario crear conciencia entre los mismos 

trabajadores de los efectos negativos que tiene el ausent!smo para ellos m!snos, 
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para su fami tia, el pafs y la industria. As{ mismo es necesario fomentar el 

intercambio de ideas e información, a fin de lograr Id confianza y el entendi

miento entre empresa y trabajadores. Este tipo de intercambio se refiere a la 

comunfcaci6n que llevan a cabo los diferentes órganos que integran ta empresa. 

Por Oltimo, un factor de suma importancia dentro de la empresa es la mo

tfvac!On, ya que se debe sensibilizar al personal sobre la importancia de su 

participación dentro de la empresa; cre~ndole conciencia de que su actuación es 

la base de su desarrollo integral y de que el trabajo es un medio que permite 

la reallzaclOn y la satfsfacc!On de las necesidades del hombre. 

E. Desarrollo Personal y Excelencia 

11 Ser excelente es hacer las cosas, no buscar razones para demostrar que 

no se pueden hacer". ( 16) 

Es necesario que tanto los l !deres de las empresas del sector públ leo y 

privado asf como Jos mismos trabajadores estemos comprometidos para lograr la 

productividad de las organizaciones; que sintamos la gran responsabilidad de 

generar beneficios económicos y sociales con los recursos depositados en nues

tras manos y Que ademc1s sintamos un 1 Jamado para dar una respuesta trascenden

te a la sociedad en la que vivimos demostrando nuestra capacidad. 

( 18) Cornejo y Rosado Mlguel AnQel. EXCELENCIA DIRECTIVA PARA LOGRAR LA PRO
DUCTIVIDAD, ed. Grad, 1989, p. 5. 
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F. Fe y Voluntad de Decisión 

La fe es un valor y una cualidad del alma que nos mueve a real Izar gran

des cosas, sin miedo ni temor, por lo cual debemos creer en nosotros mismos, 

telendo seguridad de que hacemos lo correcto, as! debemos estar conscientes 

que como individuos formamos parte de una sociedad y como tales debemos reali

zar ciertas actividades que van encaminadas al desarrollo del pals, por lo 

cual, como trabajadores debemos estar conscientes que sin nosotros la produc

ción baja, debemos, as! mismo tener un sentido de responsabilidad y del talen

to que nos caracteriza o que poseemos, teniendo fe y la voluntad de desafiar 

nuestras adversidades para lograr el éxito. 

G. La Modernización y la Tecnologla 

El conjunto de conocimientos, métodos y maquinas organizadas con fines de 

producción ha jugado un papel Importante en 1 a actl vi dad económico-productl va, 

ya sea que se encuentre Incorporada a la fuerza de trabajo, a los bienes de 

producción o a sistemas de información. 

La Tecnoiog!a ofrece una amplia gama de elección de métodos y equipos pa

ra real izar las tareas con diferentes niveles de eficiencia y para niveles eqil

vaientes, posibilidades o requerimientos distintos en cuanto al uso de los fac

tores. 

Los beneficios de la tecnolog!a moderna facilitan la realización de las 

operaciones, aceleran el ritmo de la producción y, en consecuencia, se ob

tiene un mayor volumen de articulas. Sin embargo, es importante destacar que 
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al hablar de tecnologia mode-rna, no necesariamente se debe pensar en m.:iquini~ 

zaci6n 1 sino en la utilización de los métodos, sistf'mas e instrumentos que 

permitan el aprovechamiento óptimo de los recursos disponibles y que sean 

adecuados para el pais; por lo cual es necesario dedicar especial atención a 

la selección de la tecnologta que se va a utilizar, para no instalar una ca

pacidad de producción mayor a la que se requiere para abastecer el mercado. 

La tecnologta empleada en paises actualmente en desarrollo es originaria 

de los paf ses con economtas industrial izadas de Europa y de América del Norte. 

Estos paises donde los salarios son altos, se han caracterizado por la rela

tiva escasez de mano de obra y la abundancia de capitales; por lo que no es 

de sorprender que algunos equipos se hayan concedido de forma que permitan 

economizar mano de obra para determinado nivel de producción. 

En nuestro pats, uno de los elementos necesarios para aumentar la pro-

ductividad es el relativo a la obtención de una tecnologla adecuada, ya que 

mientras los investigadores mexicanos compiten internacionalmente en ciencia 

pura, las necesidades tecnológicas más elementales del pals permanecen insa

tisfechas. De este modo, el sistema educativo nacional emplea sus escasos 

fondos para elaborar brillantes investigaciones que se quedan en el "cajón 

de las universidades". (19) 

Por lo cual si se quieren eliminar gastos improductivos, se debe comer

cializar la investigación. Por otra parte México es un pa!s que necesita 

desarrollos tecnológicos muy primarios, y por el contrario los investlgaoores 

se dedican por lo general a trabajar en proyectos sin aplicación inmediata o 

sin aplicación alguna, cuando debieran concebir el producto de su labor como 

cualquier otra mercancta. 

