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IlItroducción 

A ntecedentes 

En el ;imbil0 de las Rcl,tciones lmcmacionalcs. es del conocimiento gencrul <¡lIC. a mediados de la década de 
los ochcma. se manifestaron cambios profundos en la i:..~lmClUra económica y social mundial. que dieron inicio 
a una nueva fase en el orden intenmcional al cual se le ha denominado genericalll<:ntc "Globalizaclón" que. de 
acuerdo a los ideólogos de las ¿lites corporJtiva5 Irdnsnacion31es. :le proponía como objetivo una accIÓn 
concertada para IIllegrar :1 las diversas regiones dd mundo a los mcrcado~ financieros y el des¡¡rrollo 
económico en general. lo cual a su vel permiliria un consecuente combale a la pobreza y la obtención de un 
bienestar connín. 

Con la g lobalización se generaron paralelamente avances acelerados de la [ccnoloj!ia. como los S l s{Cma~ (k 
transpone. la cconomia y telecomunicaciones, factores que generalizaron los estándares de producción y los 
patrOllc~ de con ~umo. 105 cun1cs ahcr<lron el mercado imcmacional del tr.Jbajo. reduc iéndose su 
remuneración tradicional y ampliándose su nexlbihzación . 

En este ¡x:ríodo en México se manifestaron dos grandes mome mos de cri sis cconómico·sociales. pnn'li.:ro en 
el aiio de 1982. que marcó para el país el inicio del cambio en el modelo económico y. por otro lado. a partll 
del año de 1994. M¿;Il1cO sufrió otra crisis económica. fillanciera. política y ~oc lal , que afecló scveran'k:lIle <J I 
n'li.:n:adodc trabaJO. cOll las consccuencias s iguiclllcs: 

.:. Dc,,;:clI.'o de los salarios reales 

.:. D~,,;;el1'l' dd empleo cn el sector formal 

.:. IrlO.:remenhl slIbslancml del sector mformal y d IrJba)o de baja relllUneraclon 

Parulcl:Ul'li.:nte a e,ta situ,Kión, se habían estado gestando vanos proceMl', que apJrentell'k:ntc lIe"abnn al 
país a UII,I lI1~erción poslllva demro del contexto Intenlacional. e llln:: c llos destaca la aSpllll('IÓI1 de lI11cgrar:1 
Mé.~1CO al mundo del desarrollo, con un correspondielllc incrcmcnlo dcl IH,·el de Vida. IIll cgrálldo~c a la 
Org.lIIl z¡¡clón p¡¡ra 1 .. Cooperación y el D.::sarrollo Económico (OCDE.) Por Otro lado. se cSlabk'Cerí" un 
a~ucrdo de IIllefl:amblO cOll'li.:rdal con Norte<ll11':nca. qll~ se concre tó con la finn¡[ del Acucrdo de lAbre 
ConlO:fClO ¡le- t\menea dcl Nol1~ (TLCAN.) T<lmbién dcbe considerarse el procc~o di.' mgreso del país al 
Acuerdo Gcneral de Afilncelcs y COlllO:rcio (GATT), hoy lmnsformado en IJ Org~nlz •• ClÓn Mundial de 
ComCfcio (OM e). 

Al tiempo que los gobierno, dl' México trataban de insenar <11 paí, dcntro de la, l'conomi .... de nlO:n:ado 
dc,~rroIlJd", . ,e nlQ,tr¡¡ba 1I11emamCnlC un amplio desequilibrio económic\I} ,ocia] que ponía cn e\HkncI<1 
un m,tI pbntl',ldo proycclC) de intcgraciÓn. 



México no $e cncontraba lo suficientemente preparado par.! I1Hegrar'e a e~la 1r.1Il.~ ic ión. se :,phcaron medida., 
drásticas como la apenura económica indi .'lCflminadu, porque se quería demostrar qtle la aplicación de 
medidas económicas orienwdas para f~vorecer el crecimiento eeomílllico din:1I11Izarí:m al mercado interno y 
desarrollarían el mercado externo y. por lanto. el empico aUlIlel11aria en lo., diferentes sedores productivos, 
consider.lndo que se tendería a IJ di ~ lIlinución del desempleo. No ob~l al\te. los resultados no fueron lo 
h~lagadores que se esperaban. 

Si bien se han increlllentado considerJblemente el ntbro de la~ exponadones ... 1 propio tiempo también han 
aumentado las imponaciones. además de que la balanza comerc ial ha tendido a acrecentar su déficit y, por 
otro lado. la planta productiva nacional no ha podido ser competitiva en reJ..dÓn con la creciente 
participación del capi tal tr.lsnacional en el mercado interno En cuanlO el empleo. :lunque és te :<c ha 
incrementado en la industria maquiladora, no ha disminuido el seClOr informal y la industria continúa con su 
incapacidad para absorber la creciente ofena de! Illercado de tr:lbJJo 

PJ..ntcamienlo deJ Problcma 

El desempleo es un probletnn que ,tfeCla a J:¡ poblaCIón Ir.lhaj:ldora en el mundo. el1 unos ca»o, debido a una 
insuficiencia en el desarrollu y. en otros por el exceso en funCión del ~ I stcnl;l cconómico capilalista. que implica 
un desarrollo tecno-.ciemífico ocelerado que propicia una creciente de.<ocupa, .. ;r .. 

El problema de la desocupoción ha dejado de ser eonsuslanCial ni fenónlo.:no de la~ cTlsi,. y afeCla en crceieU1e 
medida llntO" los paí.ses des.1rrollado$ como a tos $ubde-arrolbdos, aunque en c,.:tUS ultimo.~ las con~ecucncia.' 

siguen siendo más grJve ~ que en tos prinlo.:fOs. Un análisis comparativo de la , condlciorlo.:' l'(onórmcas enlre 
dos paises mielllbro~ de la OCDE permitirá una npro~inl;lclón a I:r~ WnSCCU(IKla, que .<obre el empleo han 
tcrudo las políticas de libcrali1~"\Ción implclllo.:ntadas globallTle l11 c a panrr de lo~ o.:hel11a y. rTl<h cspecíl""icanlo.:11tc. 
l·" 1I la profundización de la apertura ~conóll1ica inlemacionnl cn los novcnta. 

Q lljdi\"os 

1.- AnnIt 7~,r b nalUral.:7~1 de l o~ problemas laoor.tlc, de l\ ·IC.~ll·U y Tur'luía dentro del <,'lema económico 
cap'lalista y la OCDE. 

[1. - Re"is~ r las ineficiencias de l o~ sislema, económicos y .'U Impacto en l u~ 1[¡lbap,dure, de los paí"e~ 

miembros de la OCDE. 

111.- DClllostrur quc lJllIO Mcxico como Turquía est:in aplicando t::recllvallll·nt( la~ 1)I)lill"" o III'lnnn..:ntu, 
económicos y s.oc¡a lc~, reconlo.:lIdados por la OCDE para ~¡lI c i onar ~u, probkm:" laOOr.tlc.' . 



Hipótes is 

l.. México y Turquía, con un nivel de des:mol1o inferior en comparación con otros países miembros de la 
OCDE, tendrian problemas s imilare~ en d factor empleo, 

11.· La .:lplicaciÓn de pollt icas laborale~ en ambo,' paíscs es tá directamente rel~cionad,1 eon los instrumentos 
económicos adop!3dos y diclados por la OCDE, 

Jus tificación e lmporta nd a 

La Org,ulilA1ción par.! la Cooperación >' el Desarrollo Económico comenzó a cstudlar el fenómcno dd 
descmplco desde 1980, y :1 diseiíar y proponer políticas par.! cI'IUlr quc sus p,l¡~S miembros fueran afectados 
XVcrall'k:l \te . 

.-\ partir del ,1110 1982 en México se fue agot~ndo el modelo dc crecimiento centrado en el mercado intemo, y 
se inició el tr;ínsito hacia otro modelo que se oriemó al exterior, Así. dllr;mte la llécada de 105 ochenla, se 
vivieron ,¡justes orientados a liberalizar la economía que, sin embargo. afectaron los sectores agropecuario e 
industrial porque el país no eSlaba prepar;¡do para igualar la abrupta competencia imernacional. 

El periodo 1988·2000 coincillc con la profundl1.3ClÓn de la apcl'1ura de la economía internacional. cu),o 
an,íliSI~ nos pe f11IÍ1lrií conocer la capaCIdad para generar empleos productl~o~ tanto en México como en 
Turquía, y conocer la e\'olución de las rt'muner.\ciones promedio, que en países COtoo Méx ico y Turquía 
fueron de una enorme pérdida del poder adqllisiti~o dd salario, lo que lllO como resultado el incremento de 
la población que vive en cond iciones de extrcnm pobrcz;I 

En el co~o de M¿XKO. los an,i]¡sis del mcrcado lahoral han estado c$treehanK:nte vincnlados a la din;imica 
dd proceso de industriali~ación y ;¡ la l)alllcipación dd E~tado en la confígurolción del mcrcado bbor:tI ,1 
,tr~l'é, del $i ndica]¡~nto. lo (: u,tI explica d porque cl Est~do ha ~ Ido el prinCipal :mifice y promotor de la 
IIldustnal'ZJ(:Ión y la insutuClon¡¡lt1.aClÓn de I:I~ relaciones obrero·patronales, también de g:lrall1izar los 
~ al3rios minimos y de u~~r autoritariamente la legislaCión labor.tI para mantener ,1 los aClOres dentro dd 
modelo de' indu,1flalizaclón sustilll1 l\' ~ ¡k ImponaclOncs, Es ta relacIón del E~tado mexicano con el 
~ll1d l cal"mo fue un elemento fundador del pruyeclO naCional posre\'oluc lonano, 

En Turquia las eondlcione~ hlstónca~ hau ' Ido dIferentes, el Estado no llene \lna relación tan estrecha con los 
,'l11dICatos, I~SIOS son l11de~ndlente~ , El mercado laborallurco eSl,í adaptado ,11 modelo de 1:1 Utuón Euro~a, 
ya que lo, obJc!i\'os principale" de e~tc paí, son los de formar parte de e,te bloque económico. Sin embargo, 
ri'Sult,1 1I11eres:mte que en las bladístl~:as de' OCDE respecto nlll'k:rcado laooml se reporten cifras similares a 
la, de M~ .\ico . 

En un mundo donde ",da ,'el. mijo; ~e imponel\ lo, dnol1e~ (Jue la glob¡¡h/,ICIÓll e~¡able(:e. p"recierJ que la 
,'unllón del empico qued¡¡ra al margen, :a qUe' lu" p:,¡,e' des: ,rrollado, 11llPOIl<'1l tina serie de re,¡fÍcclOne, a 



'" 
la !I)()\'llüJad de la fuer/di dc (rabaJO. sobre lodo dc aque lla provcnicmc dc los países subdcsarrolbdo' . Ellu 
tiene que ver lamo con cueStiones de politica interna de éstos países como dc la nccesidad que líenc el cap 'lal 
dc aprovechar los bajos SlI1;¡rios que se pagan en Jos paises subdesarrollados. y que permiten una mayor 
vaJoriz.1ción del ,apilal. En este sentido. es relevante anali7..a r la problcm:ílica del empleo de dos paísc~ con 
similar nivel de desarrollo como ~on México 'J Turquía. quienes se cncuClHran en prOCeSoS dc integración 
mult inacional : Méx ico dentro de los marcos del Tratado Tri lalcral dc Libre Comercio de América del Norte. 
y Turquía en sus intentos por ingresar a la Unión Europea y. conlinu:lf dentro dd si.<lerna de prcfcrcncia5 que 
le olorga los Est~dos Unidos por su alineamiento. 

¡Vle todolo¡: ia 

En .:.~t.: trabajo .<': utilizó d nJCtodo del :1Il:í lis is companlth·o. par~ desta¡;ar las diferenc i:ls )' S l mtlllud~, 

enlrc los paises miembros de la OCDE en re lación con el fac lor trab:ljo. esp¡;c ialmellle los casos de MéxIco y 
Turquía ~ panir de los dikrenl':~ informes pub l ic~dos por la OCDE. 

Para ello. con el método lllla lít ico 1>C .:valuó la forma de o rgani7.ación del tr:,baJo. y del proce.<o de mlll~I_'ló n 
hacia b flexibilizaciÓn del mercado laboral corno una condición impuest;l por e l capital pa r;l redUCir lo, 
cos t O~ laborales y tener condiciones favorables para crear empleo. 

También fue nec.:~ana la consullll documental de informes, re,'ist:ls. eSlUdios r estad ísticas de la OCDE ~ de 
13 Org¡¡niz.1Cióu InternaCional del Trabajo: se hizo un seguimiento hcme rográfico de los penódico,. ,,/ 
UlliI',' rsa/ y E' Fmlluciuo. y de re\"i slas especializadas cn m:lteria econÓtlllC;l y de seguridad social. l:m!O 
nacional cúmo l1l!emaClonal. cOlllp lement;índol:lS con infonnadón de inlemet para la actua¡;7.3c iÓn de dato, 
estadí~hcoS. Asmusmo. a pesar de la limitadón del idioma y los escasos estudios cSpt'ciali71Ido< sobrc d 
facwr empleo. ~e logró oblcner inforl11~ C l 6n actuali7~1da sobre el caso de T urquí" . 

Se hall conden.,ado aspecto_ IInponante~ d~ la e\"oluciÓn capitalista del cnlp!co. la influcflCl,l dcl dc_am>lIo 
t!.-'enoIÓgico en d mi~nlO y la conceptualizac iÓn y tcorizac ión del fcnórnc llo llli¡;Tiuorio. dcspu¿.~ de hab ... rl o_ 
revi ~ado. con el fin de aecreamos más puntualmcnte ;11 irnpacw de la globll "~; IC l ón .~obre los tr:!bapdore_ ~ a 
~ us rorma~ d,' org,miz;lc ión 

Por líltimo. a modo de a\"i~o. queremo~ comentar que ~~ ha arnpltado In acotactón onginal (l<' la 
InvesugaClón. que concluía or igmalnlCllIe en 1994. de modo que abarque h;l,ta el año 2000. 