Ahora bien, un problema caracterlstico del mexicano es la falta de con-

(19) Sin autor, Investigación Tecnolóoica: la Torre de Marfil se pone en 
Venta, en Expansilií, vol. XVlll, NO 439, abril 1986, l·lfoco, p. 62. 
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fianza de lo hecho en México, ya que se cree sin duda' alguna que todo lo que 

hacemos esUi mal o que un determinado producto no reúne los elementos necesa

rios para competir en el mercado internacional por falta de una tecnologra eµ? 

se adhiera a nuestras necesidades. 

Otro factor que influye en la .educación tecnológica en México, es el re

lativo a las disposiciones legales existentes. que preveen, en caso de Ja co

mercialización de las investigaciones, que los derechos de patente queden en 

manos del Instituto. De esta manera el investigador queda fuera del "reparto 

de utilidades" (realizado sólo entre el empresario y la escuela). Es eviden

te que asf se desalienta el ingenio y el esfuerzo por buscar innovaciones o 

adaptaciones tecnológicas. 

La inversión extranjera tiene gran influencia en la tecnologla, toda vez 

que con ésta se propicia la utilización de tecnologías adecuadas a la dota

ción de recursos del pa!s, ya que estas empresas con inversión extranjera las 

han desarrollado y bajo condiciones adecuadas pueden negociar sus transferen

cia. Esta transferencia tecnológica "incrementa los niveles de eficiencia y 

productividad de la actividad industrial nacional, abatiendo costos de manera 

que se reflejen en precios y cal !dad competitivos en los mercados del exte

rior". (20) 

Dada la orientación exportadora de las empresas con inversión extranjera, 

es fundamental la utilización de tecnologlas que les permitan niveles de efi

ciencia para poder entrar en la competencia del comercio internacional. 

Gracias a la cantidad de conocimientos tecnológicos con que contamos hoy 

en dla, se ha hecho posible ser m~s eficientes en la producción, debido a que 

(20) !bid •• p. 64. 



se promueve la competencia de las empresas en el mercJdo interno, estimul.\ndo-

dose con el lo el incremento de los niveles dp productividad y ele esta manera 

poder ofrecer productos de gran calidad y a precios similares a los que seco

mercian a nivel mundial. 

En conclusión podemos decir que sin una adecuada educación y capacitación, 

serla casi imposible utilizar la tecnologla del exterior y mucho menos crear 

la nuestra, de tal suerte que la capacitación sea un elemento más de la pro

ductividad. Situación por la cual se hace necesario la creación de una legis

lación laboral que ademas de promover la capacitación, desarrolle por medio 

de ésta, nuevos incentivos a los trabajadores. 

H. Control de Cal !dad 

AQn y cuando el tema de calidad es amplio, se presentara un panorama glo

bal sobre los aspectos mas relevantes. 

El control de calidad, en términos comerciales se refiere a un producto 

que cumple sus ofrecimientos, satisfaciendo tas necesidades de un cliente. (21) 

Para comprender el concepto moderno de calidad. es conveniente anal izar 

su gestación. Tenemos pues que, hasta principios del siglo XX, las empresas 

eran muy pequeñas, y por ende sus sistemas administrativos muy sencillos. A 

medida que empezaron a utilizarse las técnicas de producción en serie, el ta

maño de las empresas fue cada vez mayor, por lo que se hizo necesaria la es

pecialización de funciones. Al principio el problema del control de calidad 

(21) Tar!n G. Car! os, Calidad Tata l, en 1 a Revista Recursos Humanos, IMEF, 
aílo XVII, núm. 8, agosto 1989, p. 52. 
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estaba resuelto con la contratación de supervisores en'cargados de coordinar 

las actividades de grupos obreros; posteriormente surgieron departamentos de 

control de cal !dad, cuya función era inspeccionar el 100% de las piezas fabri

cadas para verificar que cumplieran con ciertas normas de calidad. 

Durante la Segunda Guerra Mund.ial 1 se incrementaron los velamenes de pro

ducción, lo que condujo a la aparición del "Control Estadistica de Calidad"; 

el empleo de estas técnicas constituyó un avance significativo, ya que la ins

pección del 100% fue sustituida por la inspección por muestreo. 

Posteriormente, a fines de la década de los cuarenta, el concepto de con

trol de calidad se caracterizaba por: 

a) Oefinir la cal !dad como el apego a normas. 

b) Se lograba mediante la inspección del producto terminado. 

c) La responsabi 1 idad recala en el departamento de control de cal !dad. 

Para 1950, los doctores Oeming y Juran (especialistas norteamericanos en 

el campo del muestreo), participaron en seminarios organizados por la Unión 

de Cient!ficos e Ingenieros japoneses, cuyo objetivo era difundir las técni

cas de control de calidad estad!stico; el cual fue despertando gran interés 

tanto en el gobierno como entre empresarios y asociaciones profesionales. 