Contenido d l' la in" f'l; l ig:!ciún 

P;¡ra entcnder la.' diferentc~ políti"as económicas y sociales que se lwn ;¡plir;tdo ..: n d :imbito n"Clonal <' 
iruemacional. en dlferentcs co}'unturJs. en d I, rimer ca,,¡lulo se n-": IK'lonan las principal~, IcOrí;" 
desarro lbdas dentro dcl ,'~ tema c:tpitaltsta que contemp]¡¡n al empleo, 1;, expllcartón de los princlpak, 
obJe ti vo, de la fie.\loi lll.anÓn labural y los dem..:nto~ fundamcntak~ que confonn;ul ~ u !luel'o orden. Se h,l~e 

un reeUCIllO del SI_tema econónll cQ Intemacional hasta la Ctap.1 actual: la g lob"II7.aCIOn. definiendo al fa,lOr 
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empico. y car;t~(crístl cas prinCipales de países en vías de desarrollo y dC S;JITQllados. IlIlembros de QCDE. El 
segundo e;\I,ilulo lr:lW sobre el impacto de la globalimctón en el factor empico. conccnlnindonos m.1s en l o~ 
sindicatos )' sus rdaclones con el 81ado. tamo en países desarrollados como los que se cm,;uClllmo en ví~s de 
des,1rrollo económico. L1 migr~ción es mencionada aquí como un :lSpeC10 colateral pero a 1:\ vez determinante 
en el n lablccimienlo de la llc:\ibilizaci6n laboral. Para abordar el ejercicio comparalisla binacional en d 
capítulo tres. consideramos que. en una economía de mercado. el conjunto de b población activa debe poseer 
un puesto de tr,tbaJO que le permita obtener un cie rto nivel de ingreso. por consiguiclHc , es necesario generar 
cmpk'QS sufic icnles y bien remunerados par .. lograr el b¡enesc~r de las wciedadc~ . Se comprende así la 
imporcall~la que c,ene la organiwdón.la eSlruelura y el funeionanüemo del mercado labora! de cada pais. ESlos 
as¡xx:to~ e~t ¡í n exphcados tamo por fa{:tore~ institucionalc.~ como es la parcicipa{:ión del ESI:,do como por las 
característICas)' dinamica de la eSlrocturJ producti va de cada pais, De esta rnanera se ~va lllar.in los casos de 
México y Turquía. r~v,sando su hisloriJ económica recieme. geografía. sislem.1 de empico y scguridnd wcia1. 
asi como el comportamiento de sus economías), su imp.1cl0 al adoptarse b s polilicas neohocralcs y ~1I 

IlIserción en hl globali 7.llción. Finahnell!e, en nuestrJS conclusiones imentamos un balance H.'flexivo que 
illCluycra propue,;tas de salida a JlgulIos de los problemas observados. 
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C,\l'íTULO 1: EL El\'II 'LEO EN EL SISTEMA ECONÓi\'\I CO CAPITA LISTA 

En el presente c~pÍlulo se destacan los elelllcmo~ del 1fJ.1fCQ ¡córico rcfercmcs ~I empico y el desempleo dCnl ro 
del sistema cilpi¡<llisla, as í como los fundilnlCnlQS teóriws en los que se apoya la OCDE para incidir en la~ 
políticas laborales de sus países miembros. 

J.l Mallhus, los neoclás icos y el kcyncsianismo 

LJ escuda neoc l ~sjca consideró que el trabajo Cf il UII fact or de la producción. lo mismo que el capital y la 
tierra, por lo que a cada uno de estos f~clore~ le correspondía una relribudÓn. Asi. para el c" pi tal e r;, la 
ganancia. p;Jra la ticrra [i ' rema y para los lrabiljadorcs el salario. Esta corriemc no consideró la cxiSICnci;¡ dd 
desempleo_ 

Mal lhus. ~jn crnbMgo. suponía la cxiSlcnda de un:1 poblanón excedCnlc a la eu,ll no podía darse empleo ni lo~ 

demás sn t ¡s f~lclOr<,s. considerando qu~ la poblnción crecía aritméticamente en mmo que la prodUCCIón lo hací,L 
geométricamente y por Wnto e ){ istia población excedente a la que h¡¡bía que eliminar. Sin embargo. su.< 
plal1temnientos t.;Óricos no fueron los primeros en tmta r e l terna del desempleo. al destacar que e l aumento de la 
poblnción generaba un sector de deSOCllp~do~ . 

Más tarde. $ rsmondi consrderó que In soc tedad trldu~trt:tl tendia a separor en dos clases distintas a lo,; que 
trabJJan y los que po!>e1!n la propiedad. los c,pita ¡i sw~ '1 el aS¡lbrindo. desapareciendo I n~ clases tnterrlle(hu~ 
porque la libertad de la competencia aceleró dICha ~epa rac r ón . 

S¡uru S nnon conSideró a la rndu, tria ,:omo IJ lÍnrca (uente de tOl.l:!., b s riqlle7 . .as '1 de toda~ las prospcndadc,. 
que IIllpILcaba la de,apJrición de las clases y ,010 cun.'lderu.a dos categorías de pcrsonJs: lu, trJtxlJadore~ y lo.' 
OC IOSOS Ddinió como 'gualdad mdust ri¡¡1 lo que e;lda uno obtenía de la sociedad los beneficios propofl.Clonados 
a '<u ¡Lportación ~oc rJI. a Sil capacidad. y al empleo que ~e hacia de sus propios medios. enm:: los cuales habíJ 
que COll!Ur sus capnalcs . La explotacrón obref<l era una consecuencra nttesarra de la prop redad prrvada y (k 
todo S r ~l ell1a . No se Innrtaba a 10$ obreros mamrale, . . '<C ex tendía a Iodos cuamos pagaban mbuto al propl~l"flO 

Ferdmand Llsal1e elaboró una teoda sobre e l empleo: ¿,le debía ser retribuido .scglin el mínimo de subsrstenCla 
o lo que se deuolllin~,ba la ""ley de bronce del ~;t laflo··. e~ decir. "en una cconomia capital is ta e l salario medio no 
se e l e"~ba nllr\C ~ por cnCun¡1 de los eo,tos habitualmente necesano~ en un pueblo para poder "ivrr y procrear. 
tel1l~ndo que quedar redUCIdo en ddilllll"a ~ este minUI1()··I . 

John Stllar! M"I dcfmró b le} del salariO como la.' leye, que regían también el pr\."cio de la mano de obr.J. de 
otra (onu" II¡¡¡n~,do el ~alano. Pao el ",Iano lambién obt:dec ía a U1l3 doble ley: 
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a) El salario corriente: estaba determmado por la oferta y !'J demanda. donde la ofena cm el capital 
disponible para mantener a los obr.:-ros. y la demanda el mimc ro de obreros bu.<cando trabajo. 

b) El salario naluml o necesario: dCICmlin;¡do por el COSIC de producción de la mano de obra. o sea. d 
cO.<!e de "ida del trabajador. Es deCir. el sal;¡no dcpcmfia de las causas cX!eriores al trabajador. pues 
este csmba sujelO a una ley fala l y 1,Lmpoco dependía de sí mismo. 

Los economistas liberales también conlcmp1:iron ]¡l relación c~islcnte entre el trabajo y la ley del cambio 
Internacional. Considemron qut: el c:unbio cnlrc países estaba regido por las mismas leyes que el c:unbio elllre 
individuo~. y reportaba CX,l<:t;¡menle la misma ventaja: ccollomiZilr a cada una de bs parles una d'::lcnninada 
cantidad de trab.1jo, donde c~da uno de los cambist"s obtenia una ganancia, 

lo gun<)nci" m~}'or era p~ra :.qllel de los dos p~iscs que fuera rn;¡~ pobre por n31llrJ1c7;r o por el pumo de vista 
indu~trial, donde I~ leorÍJ de "lrab;rjo igual por trabajo igual" solo regía para el rntercambio de produclOS en una 
nacrón, no p~r~ imcrc:ullblOS entre naciones diferentes_ Mili drjo que el valor lid product() nnpmtallo ~c rnt>día 
por la cauudad del producto exponado que h;rbria quc dar eu su cambio. 

A partir de I~ crisis de 1929 a 1933. se cuestionaron los poslulado~ liberales }' se aceptó que no pu.::den evitarse 
las crisis. John Maynard Keynes desarrolló en su reoda ~l'l/"ml dI' ¡a ompactO" de¡ fmaés ." de¡ dinero la 
ncce~idad de inerement¡¡r la demanda efecliv3, ello lIevar~ a aUl1lClIlar la in"e"rón. el ingreso y a disminuir.::1 
desempleo. I~ I eSlableció el concepto de pleno empleo y ramb,én aceptó (IUC puede exrSltr una pequeña lasa de 
desempleo. 

la ocupac,ón dependía de la cuanlia del rngre.'o naClon:,!. y e'le rngre~o era la prop,:nsión :r con~umir. de ahi SI.! 

derl\'ó que .::J estilblecirni.::mo y consen',lCrón d" cu,tlqun:r nr\"<.'1 panICular d.:: ocupacrón exigia que fuerd 
lucrntivo pura el empresarro y ofrecf:. aqu~Jla camrdad de la mr~ma . A ~u vel, ~rgn lfi cabJ que lenia que habt:r 
una canlid~d de inversión qll<' bastanr panl absorber el exced"nle qu" :IITopbu la propen.'IÓn 101al sobre lo que 
la comunidad dl:!cidiem eonwmrr cu,L/ldo b ocupación [rngreso! se cnCOnlnlTa al nivel de que $e lralara!. 

L.r r1"l<1I10 d.:: obra sr~mpre cSlar.i nús alellla J lo~ camhrO~ en b_~ la~as d" los ~alarros re<rles qul' rl'nbirá, a lo~ 
cambiOS de los costos d<' la \"Ida. de lal mar",nr (lile I~ polill(;1 dI:! los twbapdore., con r,,~pceto al nrl"d de los 
salarios r"aks pued" ~¡ernpr .. neulmli7;rrse medianle camb,os en.::1 CO~10 de 1:r "id,. 

El hecho de qlle la mano de obra no respondl.::ra mmedwlarnt:11le a un aumCnlO en el eo,1O dl' la ",da medr:rnle 
III1J dern.1nda univ .. rsal de 111\ aUlllCII10 rgual (proporciollal) .::n los sabrro~ monelarro, ..c d"bi:. quiá a la~ 

srgllienles call~a5 : 



2.-LJ poca iuclinación para incurrir en la inconvenienci:l implicad:, en fr.::cuentcs dclllanda.~ de cambios 
en el nh·el de salarios. 

3.- El no observar inrnedialamenle el hecho de que la tas.;\s de salarios r.::ales ha disminuido. 

4.- El hábito de pt:nsar en ténninos del nivel de precios de una fecha anterior. 

Todas estas causas se .::Iiminarán a su tiempo y. cuando se hayan eliminado. la demanda dc1trabapdor por 
cierto 5.1 lario real se lwrá efectiva. al menos hasta el grado de aumentar la lasa de salario monetario en 
proporción al aumento original en el COStO de la vida. 

El CO~to de la vida no es de hecho siempre estacionario_ si no que aumenta o lhsnunuye. podría haber en V"T1a~ 
époc,ls hombr.::s que estén ocupados. reCibiendo menos del salario baslco, como hombres desocupado.~. aunque 
podrian obtener ocupación a Sil s.;¡lario real basieo. 

La t~ Orí;1 general de Keynes distinguió las siguiente clapas de la ocupac ión: 

1) Los COStOS marginales primos. Los salarios reales 110 son detenninado~ por las negociaclone< de los 
asaJari¡ldos: éstas solo fijan los sa lario~ monetarios. Dado el ru vel de ocupación. 1;1 ' ·crdadera 
Jctennin;mle de los salarios reales es la Cllrva de los COSIOS rnarginalcs pTl!no~ de los bienes en que '<\: 

lO'l.,tan los salarios en témlinos de unidades de salario. 

~) Prop.::nsión a consumir. LJ dcsocul);lción se debe 110 a la lI1.<i~l~ncla <:n I".';l~ de ~¡d :tno re,,1 <:x,'e'l'";¡' . 
~i no a Ulla inadecuada propensión a consumir ylo a una m,"cr~lón uN)fic,erll<: . 

."1 ) Curva de la ~fic ie llcb marginal del capilal. L:t Ill sllfi<:lcm;la d~ )f)'·~r~16n se debe 110 a una fah a d~ 
frugalidad, si 110 " una inadecuada curva !le la cficicncl:I marglllal del capnal >·/0 tnsa, de Intcr':, 
eXCC~lva~ 

-1) Curva de la prefcr~ncia por 1:t Itquidez del dinero. Las lasas cxce.\l\';¡' dc uncn! ' se deben a la alla 
prefncl1cia por b liquidez que la~ person:IS tienCII para conser"~r el dmero. 

5) Lu.' efectos de las rcdlKClOnes de l o~ sabrios monetarios durante una {kpr~~IÓn. IncJ u,o~ , 10\ "danl" 
I1lQllClanO, fueran fle.\ibles. esto no eliminaría la desocupación, " !lO que l"'lI ~ ,n-a una \·Iulent.l 
lIle'labllldad. 

61 L,,, l'ar"("leríMi,'a, pt:cu!iar~s del dinno. Las cau.,as de la dCMlCllpacl<!11 '-C han 11I\·<:'"gado h,"I ... lI<:g,u 
" la I<:ndellna de la lasa monelaria del interó de ser muy alla. Cien", .;"raclelÍq,ca, p.::~· ult;,r.::, del 



" 
dinero lo diferencian de todos los O(ro~ ~c(i\'os y dan por resultado que I~ .. I! ~ laS;! rnonet¡¡ria del interés 
c' el princip;l l obstácu lo par.' eliminar 1 .. desocupac ión '. 

La economía poskeynesinna consideró qlle In caU!>ll fundamental de l desempleo eran los s.alari o~ reales 
c.\ccsivos. Utili z.ó a lgo de realismo en sus modelos económicos 'i conservó las variantes donde el pleno empico 
puede ser ¡¡Ic¡¡nudo únicamente SI los salarios reales fuemn menores. Enfatizó la impor1ancia de la demanda 
dectiva. donde los equilibrios mulliples deben ser considerados como la regla. mientras que los equil ibrios 
únicos $On la excepción. Los Ill<!jorcs equilibrios se logrJn con la ayuda de la in tervención del gobierno y las 
insti tuciones nacionales. El rclO es d iseñar las in~liluciones adecuadas'. 

También se tomaron en cuenta algunas polfticas como el de los erl~tos potenciales positi\'os de la legis lación 
.~obre un ~a lario mínimo elevado y de la e.(i ~tencia eh: una red social fuene que obligue a los empleadores a 
ofrecer salarios decem~s . elcmemos que sost~ndrian el consumo 3mónomo. Qtm erJ la reducción de la semana 
de 1mbajo a un il-3lario semanal o mensual (real dado). que tendria un efecto favomble sobre la demanda 
efectiva. ya que empujaría haCia arriba los ~lari os reales . 

Lo., posl.:eynesianos consideraron los mercados de trabajo segmentados como crociales tanto par.! las 
economias induslrialil";ldas O scmi ndustnal i]";ldas y e l mercado de trabajo dua l. así como la re lación que existe 
entre los salario, cle\',nJo, con alto nivel de empico. y su interpretacIón fue: 

Los sabno~ a l10s gener.11l crccirmento y empleo e levados. basados en la r.lemanda efl'cti\'a . 

El creCUlllcnlO y empleo clevado, Illducen salariOS reates n,as al tos. ya sca porque la clase trabajador..! 
es m,is fuene o por lo . .; efCCIO$ dI.' la producllvid'ld. 

Pero tambl<:n cun"lderaron que ¡xxJían C .~lst lr cf .. 'Cl0S de salan o de e ficiencia ba~dos en una buen" mora!. 
donde lo, allO' ,alanos reale, mdllclrian a los trabapdor.:s a ser mjs producti vos o a ser más coopcr;1I1\·0' 
<'uando)oC irllroUlIcen InI10V,ICI0l1e, K>CnK3s. Tarnbl\~n que. de los efectos de eficiencia. l o~ S:llario:< l1lás altos 
.obligan :1 los negoclo<:l reorgarmwrsc m:is efiClcnl .. "nICnte Los altos salarios reales podrian llevar a la qU lebra ;1 
la~ empre,as IIICIIO' efi~·lenle~ ' Con po,tenontbd. otro, 1~'Óricos desarro llaron d istintas adecuaciones " los 
pl;IIHea"ucnIO' c ln bor..!do, por Kcyne~ en ,·uanto al empico n través de d istintos modelos ( ver cuadro 1). 
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1.2 1)('] socjo- i ns l i lucion :lli_~mo al n~oJibt'nlli SIllO 

ParJ Anhuf Lcwis. en los p~íscs subdesarrollado.' exi~tc un exceSO de población, lo que h~cc que los salario~ 
se~n b;ljos: "l..;¡ voluntad de !rJb:lj~r mucho no C~ una condición nccc$aria del desarrollo económico. pero el 
111\"1'1 de vida sed más ¡¡ho si b genlc m.lbaja nlá~ que .< i no lo hace''/>. Al rcali7;:Jrsc cambios pequeños en el 
tiempo de trabajo. la producción Cft.."CC. no porque las personas tr.lbajcn más si no porque lo hacen mM 
producuv,uncntc. lltili7~1ndo mayores conoci1llicIHos o más capit:ll y apro\'cclHmdo mejor las oponunidadcs 
favorables para la cspr."cia lización, el comercio. la inversión. El crecimiento económico requiere que las 
personas eSh:11 dispuestas a Ir.lb:ljur concierlzud¡Ul'ICnlc. 110 es lo mismo que trabajen largas horas de tr.Jbaj O. 
pues I:I~ ¡x:rsonas trabajarán menos tie mpo en la medida de que aumenla su productividad. 

Exisle una COlTd:lClón entre el potetlCial industrial y el desarrollo. El ví!1culo scnl en 1:1 mayor capaCidad O 
"olunlnd de efecluor inve rsiones productivas. El desarrollo da como resultado un;1 continua d isminución de I:t 
importancia de la agricultura en relación con OIras fllCnles de ocupaCión. donde 1:1 división dd trabajo ddx:: dl" 
~r m:i~ grande cuando :<e! lmenor la destre:cl de la m:lIlo de obra que se emplee. la productividad dcltrabapdor 
depende dd adle~Ir;lIl11enlO que recibe y del interés que e,le ponga en el. 

El de~:nrollo crea al mIsmo tiempo un:1 gran d.::manda de admilli.'ilradon:.' eom¡x: tcnles lamo en ncgOCIO~ como 
ell lus sel"iclUs públicos. Los pai.<.cs nJ<i., pobres d isponen con frecuellCla de una muhilud de hombres de 
l1~gOCIO, (de ¡x"queiios comercia11l~) con la experiencia de hacer dinero a Im"es de compra redunda y la yema 
~("tn grandes ,ganancias. o a través del préstamo en dinero. El probkma que enfren tan es la ex¡x:ricncla en la 
adIlUlli"tr.KIÓn . 

L<"",I.' l'ondu)"e que el dt"':lrrollo liene alguno, COStOs. como la fealdad de las c iudade.' o el empobrceHlllenlO 
dc" la< dascs lrabnjador.Js. además de que crece e l indiVidualismo . el ~,pírllU razunador. 1" exces"'a !1l1"l\"lhdad 
d~ la pobJilclón y la c .(ce ~iva de ~ ih'ualdad dellngrcso. 

Tamhlen con"der,; el probkm':l de trans ición. e~ decir que. Ol.:o ndo ~~ tr:,I:I de IntrodUCir el de"trro ll" C" n 
,oclc(!;lde., con 1111 tHllel m;b o menos 11;ljO de creClmi~nto econónHco ,urgen probl~nlóls e~llCCI"k, en la 
lr.Jn,fonn:l<: lón (k la~ uccncias.lo~ hábitos. y las Instituciones. en panicular en el cambiO de h:il1llO~ de tr:.l>:lj " 
de 1", p,: r<on.:o, El ho mbre es cloI!llualmCllte cun u<o y aCllll1ul:1 ~on~tantcme!He conOClmlenlO' ) e, to ¡¡Jlc'!":1 'u 
mana" dc" VI\·lr. ror ."qa razón no podcmo.~ cviHlr el cambio. y puede acelerar,,· ° retardaP.ol" 1 

Ibst<l nc mumento los leór icos e,ludlaron y consider.lron al empleo)' el d.::scmpko en el aS]>I..-': lo naCl¡'":11 
Pocos abordaron la I11nuenna del eXlcrior. pero a pa",r de la Segunda Guerra Mundial apare"neron en la, 
e..;¡adi,uc·a, uficiaks migraciones espac iales. seclOriales ° proresionale, de l o~ pai,;c, eUfo¡x:o< "! de Arnc.'nc .. . 
A,í .,e uullzó el término de migración. el cual signi fi ca In ml)\'ilidad o los despla2;muel11os de IndiViduos entre' 

~,ft!r;" dIferente, de un csp:lcio. que puede scr geogr:ifico. y UII espacIO abSITncto ddillHWdo por lu.' ,eeIOrc, d,
"1,·II\·,d"[(1. profc~lUne<. calificaóones. l·le ." eSladislicas que IIld ,,:artln I,IS diferentes obscrvac iunl" dt" la \leJa 
C"c'nnÓllll<::1 
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Se considerd que. en las nacionc~ occidcmales. el capitalismo ha ~ido el modelo de producción dOll1l1lante. 
donde el trabajO aparece ,tbiefl¡lIl1entc como un conjumo estn!ctuT:ldo, ordeuado jerárquicamente M:gún la~ 

nl't:csidades de b acumulación del capit'll. Ligadas a estas necesidades arar~'(:ieroll nuevas fuucioncss
. 

El fordismo y el taylorismo fueron I,l< tendencias dominalltcs cn la org,mi7.!.lción y gestión del IrabaJO. el 
concepto de la actividad productiva. administración y el trabajador como parte de la din:ímica de auge. Si!! 
embargo, los esfuerlos en materia laboral no fueron homogéneos. las diferencias entre lo productivo y el 
trah<ljo se 1r:lIlsformaron en diferencias de desarrollo entre los distintos paísc., . 

AfXlreeieron las diferencms en el des;"Tollo. dinamismo de crecinliento. y des igualdades pMil reSistir y sac;¡r 
"enlaja del ;¡gotamiento de los modelos lrodicionales en otros países. asi como la capacidad y rapidez para 
innovar. compellr. construir modelos ;¡l1ernahvos. reconvenir industri:ls y sectores de la producción y contar de 
nuevo con la cOlwocalOria. el compromiso y participación de los trobajadores~ 

Las priorid.ldcs prmcip.lles del orden produc!I\"o sobre l.ls políticas del Estadu fueron los recursos destiflado~ a 
la investigación. modernización lecnolÓgica. la fonlt.1ciÓn y capacitación dc los recur.'os humanos y los nl\'ele~ 

.,,,I,,nales de los obreros. E~tos úl1nnos fueron p:.l"1e de los compromisos soci:>lcs en Jos paClOS naClonnles de la 
posguerra. 

M:i.< t:.rdc. un grupo cun'lderddo como neo!tbc r~l <;C opuso ¡Ibicnamenle al itller vencioni~nlO del Estado. Su 
idea prmclpal fue un orden cOlllpelillvo d cual se desenvolvía cspOnláne:uro.mte y tornaba 1:, forma de una 
economía de mereado Sin límites. Despues de los gobiernos de ,\1:trgarcl Talcher y Ronald Reag~n. en 
Ingl,lIerra y E.<I:tdu~ Ullldo~ sobr",,,ltú d gnlpo de los neolibt:ralcs. dotlde d II:U11.1do "Con,en'" de 
Washlllgton"'. o pntlClp'OS dlseliados por e l gobienlo de E.~tados Unld o~. laS 1Il~litucione.< financlna, 
Ul!entaClOua!cs y la, giganlescas cl1lpre.'a~ que cOnlrolan la eeonornia imcrn:lClonal. exalt"ron el papel ,kl 
Iller¡;ado Itbrc par ... que se dC:.l!I1\'oh'lcr:1 e,pont,ine:,rnente. sin interl'cllción gubcrna,nr.:ntal. ¡;on el prele.\tO de 
,er rncdldas ete M:gundad 11,1("1011,,1 '° 

Su~ pfllKlpalc~ po~tlllado~ fueron. la COlllpet<:ncia promue\"c b iI1l10v:I(IÓn. deva la producllvldad y redu~'e 1,,, 
prenos. I¡¡ diVISión de trab¡¡JO permite la cSI~l'Ialj¡;Il, ión. aumenta la producllvldad, baJ<I lo~ preCIO', y mlenlf¡l' 
m:i.' gr:mde l'~ una Uludad de prodU¡;C1Ún mas grande scr,í la diVISIón dd t",baJo y 1<1 e']lCclaltlaClón. ~ 
mayores. por tanto. lo~ t-..:neficlos. L:..' wnl:lj¡'s cOrllpctllh'ilS de hacer h~ cosas ,¡ gr.m e~cala llevan al 
postulado dcllibre comerelo: la !!ecesldad de los mereados globales. II 

La ley de bs ve1\taps compclitivas e~ : quc una comunidad que produce m:ís efiCientemente que Otr.t. debler:1 
cspcclaltzarsc en aquello que produce COll lI'I..1yor eficiencia. LI competencia es .,upcrior a la coopcr<lclÓn. pcro 
!;Imbl,;n eSlo irnplic:. renun¡;lar o ceda a la sobcr:lllia sobre asuntos Intemos de una nación. a c:.rnbio de 1:t 
promesa de mi< empleo~. más bicnc~)' un m:b alto nivel de "ida . 
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Los I1coliberales se apoyaron en los cconomlsws cI,islCOS como Adam Smnh. de quien re tomaron el Laisscl. 
Faire. donde el 8tado deja de actuar como rq,'ulador: y David Ricardo. en su teoría de lO!' costos comparativos. 
Si se habla do;: un libre me rcado. una libre competencia y una desro;:gulación . el E.<tado tiene la función de 
apoy,lr la inversión. el capital y de elevar la lasa de beneficio. lo que Significa que la economía sc mueva en un 
mereado más libre. donde la competencia e.~ cada dia más imperfc.cta. 

En el periodo de 1980- 1990 so;: pro;:scmó una crISis o;:n los modelo, productivos y laborales. se dio UI1 
agOtamiemo en las fonnas. mecaniSIlIoOS. norm.1.S. métodos y los sis temas predominantes cn la producción y el 
trabajo. su gestión y organi7;lción as í COIIIO las relacIOne.~ obrero·patronales y las políticas públicas. 

La crisis del desarrollo social tiene una igual impor1anci;1 que el desarrollo económico de un país desalToJlado o 
subdes;lITollado. porque se presenta un<l reducción g..: ner.llizad;¡ de los mveles de vtda y de su calidad en la 
mayoría de la población. afect:mdo los sustemos del P;¡CIO SOCial de cu;¡lqUler sistema y obligando <1 su 
redefinición' ~ 

Las criSIS de lo.~ modelos laOOr.Lles y productivos t radlC lonale ~ SO Il Jificlles y los hace resislcntes al cambio y a 
la innovación. c lr:lcteríSlIcas en las Crisis del Jes¡lrrollo. que :<c evidt:nclan por el IIlcumplimit:nto de los 
objelivos de progreso y bieneSlar que en ;¡Igún nloOn~1Il0 configuraron el urden Il1telll:Jcional de~pués de las 
guelTns Mundiales . 

. <\s1. los modelos laborales)' el cswJo Jc bicne~tar conSiguieron su may(lr difllsión en el mundo. y M.' 

lradujeron en Iliveles salariales ascendentes. Alguno~ paí5es alc;II17...1rOI1 el Jesarrollo cstl1.lclUral y 
emprendieron un tipo de revolución laboral ,;uslclHaJa en el énfasis en d trabajO y en un p3~ tO wc ial que 
1Il,'o lucraba 3 los trabajadores. existiendo una relación directa t:ntll.' el desarrollo y sus condiciones ~oc i ale.~I ' 

En los ochenla se ma¡tlf~ slarun tmn,fon"'IClones tales como; III110vac,unc ~ lecnológlCas. un mercado ex ,gente y 
compelilivo. nue"a, condiCIOneS de prooucción. dd con~rcl(l. y el consumo. que afeclaría;1 djvel1'os S~C lores. 

Aún no se definían los nll ew)~ modelos de desarrollo a ,egll1r. pero ne(;e'llab,"1 l·onsiÚC rar el cldeler wcial. 
económico. politico. lJeológlco. y reVl,ar lus lnodelo, prodUCllVOS y laborales. Se re,lhzó la revolución laboral 
·prooucti,·a. cuya timca vía garantizaría [lila recuper;'Clón ,o,lcruda. comrctn " 'ld:,,1 funcional. y la poslbilodad 
de hienestar de una economi;l. 

La compelencia ,e ha ul1cllIaclonalozado en mucho~ ,ei:!uro;:s tal110 en I~ fabriCaCión co nloO en lo, S<! rvicios. Las 
empresas compi len con estr;¡tegias auténticamente munJialc ~. qlle enlr.ui an la ,"eul" a escala munJial. el 
apro,'isionanuenlo de materiales y componell1cs a la 11lIsma escala y la ubicación de las nelividades en mllch;¡ ~ 

naciones para aprovec har las ventajas de los factores de bajo co~1U blabkn·n aloan/~IS cun empresas de otras 
naciones pam const':!,'l.ur acceso a sus pUnlOS fuencs . 

En el a.~Jl<.'Cto 1<.-'enoIÓgico .'urgleron l u~ Ilue\"o, paradlg llla~ . Cada '·eI ~s ma)or d lHíll~ro de ~Clores que ~n 
nada sc parecen a aqudlo.' que 'I(\' lerOI1 dc ha:<c ¡Xlr" ~Jlficar la t.:oría de la ,"ent;l)'l comp;lfilllva . La, 
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economías de esc:lI,1 están muy difundid:lS, la IlI.lyorí;1 dc los prodllclo~ est,í!) d,ferenci~dos y I:ls necesldadc, de 
los compradores varian de unos países a mros, El cambio lecnológico se esta produciendo por todas par1 c.~ y de 
mancra contim.l:lda, Son tccnologias aplic<lbtes como la microe!cctrónica, m<lleriales avanZ:ldos, y SISlel1l:lS de 
info\11l.1.ción, que han dado a !as emprcsas la facultad de s~lvar la esca~l. de factores medianle nue\'o.~ 

productos y procesos. 