Si bien es cierto que el Control total de calidad surgió en Japón gra

cias a la asesorta de especialistas norteamericanos en Estadistica, también 

lo es el hecho que incorporó nuevos enfoques que lo hicieron pasar de ser una 

herramienta cuantitativa a toda una fi losof!a administrativa. 

El Control de Calidad, generalmente va dirigido o mejor dicho, es utili

zado en las empresas o industrias en donde se manufactura algún tipo de pro

ducto, por tal motivo es necesario cumplir con las caraterrsticas que dicho 
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producto requiere .. ya que el mismo y sus parles componentes pueden estar dise

ñados de tal forma que resulte imposible emplear Jos procedimientos o métodos 

de fabricación mas económicos. o quiz~s es posible que al diseiiar los compo

nentes no se hayan tomado en cuenta las \'enlajas de la maquinaria de al ta pro

ducción. Asimismo. la fijación equivocada de normas de calidad, por exceso o 

por defecto, puede incrementar el contenido del trabajo. 

Por lo tanto, ºla primera medida para aumentar la productividad y reducir 

el costo del producto, es suprimir del modelo y especificación todas las ca

racterísticas que tiendan a causar un exceso en el contenido de trabajo y que 

los diseñadores o la dirección puedan evitar; adem~s las normas de cal !dad de

ben ajustarse a las necesidades. No deberán ser ni demasiado altas ni dema

siado bajas, habran de ser estables. La dirección deber~ conocer exactamente 

las necesidades del mercado y las del consumidor". (22) 

En lenguaje coman, un producto de calidad generalmente significa lo me

jor, usualmente el modelo m~s costoso en un grupo de productos y servicios si

milares. Asf, un Rolls Royce por ejemplo, es un producto de calidad¡ sin em

bargo, aquel las personas responsables de la calidad de un producto o de un 

servicio en una organización necesita de una definición mtts precisa, esto 

puede referirse a las tolerancias establecidas en la producción o al porcen

taje de unidades Que cumplan con esas tolerancias. Existe un gran nQmero de 

definiciones precisas de calidad que reflejan distintas caracterlstfcas de 

productos o de servicios, diferentes técnicas de medición y, diversas fornas 

de expresar esUindares. 

(22) Oficina internacional del Trabajo, op. cit., p. 22. 
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Una definición general de la calidad debe enconttarse al alcance de la 

comprensión del público en gneeral y debera referirse a su uso técnico y es

pecifico para que éste sea operacional. 

"La calidad es el grado en el cual un producto o servicio se ajusta a un 

conjunto de estandares predetermln~dos, relacionados con las caracterlstlcas 

que determinan su valor en el mercado y su rendimiento en función del cual ha 

sido dise~ado". (23) 

La calidad es satisfacer varias pruebas, as! como reunir ciertas caracte

risticas. sean buenas o malas, aceptables o inaceptables. presentes o ausen-

tes. 

Existe otra clasificación de la cal !dad y es aquella que hace referencia 

a una unidad especifica en contraposición a un conjunto o grupo de unidades, 

es decir, que la unidad cumpla o no con los criterios establecidos, esta defi

nición puede referirse a un producto o servicio. 

Otra clasificación de las caracterlstlcas de calidad se da en términos 

de atributos funcionales y estéticos. Un atributo funcional afecta directa

mente el rendimiento del producto o servicio y, un atributo estético afecta 

la apariencia o alguna otra caractertstica que, si es defectuosa, hace que el 

producto o servicio resulte menos deseable en el mercado, pero no afecta el 

rendimiento de la función perseguida. 

Existen dos tipos de factores que afectan la calidad: 

a) Factores Técnicos: Varios factores tecnológicos contribuyen directamen

te en los errores y en consecuencia en el nivel de calidad producida. 

Los factores técn ices e i tados a menudo son: 

(23) Everett E. Adam Jr., et. al. James C. Herhaver y William A. Ruch Produc
tividad y Calidad, Trillas, México 1985, p. 22. 



1) Diseño de producto: se refiere a su dise1'10 en cuanto afecta la forma 

como se produce. 

2) Diseño del proceso: incluye el diseño de la instalación general. 

3) Materias primas y partes adquiridas: requieren de una especificación 

de cal !dad y una medición subsecuente al recibirlas. 

4) Equipo y herramientas: son indicadores generales del nivel de automa

tización dentro del proceso de conversión. 

El grado de sofisticación clentlfica de cada uno de estos factores, as! 

como de las interacciones de los mismos, contribuye tanto al nivel po

tencial de cal !dad como a la consecución de ese potencial en la opera

ción del proceso. 

b) Factores Conductuales: El material teórico sobre la motivación y el con

trol de caljdad, ha revelado numerosas variables conductuales que parecen 

afectar la calidad del rendimiento. Se ha descubierto que varios de estos 

factores conductuales contienen datos de calidad sobre los cuales se ha 

informado uniformemente, al menos para que puedan hacerse algunas genera

lizaciones, los factores obtenidos son: 

1. Caracter!stica del trabajo. 

2. Diseño. 

3. Instrucciones: deben recalcar la calidad. 

4. Actitudes del trabajador: la importancia de sus trabajos es 

decisiva en la calidad de su rendimiento. 

S. Relaciones de contingencia. 

Las caracter!sticas del trabajo y el diseño de éste, est~n estrechamente 

relacionadas, pudténdoseles considerar como un sólo factor bajo el concepto de 
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"Alcance de la tarea: y se define como la Incorporación del enriquecimiento y 

agrandamiento de las responsabilidades y/o actividades dentro de una tarea"; 

(24) es decir, cada trabajador dependiendo de la variedad, autonomla, retro

alimentación e identidad que tenga el producto, responder~ de difer~nte mane

ra. las personas se equivocan porque so:l capaces de hacer muchas cosas dis

tintas de manera diferente, porque en el ambiente de trabajo donde se ~ncuen

tran, existen gran namero de factores que pueden causar errores. El primer 

factor, la capacidad humana, sugiere un.1 variabilidad que no existe cuando 

las maquinas reemplazan a los seres humanos. Sin embargo, la estandarlzacl(n 

por medio de maqufn.1s no es el objetivo final, puesto que muchas tareas re

quieren de la capacidad y variabilidad humana para cumplir con los estanda

res de calidad preestablecidos. 

Ahora bien, para que una empresa prospere, es indispensable que manten

ga un equilibrio entre los lnterses de clientes, empleados y accionistas. 

Los clientes demandan buenos producto; a precio justo. Los empleados desean 

una adecuada retribución económica y un ambiente de trabajo agradable. Fi

nalmente, los accionistas esperan una utilidad acorde con el monto y riesgo 

de su inversión. 

Al fabricarse productos de calidad, disminuyen los rechazos y desperdi

cios o reprocesos, es decir, se incrementa la productividad. 

En Japón, se considera que la productividad es un producto de la calidad. 

Este argumento se apoya en los problemas de cal !dad que afectan a la produc

tl vldad tales como: re-trabajo, desperdicio, garantla, costos de servicio, 

órdenes de cambio, errores de documentación, etc. 

(24) Jbid •• p. 24. 
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El término "productividad en su acepción intis sencilla es sinónimo de 

efectividad, efica•:ia y eficiencia". (25) 

El concepto moderno df! calidad, va enfocado a li prevención de:I error y 

el Mblto de la mejora. 

En 1988, nace en México, la Fundación Mexicana para la calidad total 

(FUNDAMECA), la cual, tiene como misión impulsar y promo·1er una cultura de 

calidad adecuada a nuestro entorno, y asr contribuir al desarrollo nacional. 

FUNDAMECA reconoce y admira los esfuerzos llevados a cabo por algunas 

empresas, sin embargo, esto no es suficiente, se requiere del cambio de las 

actitudes y valores, por lo menos de la mayorla de los trabajadores, geren

tes y directivos m1?xicanos, tanto en las empresas como en todo tipo de ins-

tltuclones, sean pObllcas o privadas. 

Para FUNDAMECA, la calidad genera autoconflanza, haciéndonos mejores 

personas, nos revalt1a y dignifica, nos permite ofrecer mejores productos y 

s2rvicios a la sociedad, logrando con esto que nu•?stras organizaciones s-=an 

más competitivas. Dicha Fundación define la calidad "como el curnplimiento 

de las expectativas del cliente o usuario y satisfacción adecuada de sus ne

cesidades". (26) 

Es as! que para la referida fundación, la calidad productiva está lntl

mamente ligada a la calidad de vida, toda vez que los trabajadores, antes 

que productores son seres humanos y, los usuarios antes que consumidores, 

(25) Pozo Pino Jaime, Productividad (Desarrollo Organlzacional), ed. Futuro 
Latinoa11ericano, México t983, p. 23. 

(26) S/A Apertura, Modernización y Desarrollo del Sistema Financiero, Calidad 
Total: Principal reto del Sector Fin•nclero Mexicano, año XIX, Nom.-r
rgw, p. 42. 
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también son seres humanos. Por tanto, donde hay calidad total, también debe 

haber una mejor crllidad de vida, ya que la calidad no es un fin, sino un me

dio para alcanzar otros fines de mayor trascendencia, tales como desarrollo, 

mejor distribución de la riqueza, mejor cal !dad de vida, etc., es por eso, 

que la calidad no es una metodolog!a o un conjunto de tecnolog!as para ser 

Implantadas dentro de una organización, sino que es un valor o conjunto de 

valores que generan actl tudes y comportamientos en el trabajo y fuera de éste. 