LJ au tomali7.:lción ncxible pcnnite la fa bricación de lales de lamaño pcqllelio y los raciles cambios de modelo. 
rcduciendo el contenido de mano de obrd t:n los productos dc muchos S<."Ctorcs: "El acceso a las tl'cnologí:lS 
mas modenlas está pasando a ser más importante que las b:l;:ls esc:ll:ls salariales localt:s:'" 

La robótica fue un fuerle estimulo para el reagnlpamit:l1lo de empre~as par;¡ ,ilianz.1.s y formaCión de nuevos 
seClOres y áreas. Las lelecomunicaclones desempeñan su papel como c:l lahzadores de c:lmbios sociales. hasln 
el grado de que la tercera revolución imluslrial sc b:l.<a en los avances logrados en las telecomunicaciones y 
en el procesamiel1lO de la informaCión. 

Los nuevos esqut: mas y modelos globale._ se orieman hacia la conccnación de nuevos modelos de de.,arrollo 
naclOn;des. reglOnale~ e 1II1crnacIOnales que destaquen en los aspectos de la prodUCCión y del trabaJO. L, 
nueva cultura laboral dt:staca los nuevos valores. actitudes y comportamientos de l o~ ;'Clores productl\'os r 
de 1" ~oC!edad l'es l>e<:to ~I tr"b~jo. Aparece el támlllO de I~ nexibltidad labor;tI . 

El informe [)~hrendorf defmc I~ flexibilidad del trabajO como "Ia capacidad de los indiVIduos de renullciar:1 
lo,; Mbltos r adaptarse a las nuevas clrcull ._laIlC ias·· . La leoría del mercado de lr~bai\l, la negoclJClón 
cole ... I\'a y la polílica gubername ntal siempre se han enfrcl11ad o a ulla realidad. el S,~ ICIll" de precIO, 

Ll !lc,'\,bi!,d"d labontl tambIén COIl S I ~I C en saber en qué medida el lIlerc:ldo d~ IrabaJo rc;'cciona afl ( ~ 1,,, 
flucluacione' de I~ ofcrla y la dcm,mda 11ledWnlc ajustes de precios o iljuste, de "olun~n. l:lmb,én 'c rdierl' 
a la fle,'\,b,lodad de lil masa global de l o~ s .. l:ln os nommales y reales. y de los " darlO, rcl ;ui,'o, según la, 
r;l1l1:1.' de aC(I\'ldad y profeslo'lc<". 

La flcxlblhuau de los co~t es I~borale s c.< ;, la vez delicada y controvenlda . Ocloc;td,1 porque 10< 
procedimientos de 1,1 fi)<lclón de los .<a l;onos en diferentes paises e~t'¡ 1l vinculados con la n('gOCI;I~IÓn 

colcel,va. y vitrí;m las dl~po"clonc, IIlstituclO n<llc~ . Es conlrovcrtida porque de.'e nc adell~ problema, tcóneo' 
yempíncos. 

l;, p.:rfecta flcxlbilidad de l o~ salanos y de los precios garantiza la distribución óptima de l odo~ los recur'o<. 
en particular humanos. sólo cuando los me rcados de productos y 10.< Illo(!rcado, de f,lct ore~ ' on 
completamente COIll]l'l!tll!vo, Pero" se apll1:a e,tit hipótesis con ITlCllor rigor y sc IOm~ en ClIcnta la' 
Imperfccclone, de l o~ lllo(!fc¡¡dos reales. la nl,xlbilidad de los precios y de l o~ s¡¡ l,lfIo' ya no :he,gllra UI1;1 

distribUCión Óptima de los rc{"ursos . 
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Lns teorins clásic;!s han explicado 1;1 rigidez de los s.1 Iari o~ eo mo con$ecucncia de los s~larios minimo~. 

est~bk'Cidos por la legi s l~ción o medi~ntc la ncgoc l;[clón coleclI\'a y en ~Igunos paises son una importante 
fuente de rigidez .de los salarios. Pero CI1 otros se interesan en contratos Implicitos. salarios de rendimiento y 
oposición. 

Otros faclOres que Influyen .~o n los precios de las materias primas y el stock de capital. De la miSllkJ llmnera. 
los gobiernos deben conocer la intensidad de la presión ejercida sobre los salarios nominales por el mercado 
de trabajo a un l1I"el de inacti"idad determinado. SI la presión se incrementa por el cfC{;1O del peso fiscal. de 
las prestaciones de la seguridad SOCial y los subsidios del desempleo. de un agravamiento de los 
descqllllibrio~ o un reforz.amiento del poder de los sindicatos. c ntoncc~ el ni" e l de paro compatible COll un 
il¡dice de innación es table aumenta necesariamell1e. 

En este capitulo se explicaron lambic!1 los elcmemos k'<:nicos de la OCDE. se define 5 11 foml;l de organi-..:aciÓn 
asi como las carncterístlcas de los p;líses II1tegrnntes. 

1.3 Fu nda mentos Teóricos de 1;, o e DE 

En algunos paises. part icularmel1le de OC DE. la ne~ l bllldad de los salanos rellJes es gmnde y permite al 
mercado labor;11 absorber los conflictos reales sin provocar un 111cremento nota bJ~ y dUTildero dcl desempl~o . 
Una explicac ión puede ser quc es el marco institucional en el qu~ se desarrollan las negociacioncs colectl"n ~. 

)' que en los ]J~iscs donde las llegocinc i oll~s están ruertemente ce11lrnliz.adas han estado en mejor~s 

condiciones de r~ali-..:ar el (O I1 Senso SOC ial necesariO para ~scgurar la flexibilidad de los salarios reales freme 
a lo~ conflictos no dcseado~. 

L~ politlca fise;,] t~mbién cs un poderoso medIO par~ ac tuar ~obr~ lit detamin;ulte de los s;llnrios tlomulillcs. 
la e"oluclón de los costes laborales y ~ I empko. Algunos alltorc~ como Hart ( 1984) Y Oi ( 1962) seiialall qlle 
b aportaCIón <.Ie lt r:tbajo al proceso de prodU CC ión p\l ~ de ~f di\'ldida. por 111'11;,<.10 en stock de tTilbaj ,ldofCS '! 
pur la t~Sil de utilización o numero de horns Irnbapda~ por trabapdor. 

El ~\lfncnt~r l o~ COS!~ S d~ mallo de obra no ~(la rt~Ic,. o SI el conjunto de los costes laborales pcrrnall~ce 
eO Il ~t ante . ~c puelkll tener rcpcrCUSIOllCS sobre d e mpleo. seglin que lo~ eo~tes fijOS "ilrfCIl o no. Como ~stos 

aumentan respectO al coste "ariable o al cos te horariO de b mano de obm. la relación empleo·hora~ de 
tr.lbajo tiende a dlsllllnulr los empres~rio~ prer,eren Illili~ar 1;1 plantilla de que disponen en fOfma más 
111lcnsl\'a en lugar de contratar tTilbajadores suplellk'l11afl os. El .IIIIl"ll! l1tM los elementos fij os de lo, cos te~ de 
lIlJno de obra no salariales también tendn;\ a dlSllIlIIUlr d millo de adaptación del ~l1\p l eo frente a 1I1l~ 

perturbación e.\ tcma. 

El aU lTle ll10 de l o~ co~ te~ tlJos de empleo p;lrcce produClr;1 la rgo pl;l"I.o la disnllnudón de b relaCión empleo· 
horas de trabaJO. Ahom bien. el rtlvel de l o~ ~;tI~no~ ju\'entlc~ ... n rel~ción con otros gf1.lpo~ ri\'1IJe~ de 
trabajadorcs tamb,,~ n IIcne import:l1Icia . Lo, tncrcn~nto~ d ... ,alano, relativos de los jÓI'cnc< por cau~;ts 
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e)lternas al mercado y la rigidez a la baja de lo~ salarios de los Jovenes con rc.~pecto a los de lo~ adullos h¡1Il 
ocasionado pérdidas de empleo para los jóvenes incluso en países miernbro.~ Je OCDE.I~ 

La OCDE recomienda que cOll\'iclle asegur~r una mejor adecuación clltre la productiviJad de los jóvenes 
trabajadores y los COStes correspolldielltcs a eS ta categor i~ laboral. Seria dc~cable que sc combinara el 
establecimiento de salarios diferenteS para los jóvencs con formación con el fin de no lillli t ~r l o.< a empleos de 
escasa productividad y bajos salarios. Las medidas telldentes a reducir lo~ .~alarios re lativos de los jóvenes 
producir.'in ciertos ereCtOS de Jesplazamiento en otra~ categorías. 

Otro aspecto que también sobrcsalt: en esta époc~ de globalización es la mOl'ilid~ld del lanplco. en Europa 
desde los años setenta disminuyó esta tendencia pero. si continúa. puede desembocar en problem:ls de ajuste 
económico. Los empleos eSlabJ.::s son frecuentes en todos los países con b fOTlna de empleo de la rga 
duración. Sin embargo uno de sus efectos puede ser privar ~ los recién J1eg;,dos ~ I mcrc~do de trab~tj o de Ull 
cierto mírncro de oportunidades cuando la demanda e.~ escasa. 

Ahnra bien. en el aCI\I;tI escen~no laboral. Jest~c~n bs migraCiones gcogrMica.,. las cuales responden a 
facwres ecorlómicos COlllO la crt,ldón de empleos y dispa r idJdc~ de I<lsas J~ des'::Jlpleo Cll las Jifcrcnt~' 
regiones. La persjslenci~ de grandes diferenCias regiOIl:llcs ell el nivel de actl\ :dad C<.unómica y la~ ta.~as d~ 
p:lrO lI1ucstrarl que las migraciones netas de m~no de obr.1 y Je ~api t~1 '10 han ~Ido lo suficientemcntc 
importilules pJra c1imirlar estas disparidades. 

EIl el caso de las migmciones laborales. pucdc ser que la~ ganarlctas cconónnca~ "soct"da~ " e.'i t a.~ 
migraciUlles son gen~ralmente merlOres para el ind;\';duo q\h" p"rJ cI..:onjlllttO dl' la socied¡IJ. en r;lllin Je la.< 
disparidades que ex;~ten entre los ;Ilcenhvos y los costes. O1ros (;lctOrcS in<htucion~lc~ C0 ll10 la ngldez de 
los Ille rc~dos de vivienJa y la irnposib ili d~d de n~ll.<ferir los Jer~cho~ de jubtl:lción perjudican la !tlovdid ,IJ , 

L~ moviitd¡,d ocup~ciOrlal llene IInponancia para la adaptaCión a la evolUCión es tructural )' la ,-,voluclón 
t ecnológic~ , L 1S t;lSlIS de mo\'ilidad ocupaciOllal son elevadas cn casI todo, los paises. prinCipalmente en lo~ 
Estados Unidos, Adcm:is I~I movilidad femerlirla ticnJe a aUIllClHar y acercarse ~ la moviitdaJ llla ~eull!HI y 
cs!:; II1nUlJa por ¡res C:lractcrí<tlca< de su s lt u~Clon ell clmacado dc ¡r~baJo ' 

• En un pequeilo número de profeSiones. los cmpleos c~' ;¡n ocllpado~ c ,xclU~I\';lIl1Cnte por mUjeres 

• La tasa de actividad de la, mujeres y 'u aC1l!uJ respecw a la "¡lla profesion,d han c\'olucionado 
r;ipid:UllentC durantc los quince úl!imo< IUlos, 

E)liste UIl cSIr~~h<l ";Ilculo dc intcrde~ndenclII entre la vilb profe<lUnal de 1,,< lI1uJeTC< y .'U \' Ida 
familiar 17. 

,. lb,J P 66 
.' Ib,d p. 110 



La movil ¡d~d profes l on~1 dismmuye .::on I~ ed~d , y cn losj6vcncs cstá inOucllciada por el paso de la e~e\lcl~ 

3 la v¡d~ acti"3. Este tipo dc movilidad pued.:: ser UII~ cxigcnc ia de la .;volución de las CSlnlCluras 
cconóm¡c~s , La movilidad ill\'olulllaria, que es c;llIsada por las transformaciones es truetur¡¡ks, da resultados 
diver~os emrc los tr:lbajadores ~ i n empleo. 

La nex ibilidad en la empresa SI.:: toma como el resultado de reajuste de efectivos y funciones de los 
trabajadores y de ordenamiento del tiempo de trabajo. Los empleos estables de larga duración son 
imponantes tanto para los trJbajadores como para los empleadores. Varias di sposiciones instituciona les el1 
la.~ que se incluyen 10$ mecanismos del mercado satisfacen esta 1H.'Cesidad. En un clima de altos nivelcs de 
desempleo y con.~iderable incert idumbre sobre las perspeclivas dc c\'olución futura. los imereses de los 
trabajadores y de los empleadores pueden ser difcrentes. (a dem~nda de protección en e l empleo por parte de 
los trabajadores ~umenta mientras que disminuye la capacidad de los empleadores para asegurar lal petiCión . 

La vCnt3j~ de eStoS n'ot!canismos es que las dos partes tienen mutuo interés en conc lui r acuerdos a largo 
plazo. El ~v~nce tecnológico impulsa la evolución de los ajustes del me rcado imemo y la Oexibilidad 
funci onal. que requiere de un ajuste gmdual de la m.1lto de obra. y mle como consecuencia nuevas fomms de 
perfeCCionamiento de las cap¡¡cidades y de mejorar las condiciones de twbajo. 

Al mi smo tiempo se presenl¡1Il las redefiniciones de las I1Ireas. de la organización del trabajo y de la 
woperación. Las " entaJ3~ para los emple¡ldorcs son un clima de trabajo satisfact orio y aun'ot!lI!OS de 
productividad Para los trabajadores son la segurid¡ld en el empleo y asignación dc tareas meno~ irTegul;,re~ 

Sm ~mbargo e~ I ~ l e n C lerto~ obstáculos, como la rigida de las eSlruCtllrdS profcsionale ~ . eM:aso 11I"el de 
COmj"IClenci:l de 10.< trabapdore ~ que Imllla Sil 1II0vilid~d profesional y su posiCión de reclcbJe. La OCDE h~ 
recolIlCnd;,do h~cer algunas lIIodificac ione~ como: 

L I cduc~clón y formaCIón deben preparar I!lejor a [as personas para empleos que exij;lIl clla ltficaflone~ 

poll"alentes y que lo~ trabaJadorcs puedan acceder a es tos el!lpleos de un mudo COIIstant.; dur;mle toda ~ Il 

"Ida. 

Cuando el (;¡¡r~(; l er exce.<I"anle llle corporat"·o de lo .. ~ indicatos impide 1 .. integraCión de c ll"ltfi cac l onc~ 

rcqucridas actualment~· Cl1 catcgoria~ profesionales heterogéneas. puede ser ncce~ario proceder a alguna~ 
reforma,. 