Calidad, podem1)S decir que es precisión, desarrollo humano, uso de tec

nolog!as duras y suaves, alternas y avanzadas. Calidad es el orgullo de lo 

hecho por uno mismo o en conjunto con otras personas, es tener una actitud 

de superación constante, de perfeccionamiento continuo, de buscar siempre lo 

mejor. 

Por lo anterior, concluimos que el control de cal !dad empieza con educa

ción y termina con educación. Para promover el c•introl de calidad, con par

ticipación de todos, hay que dar educación a todos los empleados, desde el 

mas alto nivel jerarquice hasta el mas inferior. 

La Capacitación, sin duda alguna juega un papel de suma Importancia, ya 

que ayudara a este tipo de educación, por lo. que debe abarcar el concepto de 

calidad, como algunos otros elementos bas1cos que faciliten el ana\lsls de 

los productos. 



C A P 1 T U L O IV 

LA CREACION DE UN NUEVO DERECHO LABORAL, A FIN DE QUE SE ADECUE A 
LAS NECESIDADES QUE REQUIERE LA DECAOA DE TRANSFORMACJON MUNDIAL. 

Introducción. 

La Ley Federal del Trabajo, es un Instrumento importante que norma las 

relaciones obrero-patronales. Sin embargo, el articulo 123 de nuestra Car

ta Magna es la base y pilar en el cual se sustenta Ja legislación laboral, 

pero con el paso del tiempo se hace necesaria una nueva legislación sobre 

el trabajo que responda a las actuales circunstancias y a las nuevas condi

ciones que el México moderno demanda. 

Debido a que la Ley Reglamentaria del articulo 123 ya no era acorde con 

el contenido jurldico. ni con los hechos que regulaba -aunado a la apremian

te necesidad de llevar a cabo una profunda revisión a nuestra legislación la

boral, respetando sus principios y bases sustanciales que le dan vida y esen

cia- se buscan reformar el articulo 123 Constitucional y la Ley Federal del 

Trabajo. 

La Comisión de Trabajo y Previsión Social de la L!V Legislatura de la 

H. camara de Diputados, pub! icó en el mes de agosto de 1989 las reformas que 

al respecto se han real izado a nuestra Constitución. 

De ellas destacan, para fines de nuestra investigación, todas las rela

cionadas con el derecho de los trabajadores a recibir capacitación y adies

tramiento. Esto nos permitira elevar Jos niveles de productividad y de cali

dad y estar en mejores condiciones de afrontar los retos de la competencia y 

del acceso a los mercados internacionales; también a mejorar el nivel de vida 

de todos los mexicanos. 
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Las reformas que se sugieren a continuación estc1n encaminadas a tener 

una aplicación, no deben buscar la satisfacción de Intereses personales y 

deben aplicarse al caso concreto. es decir. su aplicación debe ser prc1ctica. 

En primer término, y como se"'alamos en capitulas anteriores, un factor 

que influye determinantemente en la vida de los trabajadores es el relativo 

a los salarios. En la actualidad representan un grave problema laboral, to

da vez que los salarios mlnimos dla a dla van mermando el poder adqulslti vo 

de los trabajadores. 

Por ello es necesario que al trabajador se le pague en relación directa 

con la riqueza que produzca. 

De todos los elementos que intervienen en la producción, el m~s impor

tante es Ja mano de obra. Situación por la cual no se justifica, desde nin

gún punto de vista, que el obrero, siendo el que m~s pone de su parte en la 

elaboración de los satisfactores, sea el que menos se beneficie, por lo me

nos, as! los demuestra la realidad mundial. Si fuera justo el sistema de 

distribución de la riqueza que se crea, no habrla tanta diferencia entre 

los que invierten un capital y Jos que invierten su fuerza de trabajo. 

La Ley Laboral debe, en todo caso, garantizar una correcta forma de re

tribución del esfuerzo desarrollado, esto es, que todos se beneficien en la 

medida de su esfuerzo y del resultado de éste. 

Por lo que respecta a la estabi 1 idad en el empleo, ésta constituye sin 

duda alguna, factor de suma importancia en la Ley Laboral, debido a que los 

conflictos Individuales de trabajo derivan, por lo general, en el despido 

del trabajador, entendido como expresión unilateral de Ja voluntad del Pa

trón de dar por terminada la relación laboral. 
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Si bien, la Constitución mexicana establece lu l il'erlad de trabajo 1 r

cito y el derecho que toda persona tiene al trabajo digno y socialmente útil. 

resulta contradictorio, que la misma ley permita que se restrinja el ejerci

cio de tales prerrogativas, es decir, el permitir que a los trabajadores se 

les despida de su empleo sin causa justificada; amén de que a los referidos 

trabajadores primero se les priva de un derecho constitucional y después la 

ley les ofrece la opción de recuperar el empleo o recibir una indemnización 

mediante juicio seguido ante las autoridades del trabajo competentes. Sin 

embargo, el hecho de que el trabajador deba someterse a un proceso, después 

de mucho tiempo (años), la autoridad laboral resolverá si condena o absuel

ve al patrón, en tanto, ya se lesionaron los intereses jurfdicos y patrimo

niales de los trabajadores despedidos, quienes llegan a juicio, en la mayo

rta de los casos, en total desventaja a enfrentar, además, la corrupción y 

los abusos que imperan en el ámbito de los tribunales laborales. 

Por lo anterior, se propone que en la nueva Ley Laboral se prohiba que 

se separe a un trabajador sin un juicio previo en el que se demuestre a la 

autoridad la causal de despido y que aquélla decida si el despido es o no 

procedente y en su caso determinará la illOOnnización que corresponda, debien

do el patrón pagarle antes de dar por terminada la relación de trabajo. 

Pienso que de esta manera se evitarla que la parte m~s débil tenga que ocu

rrir ante la autoridad laboral competente para hacer valer sus derechos, en 

tanto el patrón abusa de la ignorancia de su trabajador. 

Con esta propuesta de alguna manera evitartamos que tanto las juntas lo

cales, as[ como el Tribunal Federal Laboral tengan las cargas de trabajo tan 

pesadas Y también se podrla lograr con esta medida que efectivamente la im

particlón de la justicia sea expedita y más eficiente. 
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Con respecto a los trabajadores de confianza y los que se encuentran re

gulados por el apartado B del articulo 123 de la Constituci6n Poi!tica de los 

Estados Unidos Mexicanos, en este capttulo también proponemos una reforma a la 

Ley Federal del Trabajo y al articulo 123 constitucional. 

En este orden de ideas, es necesario abrogar el apartado B del referido 

precepto constitucional, es decir, suprimir el apartado, quedando solo un ré

gimen laboral que abarque la protecci6n de todos los trabajadores que pres

ten sus servicios de manera personal y subordinada, de tal suerte que en el 

articulo 123 constitucional quedar!an reunidas todas las disposiciones labo

rales existentes. 

La el iminaci6n del citado apartado B del articulo 123 se basa en el prin

cipio de igualdad de las personas; no debiendo existir en consecuencia dos 

clases de trabajadores ni dos clases de leyes. 

Por lo que toca a los empleados de confianza, ya anteriormente señalanos 

que son trabajadores y por tal situac!6n deben de esar sujetos a una misma 

norma laboral. Si las leyes son de apl icaci6n general, no debe por qué 11-

mitarse la protecci6n de éstos; por el contrario, debe el !minarse el térmi

no de "confianza 11 y en caso de no poder hacer esto, se propone que los em

pleados de confianza sean sujetos de protecc i6n legal, ya que como lo esta

blece el articulo 185 de la Ley Federal del Trabajo, "el patr6n podra res

cindir la relaci6n de trabajo si existe un motivo razonable de pérdida de 

confianza, aun cuando no coincida con las causas justificadas de resclsi6n 

a que se refiere el articulo 47". (1) 

( 1) Trueba Urbina .•. op. cit., p. 116. 
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Este articulo, deja en total estado de indefensión al trabajador de con

fianza. yd que la 11 pérdida de confianza" dar:! margen a que se rescinda con 

faci 1 fdad el contrato de trabajo. corriendo un gran riesgo este tipo de tra

bajadores; ademas la llamada pérdida de la confianza, da poderes ilimitados 

al patrón para despedirlos injustificadamente. 

Es importante considerar otra ventaja patronal, cuando el trabajador 00 

confianza representa una molestia para el patrón, éste puede acudir al depó

sito de la indemnización que hace referencia el artrculo 50 de la referida 

leglslaclón laboral, con la cual deja de,obl igarse a una posible reinstala

ción del trabajador y lo conduce al desempleo, hecho que atenta contra un 

principio de derecho humano, pues no existe causa justificada para su desptclJ. 

Por lo anterior podemos concluir que si la Ley Laboral se reformara ten

drla que ser en el siguiente sentido: 

1. Dejar establecido que el caracter tutelar de la Ley Federal del 

Trabajo es extensivo a tos trabajadores de confianza. 

2. Supresión del apartaclJ B que impide amparar jurfdicamente a los 

trabajadores de confianza que son despedidos injustificadamente. 

Por último, 

3. Permitir el derecho de libre asociación para tos trabajadores de 

confianza, asr como lo tienen los de base, sin que exista amena

za de despido por no coincidir con los intereses patronales; por 

lo cual la nueva legislación debe separar los intereses de la em

presa de los intereses de este tipo de trabajadores. 

En cuanto a la capacitación y adiestramiento previstos en la actual 

Ley Federal del Trabajo, no contemplan ia revolución tecnológica a la que 
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está sujeta el trabajador, si tuaclón por la cual, es necesario contemplar 

el derecho a la capacitación y adiestramiento no sólo en el trabajo actual 

o en el nuevo puesto, sino también en las nuevas tecnologlas conocidas y 

apl !cables en el ámbito laboral de que se trate, distinguiendo de manera pre

cisa, las categorías de lo que es adiestramiento y de qué es capacitación <J.Je 

nuestra Ley Laboral no contempla. 