Se debe formular una ImpOrt¡¡nte resen 'a pues. cuanto I!lás progresa la nexibilidad funCIOnal. los 
lI'ot!rcados de trabajO tendrán un carácter ntá , intemo)' mayores serán los riesgos de que los parados )' lo~ 
recién llegados al macado de tmbajo sean exc luidos del ncceso a empleos bien remunerado". en 
parllcular lo, Illercados de trab¡¡JO en recesión, Hay un riesgo de que los empleos penf¿ncos )' 
oca~ i onak~ ;nUllCllh'lI 



" 
Una CSlr~lcgi~ adOPlada ';11 alguno~ p~ iK!' C., la de rnCJor.IT las condiclonc~ de lr:lbajo y la prOlccn6n 
social de los lrabaj¡¡dorc.~ a (lempo parcial y ICllll)Qra!cs a fin de C\'II~lr que las dispo~ icioncs que tienden 
a reducir los horarios d~ trabajo produzc;¡n form as de empleos inferiores. 

SIO embargo las pres10nes que ~e cjcfl'.an ;, favor de una mayor nCJ\ibi lidad labo'<.I1 implica el riesgo lle una 
segregación Cl1lfC los IrJbaJ;uJorc~ y dar ongen ;J I empico disi mulado que se ellcucntra en la ¡¡eriren:! del 
mercado laboral. puestos de bajo [uve! y mcdiocr<.'s condiciones de trabajo. 

El empico disimu lado no es IlicllO. pero se oculla a 1:1 administración p;ml no pagar impncslOs o redUCir Ia~ 
cotizaciones de la scgund:,d SOCI;' !. o eludir b s reglamcmacioncs del empleo. Tal es el C:lSO de 1:1 
contrat:lción de inmigranles. que ~e encuenlrall en una silUacióo Irregula r y deciden descm¡x:riar un e mpico 
remunerado no declarado par:! ~1' Ir:lr que ~e;¡ de~cublerto. 

Este t ll>O de empleo ya e~t;i COI1"dcr"do en I;¡~ e.,ladi~ticas oficiales para indicar el número de persona, 
ocupadas, se esuí expandiendo y tiene v:mas f:leela' ¡;omo Ir:!bajo de lIempo ¡;omplelO o de l1empo parcial. 
puede ser ocaSIonal. lemporal o p.!rm:merHe. 

Los trabapdore~ de empko dl~llllul"d\J .,e claSi fi can en: "tmbaJadore~ que ulilizan sus ¡;"paCldude' 
profesionales", Ir"bajadorn fanla~ma~. empfe~aflO$ y trabajadores poco cualificados, segú n la cla,lfi(iKlón 
propuesta por Miehael O' Higgin' en 19R:, 

Aquellos Irab:yadores qu~ UUIl/.:l1I '\1< l' apa~·.d .• d~s pro fe~ionaks licnen apll1udn f~clll1lenlC." aplO\el'habks 
que l1ulizan en '0 pnrlclpal empleo. declarado a pleno tiempo, y esconden una fracción dc ~u :1<:1I1'ld"d 
abslcniéndose de dechlfilr una parte d~ SIl' hora, Ik IrabaJo y los ingre$O~ corre~I>ondien ' e ... . I'ueden lener un 
scgundo empleo no declarado en 'u lotalldad o en parte." 

Los Ir:lbapdores f:mla,ma ~on la, pcr,onas que no IIcnen empleo y no lo buscan eo el l1)r.;rc;ldo labor.ll. 
realiziln un:. aCliv,d"d <:nCllbi..::r1:. :1 Ilempo (Oll1pklO o p;m·lal. Y se dividen en do~ gn,po~ : IIlrni:;r:lnte~ en 
~l tu~<:lón Irre:;lIlar y d dt! 1:1' I~r"ma, qu~ tlenrn daedlO a pre,ta<:ioncs .'OClalcs permnnenle, como el de 
IIlvahdez o j ubilaCión 

A lo ... empn!':lrlo$ qUl' poseen pcquci.a, t!lllpre,;I.' no deda,adas, lambl.'n se les eon~ldem l'n e":1 
d asific:tclón. del llUSIIlO ml>du a lo~ pr()(l"r!ort!~ lruern"ll.'(ho~ clandc.o;lIno~. que surgen cuando IIlla empre':t (l 
ull ldad de prodUCCión 'ubcolllr~la un:. parte d..: 'u, ;,(til'idades como b produ..:ción d..:: eompoo..::rue, . 
~erviclOs o produ<.:tos fin",,", . 

La suoconlml:lClón l'oos"te en qut! la, ~nlpr..::sa, d..:: hoy 1r.IIl,fieran IrabaJos a OI ras elllprc~:,s. Tamb,.'n 
renbr el nomhre de deseonccmr.lnon LI' cI11pre<a, ~~ unrn y se con(enlran en ~u pumo prinCipal. cu)'o 
beneficio e< el pt'rfel'clon:mlll"nto mUIUU No ,e deben ¡meer pit!1:;' s :IISI:II!;¡,. " no componente, de un ml,mo 
producto o sen lelO 

" Op en OCDE. I'I' l'n·107 
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Los trabajadores poco cuali ficados son las pcrsona~ que po,.cen un nivel de cualificación relatll'an'lt'llte baJo 
y aceptan esta dasc de actividad debido ,L las dificlJltlldc-~ que padecen para obtener un trabajo declarado. 

L , OCDE considera que e l riesgo pfIlLclpal del cmplco disl1l1ulado cs la >egregllción dcl mercado laboral. 
(jlle puede agral'arse. La intensificación de lo~ comroles no constituye m;ÍS que un limitado medio de 
rcducclón de es te elemento de segrcg;:l(; lón. 

La empresa de hoyes definid,1 por Castc lb corno la emprc~a red (JIt",,"or.( l'/UI'rI'I"¡se). porquc gcncrol 
conocimientos y prOCe5.1 información cficicntctnente, se adapta a las dil'crs3s formas de la cCOllomia global. 
es muy Ocxible, cambia sus medios r.\pidan"K! lltc. como cambi an los obje ti vos culturales, tccnológicos e 
IIlstituciona!es. y es capaz de innuI';lf cuando la nmovación deviene el arma compelltl va cla \'el" . 

Sin cmbargo. 1" realidad social de lo, tralmjadores e~ ' 

al La pcrststencill d~ ah .. s ta sa~ de dCSl: mplco por largo tiempo. EII Eurupa comclI7.Ó e~ te feuónll!llo y se 
e,l1; extendi~ndo en lOdo ellmlndu 

b) Reducción de 1 .. ocupación en la agn cuhura. En la IIldu,tn" también ha dNllÍnuido el númcro de 
ubreras. llllmentando el empico en los sen '¡e IOS. pt.'1"O de tltaner,J lenta (' lnest;tble. 

e) Au;ncnlo de I~ den¡¡mda de "C ! I\ ' ld;,d~~ rell,' lumlda, al prucn,I II IlCnll> de m forl1l~ r,ón , cn particular los 
niveles técnt COS y profeslOnak,. 

di Demandn de pcrsolMI ;Ihamentc c,d ltlc"JO.llI!r~j'n,tI 'lile ;uin cn lu, l);Ií~e~ de~~rrollado~ ~Jgue Sll'lIdo de 
l111portnnCla pequcih . 

. e) En c~tos nuevo, cmpleo, lo, "dano, .,un haJu'. al lf:lIa l en 10' cmpko, d,' tiempo parel,,1 )' lid pa,ollal 
no ' lIIdlcaltwdo 

f¡ S~ ha vllelto cormín 1;1 apancr¡jn de la economía mformal por la ~egn¡,: maclón del IIlI!r,' ado. tanto en 
paí<;c~ dc,:,rroll ado~ COl1lO Iv, n"IJc,;mollado, . 

El Ilumado trab"Jo fonnal er.1 ;tqu~1 lrab'ljo cstrtrcturodo. que er¡¡ I:J profc"ün 11 ofi cIO reconoc' ,do 
~oc lalll"K!n te. o que ~e encuntrab :1 IIl se rlO en una organiz;lClón prtV;ut;, o e,tata!. al que ~e le rcconocian su 
ubICación. rcg]¡h de fUnCl Otlatlllellto dC ,\hora ~er;i m:b COOllín ellr,lhajo no e,jrurturado. el cu:tI e, todo lo 
comrano al amenor y ~c llama trabajO I11funnal. 



E.'<\e tipo de !r..lbajo ya CSI~ lomando imporlaocia y prolifera con el pa~o dd !lempo. La m,Jyoría de la ~ 

personas ya Irabajan pur lIlicialiva. riesgos y por s i mismos_ Elnue\'o lrabaJador dehc lener I,IS carJc le ri>lI ca~ 

principales de la crealividad. orden, ingenio y di ~c iplina freme a la falla de eSlruclUra laboral. 

El lrabajador contemporáneo debe emonces definir su rama de IrabaJo, ya sea por espectali7.aciÓn de lareJ .<. 
productos o mercados. aunque es mt:jor quc combme los Ires. No debe usar el exclusivismo porque perded 
opoflunid ades. debe ser nexible e intcrdisciplinario. 

El horario de lrabajo ya no implica un horario fij o. St no el número de horas lr.Jbajadas. O por trab,tJar. con el 
fin de lograr separar las horas de Irabajo del eSlado de animo. Se señala el número de horas Intb¡tjada, en un 
lapso de ti empo y se compara con lo.~ logros oblenidos. 

El trabajador no eSlruclurado .<ólo cuellla con su peT"ona y medios malcnale" para realtzar 'u trabajo 
mantiene una >obriedad de liemp-o y medio.~. Necesita d compromiso y la cominuidad de su c ltenlda Debo ... 
darse espacios p;,r,t pensar y no trabajar solo. debe establecer un dialogo. para que se e tlrtqlle7.~· a ) ofrezc.' 
resullado< tnt:Jores El tnlbajo aClual debe ser indepcndicnle y ági l. Todas e< ta.; nucva.' c,r:ocl"rj'tlC'h 
deber.in estar unidas al aprecio que existe enl re el trabajador y el lrabajo. Va m¡is a ll ,i de I.t ,¡!.>,t de 
>llbStSlenclil y amor al tralxljo. Se rdaeiona con el eumplimiemo del deslino o vocación por lr:¡,n'nder en 1.1 
vida. 

St1l embargo. el mercado laboral aelual eSlñ e:ul1biando profllndamenh!. lo.' Estadu.' Untdos han prupue_to la 
era del Irabaju eventual y temporal. asi com-o I~ lIatll;td~ fuerz;, <<.J U~l in (tll ll!». que e~ nUtda. Ilc~!bl<' ~ 

di ~ poniblc . S u mensaje es: "usted depende de si mi smo" . 

Tamo en los paí~es de~arrollados como en los no dC"'JT0I1ado, el de~eU1plco creceni. autl"k:!11and" I.t 
U1o\"tlid~d de la m~no de obra barala de 10s paise., meno, des;lJTolbdo.~ ha\: w l o~ !Il;i~ d<·,;,rmli:Jd",. 1,,_ 
,'u:t lc~ dt~n1Ínuirán ¡o~ costos de producción y 3umc nta r.in ¡¡'S ~;UlanCta~ d" las grande.' empre._a, . 1:,1<: 
au n"k:lHO se ohlendrá de la proporción de trabajadores procedente, de Olro, paise.' . que ilumelHar;ln _Itl 
embargo los problemas de discriminación y de xenofobia 

E,IOS cJmbtos profundo~ que se presentan hoy CI! la e, tnlCtUTa del empleo. t.u nb.¿n tr:Len tn,n_for111a,·lOt\<·_ 
~n las áreas <,ConÓt1l1Cas. polúicas y sociales. que pcTtlltlcn que los p;I¡'C~ dd pTtn"k:r mundu _e.,n lo, qu,' 
real icen las labore" c realt V3s.)" e l rcSlO de los paíse< la ~ labore, reP<'ttlt\"a~ (de maqutla. f De e't.t m"n<·r ... el 
trabajO SI! convie rlC e tllrabajo enajenado y cOll viel1<' al trabaj,ulor "n e,cia'·o. 

1.4 ESl rIlCIII (;I )' comites de 1;1 OeDE 

Ll funCión de OCDE abarca una diwrs.;¡ gama de lema, rdaeion¡¡do~ con la , pull1tca, l'i.·onúml.- .• ,;. _1'<. t,ti<', d~' 

>." micmbro" ,\uu:tltnt:nte liene reuniones con MiniSlros del EXlerior. Conll!rno y Fm¡m/ .. a" <JlIe prc,,,k <.'1 
p3;~ elegtdo par:l e~la functÓn . A"í dL'C iden los Imearniemos par:l el fortalcr.:tmtento de la cllmp.t!thtltd:ul ~ 

cot1lple ,ro.:nlanedad de 'u~ políticas. apoyados en el lralxljo analí1tco del Sel·rcwn.Juo General de I.t 
Organll.ac,ón. E.'le foro es Ull~ de las fucntes rn.is impon:mle' de nl:tdí~lI c:t., COtnparalt \"a~ tntema",,'nalnl<:nte 
l'UY O' obJe!t\'o~ , on: 



.:. Propiciar el mayor neCIIllI ': 1l10 económico y de e mpleo posibles. IlIcjorJr lo.' l11\"ele- de "Id" en 
l o~ paiscs miembros. baJO rondicioncs de eSl::lbilidad financiera . 

• ;. Contribuir a la e~pan,ión <.-conO mlca de sus lIliembro~ y no miembros en ~u de.,alTollo 
económi .. ·o 

.:. Contribuir a la eXlellslón del con-..:rcio llIundlal bas:índosc en 1:[ multilmerJ.lidad y no· 
dl :;crimin;,ciÓn. de acucrdO;1 Ia.~ nom,a~ Ill1emacionales. 

No involucra a nlllgun::l al!:lIlz;t Illllttar. tampoco interfiere en :lSUlltos políticos internos de sus imegr.ulles. Su 
órgano supremo es el ConseJO, 1I1tcgrado por representantes permanentes do;:: la membresía. apoyado en un 
Comité Ejcculivo de 14 p;J isc, FunCIOII;J bajo la fónnula del consenso. tielle como racu ltad e l tornar deC isiones 
con implicaciones Jur¡dlC~~ pam su, miembros. por la vía de volunlad polít ica puede hacer recomendaciones y. 
de la misma tll1lll.:ra. delcnlllllar el programa de lrabajo de los comités que alllllizan la mcmbresia. 

La OCDE e~ 011:1 org; ll11wcl,'1I1 IlIk'(lI:lC IOnal quc. en su fundon¡unienlo y es tructura. s<' ap<!ga o;:: n I1l;lyor medida 
JI prinCipiO de Igua!d,ld ,0bcr.1II" L." deC ISiones en la organización se toman por conscn,o. Cad:1 p;lís 
miembro puede aceplar o recha"':1I eltelll:l que se ::Inalice. Si un miembro flXhaZ<! el tema ¡¡n::lli7.:.do. ,iglllfica 
quc la decisión no rntra rll vigor y la :.b,lellción s.gni fica 1::1 no·~p¡i ca("iÓn de e$a deci~ión all,..j~ quc 11' realtl..l . 
Lu, dlXl ~ i oncs denlro de OCDE >oC punen a dl ."-Cuslón una VCl. que h::ln sido cSludiadas. ponderada.' y :maIt7ad:.ts 
por los pai~eS mirmbro.'. ,í¡¡ lo, ('onlU~' . 

La., polillca~ que ~ pro¡X.lIk:1I en d ,eno de OCDE son malerla d .. largo e~lud lo y rencxlón por l0 ' p,lbe, 
Illlcmbros. Se ImpklllCl1l:111 ,1 Ira'':, d .. 1,,, Ic glslacione.~ nacionale,. O sea. )oC acuerdan pril lC lplOS par;1 >er 
,'phC:ldos en lo, IICIllp<"" } (ofln,l' propl:" dl' cada pais a !r.1"és de su.' leyc ~ . lo que implica el con,lantc :tn:ih'l' 
~ d, ),C uslón ~obrc (orma, y tlcmlx" en que 'e IInpJcn-..:ntan la, po líticas )' "U~ rrsullados. El nUJo de 
lII(oflnaCI(;n sobre 1,1 e",lunón <'nmÓ I11I GI de l o~ países 11lIembros Signi fica un con",lI1te pro • .; .. ·,o dc 
~prendl1.aJ<'. relroa ltn-..:l11:tnÓn. ~1I ! oa ll~l!.,,, y )a po~ibi ! idad de compart ir y de$alTollar. ::1 lr.I\ <" dc 1;1 
ú llllparaclón y el e.'lUdlo. 1,,, melore, l ~l"IlIC:" > po líllca., lXollómica~ . 

Lo., Conl1l ~< de, .. mpclian labm~, lécIIICa., } hacen eMudlos ~ob r.; lemas relaCionados con 1:" poliuca' 
);UbcmanICIHalc, de su, 1Il1elllhrn,. "cmprc l'O Il una posición neulral. p<!rmll lendo la lr.UI;;p'lre!J.;I" en la, Il lel .!.' 
que se propone. TrJbapll en gn'p<.I' } 'ubgnzpos de !r.lbajo. surn.ando casi 150. donde pal1 lC lpan a)IO, 
fu nCionari OS que fonmllan la, jXllítK::I, a ,egulr cn ' u.' respectivo, paí~s . Hay 50 grupos de c .'pcI10~ !':CII\CO~ 

Los lemas dI' lo, Com,l~' ,on. ¡xllí!ica econÓIIIIC:I . comercio. examen de !J situación eConÓIIIIG' > de lo, 
I'roblem:.ls de des;uTollo. a'I,lel1<"la JI de~~rrol!o. 11JO\'mlientos de capi lilk:s. lr~n s~ccione> ,""i slb le~. lllCrc:ldo, 
fi nanciero>. seguros. ;¡,unto, f¡,e,de, . k gL, laClÓn. política de competencia. po lítlc;¡.~ de prolecc lón a 
cOll sumidore ~. lllllsmo. Ir¡m'po,l<' marítllno. III\'crsión illlcrnacion;l!. empres:I, !lIUh,n:Klon¡'¡c, . polí!!,",1 
en~ rgólr::l. It,du~ tna. ,1\ ..... 1"0. po!i!tCa rll' lItífiu. lccnológlca. politica de mfonnac.Ón. mfOflll¡illc;¡ . 
eOIllUOIr:U: IOlle,. e(l" c"(."I OII. ~·"'rlco. ;"UIIIO' ~l)\:,a lc, . ;"lnulll,traClóll pub¡' c~. agricultur.L. ¡Ie,ea ~ 1l1<.'dIO 



ambiente. L1 in1port:l llei~ de este tipo de t(¡lbaJos e, que sirven como ba"<! p;lra I~ elaburaClón de agendas de 
Otros organismos i mem:lcion~ lcs. 

1.5 !\'Iil"' mbros y confo rmación :lclua l dI"' 1" OCDE 

Actualrno::me los miembros de OCDE son: Alemania. Au~tria. Australia. Canad,i. Dinamarca. Estados Unidos. 
Finlandia. Fralleia. Grecia. Hungría. Irlanda. Islnndia. Italia. Japón. LU.lcmburgo. México. Noruega. Nucva 
Zclandia, Paises Bajos (Bélgica y Holanda). Polonia. Portugal. Reino Unido. RC¡Jlíblica Checa. Suecia. Suil,'l. y 
Turquía. Los requisitos que deben cubri r los paises candidatos ~O ll : ser democraCias cstables. tener estabilidad 
económica y respeto a l o~ derechos humanos. 

Entre !o.~ compromisos que se adquieren están los nl<!canismos de vigilarKl<I Tllult ilmeral. los cuales dan 
.<>eguimie ruo a compromisos adquiridos por la membresia. y consiSlen en exámenes periódicos por país. que ...... 
"plican sohre dive rsas áreas: economía. macroccvnomi:l. cucstión estructural. situación y problemas de 
desarrollo. políticas agricol:Js, energéticas. educativas. ambientales. rnduslrialc,. CIentíficas. lecnológicas. de 
asistencia y desarrollo. 

Los exámenes económicos los reahz<, el Secrelariado por medio de una ml'lón al p;li~ en estudiO. prcp:¡r.l un 
documento ~nalítico y lo circula .:l los denll< miembros. El exalllell cUllsi.,>le en que dos paises re;¡li:WIl 
preguntas 11 fondo al cxanlinado. 10$ dem .. \s hacen p!"egulHas. obM:rVaC lones o ~ugerenc i a.~ con ~ idcmd;l~ 

pertinentes. El resultado de l cxan)l!n <>e publica. ~ lendo dc acceso gen~ral y h.)m:lIldo en cuema comClllano~ de 
lo~ dem.is ll1¡embro~ . La publicación de los rcsuh3do~ cJerce presión sobre d p3i~ eX;lllllllado. E~le es un 
mecanismo v'lflabJc. ~cgún sc:1Il los procedlln,cmos dc los Comités. El p;¡i, cxanHn:nlo prescnla. en pruncr 
I":nmno. un infonne c\laudo se realiz:lIl e~lUd l os cstnlclUralc~ o ,el·torlalc~ . 

Luego. el Scerctariado COn1r.I(a a \In )!rupo de c.\ llCnOS reconOCidos inlernanonallncn1e. preparan cntrevlsn, . 
an~h~ls de InfonnaClon disponible y sus proplo~ t:> ludios. Se dl~ll(e el docun~ Il! O de lo~ expenOl' en el 
Comité. que publica el mforme re ~u ll :mte y cJcrcc (le- l~uJl maner:l prcslón ~obre el pab c.\:ullInado. 

Los inslnl1l)l!ll!OS se adoplan por eonsen,o. ~Iendo de los slgu lente~ upo.'> : De.:!amelOnc, o cxpres lone\ de 
\"o lunwd politica: Rccurncnd;lCionc~ . que »(In fo rn~tlc, no ,'incul:IIHes. ) o..:el.'Ione., o cornprormsos Jurídin', . 
IXsde la fundación de OCDE. la mcmbrcsia (011\'1110 en continuar hl' esfueno., de la OECE de reducir () 
eliminar los obsláculos para el interc~Hnbios de bJcnc~. ,erl"CIOS )" pagos corncmes. :u!cm;is de m:lIIteller y 
ampliar 1:1 li bcr.,liz;lción de IlIOvimlemo' de cap"ak,. [; ,to sc COIl<:rct:t Jurid¡¡;:II11emC en 10< C&lIgos d.' 
libcrali7.aclón. lr.tnsacción. corricntcs Inl·"lblc, )' nlOl·lnllcnlOS d~ capII,,1 

Sm embargo. en eSle l1ue,'o sistema econÓmh.O lIam:ldo globaltzaclón. lu~ p"isc> no c.<t,in evolucion:mdo de 
m.lncra equita!"·,, p~r .. competir.)' las con.,ecueIlCla.' tle- la, r~con\i.'nda<·lOne~ o m;¡nd;ltos de organ is nlO~ COInU 
la OCDE no son tOlalnlCllh: benéficas en lo ccollólmeo. poHlleo. social. eu ltuml o Ind"'ldual. La g lob~hz.:¡ClÓn 
establece el l·;nnmo rápido haCIa I ~ pro~pcndad. po.:ro con<kna :1 I:t 1ll<lyOri:t ,1 111M '·Ida de lIli<cnn y 
de'e;pcmciÓn . Crea nlle'·as I.Ona~ económlC,l'> y cu ll llr.tle,. dcmro ~ a Ira\"":, dc lo, p'li"<!,. l11odelada~ pur b 



Il'<:nología. la difu ~Lóll culturdl y las dccLsiones de los gobiernos de Iibcrali7~Lr y dC5reguJar sus econemias 
nacLonales~o. 

En el SLgUlente capitulo anati~rernos panorámic~menle el impac to que ill$tituciollcs como la OCDE propicr;1I1 
sobre los faclores de desarrollo de paises con economi,LS clTlergcntc~. cOllcentrándonos cspcdficamc rLl e en el 
f~Cl0r empico. 



", 

CA PiTULO 11 : EMPLEO" (;LOnAUI};\J) 

EsIC capilulo ¡rala sobre el faclor empico en el ámbito mtemaciorml. :Ibarcalldo a las organizaciones obrcms. los 
~ I SlC lll.1S ccollómicos. el desempleo. la trluIsformación de la seguridad social y las condiciones de competencia 
imcmaciOllal reglalllCnladas por instituciones como la OCDE. 

2 .1 El t' lIlplco tn el 1'0111 1':1:10 in te rnacio na l 

A p¡¡nir de la !<cvoJuc lón [ndu slri ~l. el mundo adqui rió una nucva dimensión. hubo un aCUllmlallll<.:nlo en 
fonua indcfimd,¡ de población y producción. Las Ir.lnsforrnacioncs que aparecieron a mllad del "glo XIX 
fueron econónucas. ~ocia lcs . poli!ICaS y culturales. y lograron su culminación en Fralle¡ ... IlIgl ;L1CrTa. Alcm:lIl1a. 
Países Bajos \' Estados Unidos. File un periodo con crecimiento ck:mogdfico y económico. L~ 1r~!I~form:lclól1 
dc los mcdlo~ dc prodUCCión parf.'Cia lraer un mejor nivel de vida, 

Europ~ rue el pmlc lp~1 esccnano de esta tmnsronnación. Además del crcc imienlo poblilC ,on~1. :ml1lcnla rol1 Irh 
ni,eles 1l"Iedlo~ de ulgre'o por h~blt~nle: nceleró el proceso de urbanización y se apro\"ech~ron nuc\"o~ re\"ur~o~ 
prodt1Ct"·O~ en otras reglOne~ . '\llInentó la dcmand¡¡ de alimcmo y r1l;lteria prim:1. Comenl1rron a ~"rg,r 1:" 
tll\"ersiones. el rumbo era d desarrollo industrial y urb~no. dirigiéndo~ c~pec iall1lcntc a C:madá. '\u-t'.,lra. 
E",lado~ Untd o~, Argentina y Nue\"a Zcl;md i~ , 

El capilal se fu~ a reglonc~ con b:J1" dcnsidad pob l:rcion~1. con re":llr~os agricolas para prooul"lo, de .lima 
IcmplaJo. oca.'lonando la migración imemaclO II~1 de rec urso~ hum.:tl1 o~ . E~ ta ~ tral1~fOrnl<lClOnCS 1".:IIII:1l"(>n 
alelar Oc las nl<' trópolls a los des.::mpleados, red i slribuyéndo~e a.~í la poblaCión t'conómlCall"lt::nle aCII\'a. 

An":nra L'llna recibió e~la Illr11lgmción. significando rn:tI1o de obr:t par:1 una prodUCCión controlada p<'r 
pu t cnc l"~ europ,:as. Sólo un porcenlaJc regresó a su pais de ongen con ~u ~ <lhorro~ . L, dll'\:"die.Klón d.: 
m<lnuf"ctur,,~ dc~bancó de su lugJr a Inglalerra en el comcrcio mundial. Se mlcr<:,Llnhl :J ron prodm:lo~ 

m,lIlllfnclllr;,d,)~ o.:mrc p"Í>c~ IIldll~IrI~li7 ... 1dos hasta 1" Prin~ra GUo.:ffil Mundial. prc'ell l,índo,o.: 1111 c~'l1trr> 1 del 
llpo do.: C:Ull!W). nlOl'1Il1lc'1110' rn'gn'lono~ y de c"pitJJ. 

Ll.,,,puó ,.k I:t, do .• GlJc'rra~ 1\'lund, .. ltO,_ a\ln~ntó l:t innllenci" de Est:tdos Umd,), en d COII!I:\ IO 1IlIc·rna.."'Il:J!. 
lo qm' ,rn:xhfiúj el comercIO y d nUJo de migrJcionl:s y de capi la l. Amóic:I Lalllla cnfrcnló I:t ,'ofllpc'leIKI:, de 
I:c<momí".' europea. ~' I.I~ propla~. ~u m:indose las eJ\ponacione5 de a1ill~nto .. de E~I:tdos Unldo~. Ellngro.·,'" I'm 
habitante en p.li-.c, cun,ulllldoro:, fue <111 0. la claSlicidad del ingreso dc I:! demanda de 1o, hlcnc, Cft"CU; 

El d.:~arrollo d.: lu. 1':11'''';' ~o: ('0nCCnIrÓ cn la aplicaCión masiva dc Ic'enologl" y 1:. CCOIlOIll;" mil'l'" '\ '1. 1" 
compelen",a e'lab .. o:n función do: lo., pfL'CIU~ ha\: la la conquista dclmcrcado con IIlnO\":ICIÓn to.:c nológlc., 

Tr,-" d proc.:,,' de Intc'rn:Kl0nali",Klón persislieron 1;ls d.:sigualdade, . . -.ca elltre paísc, O 0:11 d uuenul ,1.- 1,,, 
frunl~r.J' de cilda pai" La idea de crear una legislaCión 1II1':I1I:lcional del trabaJO, m:i, wrdo: un" Or~alllz"nón , 



"e tlio ~n eltranscul'>(l del "glo XIX , h;¡~w .'u con~olld~clón con I;t I'rink!ra Guerra Mundia l. J...¡¡ s renelllll ne ~ 

que >c hic ieron fueron de tipo económico y é tico. espo..""CI:llmCllle el "co~to humano" de I~ R~voluclón Industrlill. 