Por otra parte. si se busca conquistar mercados internacionales y res

ponder a la competencia con empresas extranjeras. requiere una mayor produc

tividad y una calidad superior, por ello debe contarse con personal diestro 

y capacitado, lo que Interesa al trabajador porque hace posible que obtenga 

ascensos y una mayor remuneración; al patrón porQue aumentan sus utilidades 

y a la sociedad misma, porque la econom!a del pa!s se fortalece; para tal ca

so es necesario precisar la obligación permanente de las empresas de propor

cionar a sus trabajadores capacitación y adiestramiento en atención al Inte

rés general que existe en contar con una mano de obra eficiente. 

Al cumplir el patrón con la obligación de capacitar a sus trabajadores, 

éstos no tendrán más que cumplir con esta capacitación, siempre que les Inte

rese conservar su empleo. 

La productividad en el trabajo es un punto clave que debe reglamentarse 

en la nueva legislación laboral, estableciendo estimulas y premios para l.os 

trabajadores que la incrementen y desde luego sanciones para quienes la ha

gan decrecer. 

La Ley Federal del Trabajo establece como obligación a cargo de los tra

bajadores la de prestar un servicio contratado con todo esmero, cuidado e In

tensidad apropiados, igualmente establece en beneficio de los trabajadores el 
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derecho al reparto de uti 1 idades, las cuales es innegable que se generen por 

la conjunción de esfuerzos tanto patronales cuanto obreros, mas sin embargo 

por regla general, el patrón, quien da la oportunidad de trabajo al obrero, 

sólo aporta el capital para que sea el trabajador quien lo haga productivo 

con su esfuerzo personal. Dicho esfuerzo, sin lugar a dudas, debe ser re

tribuido en la misma medida de su Intensidad y si bien al final de cada ejer

cicio es el elemento generador de las uti 1 idades a repartir, no sólo es en 

ese momento cuando debe reconocerse o premiarse, sino que debe ser diaria

mente a través de un programa de reconocimiento por objetivos. 

Por lo anterior, es necesario encontrar la fórmula que permita identifi

car al trabajador productivo, que se esmera en su propio beneficio y supera

ción, para estimular su trabajo e impulsar su desarrollo económico y social, 

pues es a nivel colectivo como dicha actitud y conciencia de la clase traba

jadora provocara un impulso definitivo a la economra nacional en beneficio 

de todos. 

A nadie le resultan extra~os los vicios y deformaciones que con el tlen

po se han generado y que han provocado al mismo tiempo una baja productivi

dad. producto únicamente de la falta de conciencia colectiva y de superación 

social, actitud que debe ser seriamente reprimida hasta lograr su desapari

ción, pues en la medida que dicha actitud desaparezca, desaparecera también 

la vieja y obsoleta idea deformada de conciencia de clase. Puesto que el te

ner conciencia de clase consiste en ser sabedor de que se forma parte de una 

sola fuerza productiva 1 que debe desarrollarse en beneficio propio y colecti

vo, que genere mayor riqueza nacional y estimule la economfa de la nación en 

beneficio de todos los mexicanos. Por el lo es Innegable que también la cla

se patronal deberc1. concientizarse que no es apatía, sino que su aportación 
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de capital y fuentes de trabajo son sólo una parte trunca que de nada servi

rla sin el esfuerzo y loable labor de la clase trabajadora, con quien tendra 

la obligación ineludible de compartir el producto de ambos sectores, los cua

les únicamente seran productivos bajo la conciencia de unidad de beneficio 

de un fin común. 

De ah!, que se proponga que dentro de la nueva Ley Laboral se establez

ca una fórmula de premios y est!mulos al trabajo productivo que vaya mas alla 

de lo que podr!a considerarse el simplemente cumplir con la obligación con

tratada, asl como una serie de sanciones para los que no desarrollen dicho es

fuerzo y que ni siquiera alcancen el nivel productivo normal, pero ello, com

plementado con una serie de obl lgaclones a cargo de los patrones de recono

cer y estimular tales esfuerzos. 

La realidad actual del pa[s requiere de una labor de conjunto verdadera

mente productiva en los que los factores de ésta tomen su lugar bajo el pro

pósito común de lograr el beneficio social que permita obtener el beneficio 

de la clase trabajadora, el Incremento de los niveles salariales y conlleve 

a una verdadera Justicia Social. 
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CONCLUSIONES 

111 Para que pueda existir una gran productividad, es necesario que al hom
bre como tal se le proporcione la educación necesaria y una eficiente 
capacitación para lograr la productividad antes señalada, lo cual re

dundara en la satisfacción de los factores de vida m!nlmos aceptables, 
tales como casa, vestido y al Imentación. 