Se cueslion:lTOn 1:1., condiciones tic trabajO y tic ~Illpleo. quc no fueron acepladas tan pacific~rncntc, como lo 
manifestaron dos revueltas en Lyón ( 183 I Y 34). lnghterr:L hil.O esfuef"los por organl7.ar a los obreros y creó el 
Primer Congrew Sindical (1864 ). Olros fact<)r~s Im.""C ursorcs de esta organización fueron . m:is bien, 
consideraciones filantróplc:lS o h\lm;lIllt~ria s. que cllllsr<;tieroll en la IlL'Cesidad de mejomr la si tuación tic lo~ 

tmbaJadorcs. 

s.:: buscó asi una reglamentación internacional dellrabaJO. con reglas que no fueron muy bIen vistas por los 
gobernantes. Por ello. "arias asociaciones SUi7~lS. alem.lllaS y frallcesas surgieron con fUerl.l a def~nder el ideal 
de la "legislaCión internacional"d Penetró en e~pacios politicos. parlamcnwrios, c<:onómieos y universitarios. 
llegaron a la culminación con la ¡;rexión en Basika de ht ASOCiaciÓn Internacional para la Protección Legal de 
to.~TrJ.bajadores,en 1901 . 

En el transcur~o de b Gran Guerra hubo encuentros .< ind,cales ;, ni\'el ¡ntenrac1onal. cn Leeds. Berna y Londres. 
Al c~ lcbrar,;c la Confer.:ncia de Pa7., I~ trabajadores adoptaron los principios de la Sociedad de Naciones y 
Cre;lron el ;lera constrtuli"a de la Organrl.aclón Imel1laclonal del TrabajO (O IT), fonnand o la p;,ne XIII del 
Trmado de Versalles. en 1919. 

La Coml~lón parJ b Legl.<I:KIÓn InternaCional del Tr.IIl"Jo in~I,lllLda por !:I ConferenCia de Palo. k¡ fOl1l13ron 
representante.' de. BclgKa, E~tados Unrdo,. Che(o~lo,aqUlJ. Cuh:,. !taita, Japón, FrJ.ncla. Reino Unido y 
I'olollla. PreSIdió Sarnucl GOlllpt.°rs. president.: de la Feckr.Il' lón Amer;ca;\a dr:J Tr.lbaJo (AFl.). La 
Orgallll.aclón fornJ;,da es trrp:lnrta )' relllle a rcprc:o<:ll1antcs de g()hicrno. l'mpleadore$ y tr.lbapdorc~ en sus 
ór~mlo< eJec\lti\"o~ . 

1.:1 orr fue creada como or:;:II1I"1I1O IlIdependlente. ¡x:ro quedó itg::lda a la Sociedad d~ NaCiones. a trJ" Ó de 
algunas d'Spo>lCIOIlC~ org:il1lcas q\Le ¡¡re ' leron una l>Cd..: y un prc~upues. o en común. Anuahn.:me tie lle una 
r..:unlÓn Int..:rnan<>nal. la pnmera fue en Wa~hln g((">n. donde aprobaron seis COIl\'enI OS de: hora, do:- tr.rbaJo en In 
.rn¡ht<lrla. desempleo. <'dad rniuLLna. tr¡,baJO 11(l<.·wmo d ... 10< me n(lre, de c(bd. protecctón a la maternidad y 
trabajo nocturno de I:r mujer. 

En 1948 la A,amblea General de 1" O",U creo un progrJt]);1 Amphado de Asi~t cnc ta Técnica para el desarrollo 
económico de lo~ pni<es en "ía, de dc,arrollo: donde 'c plalllloaTOIl los lemas de mejoms en los ni"eles de 
prodUCCIón y d~ "Ida. En Europa hubo un gran Impul ~o. porque teni" grJndcs poblacioncs desplazadas} 
refugiados. al r~organizarse en la OECE ,0JicrtarOIl ayud:1 a la 011' pam poner en prUctica y financiar al Plan 
MarshaJl. facilitando la IIltegrunón ° J:r <'lllIgrJ.clón h.lela AlIlérlc~ Latina. 

E,;tO~ (ul'ron lo, pnlllcro~ rntentO~ por regul:.rr 1,1' COndtl' I'11IC< uel empleo a lIi\"e1 mundial. Desde enton¡;es. la 
orr tr.lbaJa ~,oc , nd:r a la ON U, bu,eando e-r:ind..rc' dco Lllrdad de "ul~ p.lra los trJbaJudorrs dd nHIIHJo, ~ 11 

ul:ilogo con~t:"lIe (<)11 Irl, Jn:ill ~], de OCDE (.' Lll c_ OEC!':I No (lnlLlnelllO, mencionar que el1 c~tc esceuano tan 
grJ lme y eomplcJO parllclpan "c·tualrnL.'ntc otro_ ,IClorc'. t,lle' e01ll0 la, cmprc~a, privada" b 5 ;1<OClaCIO IIC , 



mlernaClonales de lraoojadore ~ y muchas Qrganl7..3ciones no Gubenwn-..: nt ;lk.' SIII embargo, el fenómeno de 101 
g looolil.ileiÓn pone en confliclO las necesidades de! trabajador con los 111l<.:resc~ de expansión y crecimiento de 
1:1.< empresas . 

Últimamente.::l proceso de la g lobalizaClón facdita a l capital recorrer el mUlldo y bu~a r una mano de obra 
b<lrJta y productiva trayendo consigo de~pJa7.amieI110 de trabajo de un país a Otro. En los próximos mios ~e 
presemar.ín refonnas económicas como causa de 1<1 g lobalización de b l·ompetencHI. En es te sentido. Iwbr:í 
desplazallllento de l Sector Público hacia e l privado. provocando nl:.lyo r dClll:.lnda de educación. sanidad y 
servtcio social. sumándose la tendencia a la feminización y ce1Jlrulizaclón. IOrnándose incier1a la situación del 
t'mpleo. 

A par1lr de 1989. con la caída del sis tema socia lista. se presemaron camblo~ en t odo~ los ,illlbnos. 
c.peeialmcnte en la economí,l y el f;!ctor tr.lbajo. donde la t"conomía de mercado se eonviT1 IÓ erl el marco de 
referencia. las aC li ... idades productivas se rcubicaron. incrclTlentündosc la, ell1rre~a~ rtIul!lIlac lollales en la~ 
ac tividades económicas y la reducc ión de la aplicación de sus propias poli!!,'a,; eeonómKas d,' los ESlado,
naelone" 

l,2 Ellrabajo como factor de desa r rollo 

Con 1,1 multiplicación en la producción en las IIIdu$trias aumento b canudad (lo.: tranaJu. ~e necl'S 'tÓ que un 
nnsmo JlÓnlCrO de personas que produclu una deterrnilladJ canudad de pr.)(\ucclón atJor~ I ~, ' ''''l lC III 'l rí" en un 
mcnor tiempo. para ello debería capaci tarse y adqulnf una nl:.l yor dc~tn: z;1 en eltrahaJador, ahorrar tiempo rn la 
rea!i1-,lc IÓII del producto y enfrenlarsc a la inno"ación tL'{:nológica IJ ,"nal abrevia)' facll,ta el trabaJO. Con el 
comerc' io l'Xt~nOr y el mercado imemo se va JClllllulJndo el Glplta l. la 11l~1'lón uel trabajO ,ólo ~~lÜ 
,uhdi~ldi¿l1dose n¡;ís y más segll l1 la naluraleza de los camblO~ 

Ahor~ una naCión debe ocuparse por tellc r trab¡tiadores proUul·l1\'O,. ) permlurle ,,1 Irab~pu llr que e'le vl\"a de 
'11 trabilJo. y de su salario el cual debe ser .wficicnte para Illanlenerlo y pueda fonn,,, una fam,Il ,1 

5 111 cmbargo <'0 11 es ta llueva dinámica i1l1emaclonal 111 IIIcrc "lCl\la~ el (ap,I:,]. la re:,,'("Ión lII:i, lógica ljue ~e 
C.'llCr.1 e> que ).o: eleven l o~ sa lario~ y por consigulcnte lo. bendiclO~. una de j¡¡, ,.a /.Onó e' la e.xl~tencm d,' 
"ana, tn \"crs iollcs en un mismo negocio. Sil mutua C01llpet~ lIC1 a tiende a reb'lJar '11' bendil"\I~. '1 hay 1111 
IIIc renlol!nto s llllllar en todos los diferemes negocios la misma cOlllllC telKla produce d 1l1l ~11l0 crl"':IO 

Pero lI l'!;a :1 1!;lrsc el ca~o dc que un país len!;a un pleno desarrollo de nquel.a que le permlle la II1I >n"l:1 
nalurJlrza de ~u cli ma y ~lIelo. cntonccs llega a un momento en que ~II ,lII la(IOII con otro, paisc~ no le 
pernlllw.ín aV¡lIll:lr ni retroceueLluego emoncc, los bencficIO.' de l cap 'tal y lo., .<a lanos delt ra b<lJu "'dn baJO' 

Cuando 1111 paÍ> es tá complclamentC poblado en proporc ión de lo que pued~ 1l"l:IIItener 'u t<, IT otuno c"mo d~ In 
lIu,: puede emplear e l C;¡pilJI. la cOlllpc. t ~ncia parJ col()C;, r~ debed --cr grande que reduelr<Í lo, 'al ,Ir"" que ,,,) 
~an lo ,nficlente P'lf<I mantener clmímcro de traba)ildorc~. en d "Iplle,to de qlle d p,li, c.,t¿ COllll'klalllCllI': 



.n 

poblado. C~h: rníll'lcro no podría ser mllllCl1tado. Un país que tenga plenitud de c<tpnal en proporción;¡ lodos ~U> 
negocIos. ~lo mvcrlirá en l"adn mm:! pantcular. el capilal que le pcnnilc la n<lllJra!cw y la extenSión dd 
negocio. U. competencia será mayor y el beneficio cspcmdo será más bajo. 

A partir de 191\0 apareció un;! profunda y dur;¡daa recesión económica, la clIal no estaha prc~ i st;l y (k'cmOocó 
en gr:mdcs laS¡¡S de desempleo. problema no lan clásico de los desequilibnos económIcos ullcmaclOn;¡lc, 
porque lInplic3ha una tr¡Hl_~forrnación de 1,1 nalurJ.!cza miSlrn del desempleo donde la eS¡rlIlcgia de cr.:acI6n de 
empleos lcmpora!.:s a cono plazo ya no era \lna solución. 

Se ncccSllalxltl soluciones a largo plazo de orden CS1f\lctllral. ~I pues las lluevas hxnologias. la fClllmiZ<K: lón dd 
lrab¡¡jo y el faClOr demográfico eran elementos que innuian en la transfonnJdón de las dlsposlcione, 
rcgubJoras de la Jornada d..:1 tr:,bJjo. Duronte la~ economias de las posguelT<ls en algunos paú,e, los Indic..:s de 
natalidad descendlC'ron y siguieron mant..:niendosc lIasta hoy en dia. Jd..:m:ís.la gene.:r.lCión que hoy se Integra al 
nl<:rcado laborol es resultado de esta poI)I~Cl6n . Tomando en cllenta a estal' CIC'l1C " tO~ OCOr: tamb,en analifa 
la calidad de.: la vida prof~s.on,11 y el lugar reservado alt Íl:mpo libre. 

Con esto, ant~"Cedente.:5. e.:xplic¡lremos ,,~¡s dctalladUllIentc 105 principales f¡¡¡;:tor..:s l"conómicos que af~"Ct:ln al 
empico. al prc.<cnt:lr:<e 1111 progre~o técn,co eslC tr.lerá corno conS('"cuencia unJ d'.<1 nbuciÓn d~ Ial' recur:<o, 
materiale, y IIl1m:mos. del ml~mo lnodo se recllltar.ín a nuevos trabajadores y también a lo~ y:, actll·O~. la 
::Volllc lon tecnológica g~nera una eiena cantidad de desempleados provocad3 al 11lI .,mo tiempo por el ciclo 
o"Coo<'imico. cuya innuenCla puede ser a(lcm~' de la Innovación tecnológica. de las intervenciones púhli"" o del 
,imbllo IiItem¡¡ .. ·i(>nal. 

L , 1eenologia trac" conSigo un ;"lIn,~nto d~ la productividad en el trabaJO. producto d~ la relación ~nlre produclo 
} lr.,b"J.ldores .:mpleado,. en e~ le caso al :UIlIlCIltJr la prodUCCión eSta ~lIpcr"rá al cmpleo. SI un p~i, pre,,"'m~ 
U1I ,k,arrollo ," ... ",ónlll"O r.ípuJo 'ti indice dc d.."'oCmpko _,,"r:i hajo. pt;ro <1 no e~ ¡¡~i el desempleo <"f,"Ú' (El 
~uhr.Jyado e~ miol 

La m"orpor.lClón de 1ecnologi~ en la productividad provQC..l ~h"s índlce~ 1k de~,"mple(). ~I la d~nwnd:l de 
' lrabaJadores preSl"nla un a~elllll~nl O lentO que la productl\·ld,ld. por lo t:lntO 'c da"i UlIJ expul"ón de <"_1<" } 

una p:lrtl' 'e r:i ,ÜN'rbIlJa en 1,1 nUC\<l ufert:l de trab:lJo. 

l.;, ofcola d~ 1r.,ba)o I;uno,,:n "'-" lr.m,fonn;, COII el hempo. puede ,cr por 'nol"'O~ dl!lnogr;Ílieo.' o por camb"" 
SOl·I"k~. uno dc' ello, e_' la f~mn"I."Clón dd traba)o lal y cmno h" ~ ,do d c;,so dI! EU ropiL dond,· 1", d"l1l1l1u,do 
d mirncro de hiJO' por t"anllloa 

Un descmpleado no '010 l·' "!.juella IJ<:r,ona que no ¡"Ibaja. ('"llblbl 'lO con."d.:r.1 a aquella !.ju,: llene.: lO!! traha,!> 
en un periodo ,k Ilempo ,rr~gular. temporal. o qu~ pan icipa en la econumía suhler,,·tnea. T¡.mb,':n ~,'lr..ll) , '1) 

e,t:1 catc"goría qUlcne~ han p.:rduJo ~u 1r.lbaJu y busc¡uI Olro. o quienes bll.'C'1II tr..bajo por prirner.1 \'el JX'r<l"c' 
han kmllnado 'u_ e.'HleI"" ACluillrno.:n1e'~ considera un empicado regular u qlllcn lralxlJ3 llempo completo. 
med,o 1'e"'po} qUlene_ tlen,'n un _egundo l",IXlJo. 

:' 11 .• n R A . 11,·,1,,, , "n¡'¡~ 1" ,,,,,,,,,1,, de 1""~'1" "" '¡d"""'/~,m III ,,,·t,. '''rIIH' n,I,·'-II'''. r I~ 



El desempleo SIrl lugar a dudas da ongen a problema.' SOClak ~ y polílico~_ En los noventa. el descI11p!cO de 
larga duración es más de natuTi¡leza jUI'enil y por lo IilnlO no causa Indigencia. pues a muchos de eSlOS jóvenes 
los m.lnticne SIL familia . Sin cmb.lrgo, el COS10 social puede ser la carencia de valores culiu rJles y exislencinles. 
Si en caso conlTilrio se presenlar¡1 un desempleo de adulios por un largo licmpo ~i se prcselllariÍn indIgencia y 
marginación. 