20 La Productividad, sin duda alguna, representa un in<>trumento M.sico pa
ra impulsar el desarrollo económico y social. 

30 En México, se requiere de seguridad en uno mismo, en lo que estc1 hacim
do, hay que ser perseverante y de esto se carece por factores que se 
remontan a la educación famll lar. 

40 Es necesario comprometerse con la actividad que se tiene encomendada, 
debiendo haber por consiguiente conciencia para as! realizar los obje

tivos con calidad y eficiencia. 

SP El mexicano debe arri'esgarse, ya que cada quien trabaja para su 11 san
to111 cada uno ve por su patrimonio y no por la sociedad. 

6• Un grave problema que afecta a México, sin duda alguna es la falta de 

planeaci6n, debido a que ciertas c1reas crecen en un sentido casi acci
dental, por necesidad, pero no bajo una estrategia definida. 

]V Los mexicanos tenemos que decidirnos a actuar para romper esa actitud 
cómoda y mediocre del que espera que las cosas sucedan. 

B• Por medio de la capacitación, no sólo se desarrollaran las califica

ciones ocupacionales de los trabajadores, sino que también va a per
feccionar su ni ve! cultural e intelectual. 
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9' La capacitaci6n se reconoce como parte medular de la productividad, to
da vez, que con ésta el individuo podr& satisfacer un mayor número de 

necesidades y de objetivos personales.· Al igual que siguiera en la em

presa. 

10' Para elevar los niveles de productividad, es necesario que tanto los Go

biernos, as! como los patrones y trabajadores, actúen de manera conjun
ta y para lograrlo, es necesario también que las leyes laborales sean 

más precisas, debiéndose cumplir y ser de aplicaci6n práctica. 

11' En lo que a trabajadores de base, de confianza y al servicio del Esta
do se refiere, no debe existir una distinci6n tan marcada, ya que de 
una u otra forma son trabajadores, por lo cual se encuentran protegi

dos por las leyes del trabajo, debiendo contar con los mismos derechos 

y obligáciones para poder ser más productivos sintiéndose seguros en 
su empleo. 

12!1 Para que en México exista un progreso. es necesario que ciertos elemen

tos tales como: la econom!a, el medio, la sociedad, los valores espi

rituales y las leyes, intervengan al mismo tiempo. 

13• Todos los paises, requieren de una implantacl6n de planes que conten
gan acciones congruentes, dirigidas a el !minar o reducir el desperdi

cio de los factores humanos y materiales que garanticen la viabilidad 
del progreso mediante leyes y reglamentos que permitan el desarrollo 

del pa!s. 

14' Una sociedad s61o logrará su desarrollo con altos Indices de producti

vidad cuando sea capaz de integrar en su seno al elemento m&s dinámi
co y que no es otro que el factor humano. 

15!1 Es necesario que los directivos, tengan los conocimientos necesarios a 

fin de que puedan darse cuenta de los esfuerzos que están llevando a 
cabo sus subordinados y as! poder incentivarlos y motivarlos. 



f6P Con frecuencia los problemas de ineficiencia y mala cal ida~ son diag
nosticados como falta de motivación del personal. sin embargo. es im
posible pedirle a un trabajador que esté motivado cuando en su lugar 
de trabajo se encuentra con equipos en mal estado, con falta de ele
mentos necesarios para trabajar, en general, can una improvisación de 
los diversos componentes del trabajo; 'tiertamente estos problemas exis
ten en cualquier organización y en ocasiones llega a ser imposible eli
minarlos aunado lo anterior al comportamiento del trabajador que actúa • 
de acuerdo al trato con sus compai1eros, pero es necesario que todas 
las personas que se encuentran dentro de una organización sientan que 
su participación en la misma es de gran utilidad. 

17' En cualquier ambito de trabajo, prevenir es siempre mejor que corregir, 
por eso, el primer principio de trabajo es que para lograr una alta ca

lidad, los diversos elementos que componen su ejecución tienen que es
tar dise~ados y ser los idóneos para lograr un buen resultado en tér
minos de cal !dad, costo y oportunidad. Por diversos elementos de tra
bajo nos referimos a los equipos, materiales, herramientas, personal y 

métodos de trabajo ya que cuando no se tienen los elementos mas adecua

dos, casi es un mi !agro que se pueda hacer un buen trabajo en forma 
constante, y para lograrlo se requiere que cada area relacionada con 
estos elementos cumpla adecuadamente con su labor. 

1se En Jo que a tecnologta se refiere, en nuestro pafs, abusamos mucho de 
la misma, en lugar de usarla adecuadamente se abusa de los equipos al 

no darles el mantenimiento necesario, al correrlos por encima de su ca
pacidad de producción y sobre todo al no tener personal que conozca 

adecuadamente su funcionamiento, es decir, que no tenga una adecuada 
capacitación, la cual se aleja de los objetivos perseguidos por la 
Ley Federal del Trabajo. 
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