El desempleo ap;¡rcce por diversas causas. siendo bs más comunes: b redl ~tTlbución de los recursos que 
provoc¡¡ el progreso técnico: las v¡¡naciones continuas en la com¡)()~lclón de la demanda: reestructuración dc 1;, 

división I11tcmacional del lrabajo. y que los lTab:tiadores no siempre escogen cltr;JbaJo, pues depcnde de las 
capacidades)' posibilidades así se derivan diferenles grtlpos de descmpleado~ (hombres. mujeres. Jó,·cncs. 
adultos etc.). La dinámica de la economia da por consecuencia ... 1 desempleo. cuy" inlensid¡¡d varia en el 
ti empo. 

En el ámbno internacional tenemos a los países dcsarrofl;¡dos y raí,es de menor desarrollo. Cada uno (k l"flo~ 

enfrema el problcma de l descmpll"o de difercnw manem En lo prin1<:ro, se debo.!;1 la rcestrtlclUmción iJldu~lr1al 
y la oferta del 1r.¡bajo: y los segundos al dcbilitumlerllO del procc~ de dcS:lrroflo y J:¡ ¡JlCOr¡x)nlción de 
trabajadoras doméslicas en el nlCrc .. do de trab:llo. 

l .J Form.1S de or¡:'lniz.lción de los Ir'lb"Julorcs 

A conlimraclon pondremos en d, s(" u,¡ón la funCIón ongmal d~ ¡a~ ;hOCJ;...:i one~ dc {wbajU<lores coroo Illcdtu d,' 
dcfen~" de _1" neccsu.lades e imerc$Cs, a,í eomo _JI nuelO pap.!1 CII la dc,regula<."IÓn de l o~ 1l1ercildo.~ dc m,mo 
de obra ell el mart·o de la globalll.:lnÓn. 

La.' perMl n,1< cn cd;ld ,KIII',I P.1r.1 tr.tb:JPI lo hacen ~a" 1.1 llIa)or pane de ,1) "Ida "dulla. Los 1r.lb;JJ"dole, _on 
a lq\lrl:ulo~ por la, ernpre~a ~. par.1 ello Jd-.: tle habel algLin ("llIendUllIenlo o COIl!r.uo cll!re e llos y 1(1-
("mple.'ano,. Para alguno~ ca!>O~ el acuerdo ,., m(ormal. en ()!rOS e.~ ht~n lo.' convenios coJocuvo> negOCIado_ 
cmrc un g"'po dc empresas y nnle> de trabaJ;Jdore __ ESlo se rcalla de modo IIldepcndlelllc SI el Corllf:IIO ~_ 
for11lill o Informal. explíc ilO o implic llo. L¡¡ ~ nCj,'oclil\:rones cok"Ct"'a, quc rc"hl.'U1 e~to_' sectore> s,,'\"el\ par,l 
fiJilr sillan o~ y bo.!neficlo~ sociak~ de lo' ~ lIld r <."adU'> 

Los lrabapdore~ se agrtlpan en organr l.;¡crone~. s nldrcal(l~. y a'OCWClOllC, -.c;m dc servic ,o público. 
profesion .. lcs. benévolas. ell·. Los smdlealO'; lu , tóm',nllenle tt:lCleron "11 Europil y Norlea,nérica. más adelante 
Se' IIllcgr.tron a ,o..' Il'dadcs ocCldelll;¡ le, de llpo Il1du'lnal y pluml. El 'rglo XX nlllc , tr~ la c~wns lon de eqa, 
¡¡~oc iilCl onc, lamo en pai~es o:k:s .. rroll"do, eOlllu ,'11 p .. ¡,es ell viii, de de~;Jrrollo y a lodo> los "L>t:lorc, 
<'ConÓnl1Co<. Lo, "ndlCalo> ,e pre,erllaron en ClIiIlm (J¡fcre rl1c~ llPO" de rndu'lrra_. ernprcS:ls. profe'lOnak, 
{(on una Illl<ma profeSión). y generJks quc' a!i han a IrJb;ljadorn que pn¡,,:,'den de varia' mdU'lTIa, :
ocupaCIOI1C_: a....:n~j:lIldo a tina FederaOl;n 



Lo~ paí~es mduSlnahzados lU\'lc ron ma)'or impol1ancla ad~ In;¡s dc M: r los pnrne ros en fo nn'lr smdlcmos 
profes lonules , Sill embargo los ,~ indic alos de IndUSlna ~n los que prcdo rlllllan en Euro pa, ESlO es un efeclO de 
un scnllmic':lIlo .solidario entre los lrabajndo res no importando su formac ión, ramo u ocupación . 

Los países e n ví;¡s de desarro llo llenen m;ís sindicalOS de e mprcs;ls porque las pro fesiones no e~(¡in muy 
arraigadas, por lo que organi~~lr a Jos 1mb:tiadores de loda una induSlri:l resulla Illuy complle,ido . Para la 
fonnac lón de eSle lipo d1! sindic:llo se req uiere que el tamaño de las g r:lIldes empresas de te mline por sí so lo 
crear los sindlcmos. 

COllforme se fue amplificando el movllnien lo o brt!ro reciente me nle se ha n Visua lizado ,"entajas )' dcs\'cntajas 
en los t ipos dc': s indicatos. Los llamados de e mpresa confom-.aban la fa.o;c pnmana de organl "l.lción de lu fuerza 
¡<lboml. c uyos v¿ Mices se desarro llaban en OlroS as peclos )' variames, Fuc e nlOnCl.'S c n:mdo ¡as organl~.ac iOJl<!S 

dI! tmbajo sc colocaron en las relacio nes o brero-p:uronales consiguiendo Ull e nlace con la base . 

La expen l.'ncia ha dado el rcsuhado que eSle ti po de s indicato a l le ner \'a n a~ ramificacionl.'s fr..lgme rH a al 
mo \"imie mo o brero. a l mi .~mo t ie mpo ob liga a las organ iz¡¡ciones de trabaj adores disoll'er la d lrCC"; ló n '! los 
rcc ursos fin:mcieros de ellas mis mJ.s. Al :,u n~ntar el número de ~mdlca1os ha do-rlllnllldo d número de 
'Ifiliados. En el caso de Jos profcs io n:!lcs hun lo n'41do corno base a lu modalidad hbtó fl ca cnlUl.1dos con el 
.>o.:ctor de la consln,cción y la manufac tura de hmi tando bien sus acciones. 

P";TO .. (¡uc Hos tr,lb"jadores no s; ndical i ~..ado~,;c les Ignoró, Con el r~pldo a\' :In~C (le- la I ~c "o logía lo~ ' lIldlcalOS 
prOf"; ' lOn¡¡lc~ h¡¡n ~ tdo leS ionados. por 1:" m~.ones de que ";.,>lán de.~aparc"; l .. ndo algu lh)' 'l·.:ll}rc~ (¡lle .'1: 

Imn ~ fonwUl .) s" npllfican . Conduc iendo a la fU Sión r e n ;llguno "" casos la de"lparlc lón de "lld l(·,II (h 

,\ ctua hncme ., e fomc ma la crcac ión de ,ind icalo, dc md\Nml es dec ir un slIld l<.:a to pa l~1 (;,d" Indu,rna. CICrt OS 
pai, e, e n d,,;,arro llo han aceplado C~ le 1IpO de fonnac lóll . Cornba ll ,,;lIdo a,; 1,,", ¡"'quel")' ,mdlcato, d,,; c rnpr.: 'a 
~ dl'·I.'loni"mo e n tende nCias Jcr;i rqul ~ a, lIlan ifcstados "; 11 Olfl" tipoS de s lnchc;llo, 

Al¡;una' organl7~lC t Ones al , urgir' tun re pc mm:llne nle sin tener una pla llc,I,,;,ón pr,,; , la. l'.'I,i ll , uffl cnd" las 
("lI n,~'C uc n c , a." de adaptarse a la, nlleva~ necesidadcs. La producción en M! fl C )' lu <l UI <lI nall f.aC lón. provocó que 
¡rubaJudorn callfic3dos O scmi-callfieados no qu.:damn amp:.mdos por o rganlZiKlo nc , profe"on~le,. 1),: igual 
m.oIIc ra ",uccdló ,,;on t rJbajador,,; s de lo, pri ncipa l c~ '<."'C lOrcs induQria1c". 

Al deCIdir!'\! por la sllld l cahl~lc l ón al III\'e l IIldu~trm1. los s indlcato~ fort ail'c le ro n 'u ¡l<Xkr d,,; n,,;gOC I3C,ó n ante 
lo, empleado r.:." y el gobierno. En algunos paises e l pro mo tor d,,; s lndlcUlo ' Il1dU ~ lna le , ha ' Ido e l pod~r 
~Jeculi \"o. Sin e mb:lrgo 13 lendencla a ~, t c ll po de s lIldicalo pucde lener conseC\l ~ n C lih >obre l0' t fCS nl\'e k: s 
t r~dI C l onak: s del nlO' ·lmlcntO obrc ro: Confede raCión. Profcs iona l. Te ITIlOna l (l IIIdu'ln:tI . y .:1 dc Empresa o 
Ic,<."al. 

.-\,'!Uillm,'nt ,,; el >lIld lCato Indlhlrlal .' UbstIlU)e c , t ru,,; IUWS en ~ 1I fo rma org,i,u,'a e n ";'1-":<." 1:01 "1 ..:a""-' dc la 
úHblik r.ICión gellgd fi ~ iI . En (a."O de que l o~ 'lIl(hC;tt o> g,,; ner.llc> o de luo.lu>ln :1 no ',,;:.n de l lpO pr~d01l1l1lanlC 



>c trc;l!l fede"lclonc, de upo profcslUnal. E.'tabkeen .'U ,:cnlral o confederación n"clU!wl n,fncnle' 
federaci onc<: ~Iamenle deben presenlar pa,,1 su conSlllución un mímcro mirmno de unidade~ ton,IIIUUv",. Su' 
aClivldades en al b'UllOS p~iS<!s son sólo par,! eoordinllr y oncmar ,11 Si:t:!or obrero. mis en orro, pa¡~e' fiJ~n lo, 
limiles cxtrcmos de negonaciÓn. 

Al .'I!r má~ JCII"a [a pantclp::rción del gobierno en 10l< aspeclOs cconónucos, poliucos, dc Ingreso.' )' soclak,. 
,lunlCnló cl poder de b s confedcraciones. Méx ico licne el ca~ de la ConfederaCión de Trabaj<ldore~ dc M~x1(". 
donde ~ pO!~nló una lucha cmrc e l poder (cl1lrali"liwo comra d poder de ....... emr;¡1t7.::rdo. !:l.' r.ll.Olle, 'un ti" 
'lglllc"le,: 

I I Fanores hlslóricos. 

2) Pr-icricas de negociación. 

J) E,'lrucrurJ de t$ org;miz::rciones de cmpleadores. 

4) Importancia rdaelon~da de difercnles nive les del 010' ImlC1l1O ubrcro 

Los p:li~, "n desarrollo lIencn en prácllca IUI 111O\'lm;C I1I<I IIbll'fO fragnlCtlIad0. ,,, ("nd, luk'u,,' l', 1" 
cun,n\'Jclón de MI propia e~InU:lura . Cicno~ paí,..." IIld\l slrlalt l~ ldl\' P''c',clllan un phn'al"ulO. pcr" l'l) "'I\lcll." 
pa,·,c ' cn (k'arrollo Il l'ncn ad\ cr.<i(bde~ ag"da~ deb,do a: 

.1) <)uc In' "nJICJIO' dcpcndcn dc las accloncs p(lliIK,I~ 

CualqUlcr Il po de orgamza~ión o SISICm;¡ ~n ~unl fucrc prc....:nl~n un (; Idu. lu, ~uldl(" I O' n0 '011 L, '·',·ql<. ,JII. 
n\;;., ,nin clI ,mdo dcpendcn dc la~ nUCIUaC I Onc~ del ernpl~o. de la ,lClltud polÍllc;I dc lo, goblcrnu, . "',lrnp,lIi, ,, ~I\ 
pro dc la ~tnJIc;,c lón ~ de la ¡¡ctunción glolx.1 de los <mdlCaIO'. Lo~ camblO~ .:'IrtI(lllrale~ ) IJ fCC("\1I1 ¡;IOh,¡1 
h,Ul ~ Ido la.' rJzone~ pilra di ~ minuir el mimero <k ~H1dic"hzado,. pcro. COut" ,'n Iodo, lo, ':"'0' nl'le 1" 
anrJ¡:ómco n dcclr que h~)' p;¡íses que pre,cntnron un iluntelllO en ~\h ,Ifik,cionc' 



.H 

Corpor"t i\' I~!l1O <'11 J:¡ 110<:\';' <"OnOnll·<llnt<,nH.l~·IOl1"IJ. 

L l ll11 iculaClón L'ConÓltllCa que C~l't<, CIHI"\: E~l atl o y economía. economía y [!Olít ;ca fue un procC50 dc cambio 
c<lrac tenstico en el cap,(¡[I"nlO turdio; donde la función del Es(;¡do pasó por difcrcmcs clapas C0ll10 J:¡ fasc dc 

libre compe!..:ncia y donde hubo un ICIlIo procc'o dc concentración dc capnal. 

AhorJ bicn. :Iqucllos pabcs donde <'1 ('apuahsmo Si! desarrolló en condiciones impuestas por el si~lcma 

IInpcriali ~l" fue dif..:rt:nlc ~u desarrollo. ~c pn:,cnlaron problemas específicos que no pueden Ignorarse. donde el 
capita li smo tardio se cstabll.'ció ,:on una cmis dc lr.lflsición, dc un c3pi lal iSIllo libt!ral aUllO Illonopólico. 

Nació así el cap llal¡~mo dc punta. (]ond<, el E~wdo tiene un nuevo lipo dc Intervención en 1<1 economía. y 
reconoce e in1~gr.l al s istema lo~ lIanmdo~ grupos de illler¿s. figurando el sindicmo entre ellos. pero al mismo 
!lempo se d~renor<l el lillemllsrno cln>lw de b~ (omms p¡¡r!arnenr~ri as de rcprt!scnraclón relTUon~1. originando 
la corpor.ulVización dd E~rado y '-OC 'edad. ~ part,r de entonces las sociedades grt!miales son imermedian~s 
entre el poder polúico y 10< In,b;rpdurc_. perü ~jl.'rnprc en condiciones de subord,nación al Estado. 

Al fina l (]e Cuc'nlas el blado e_ d palrOn. emprnario público y d agellle cenllal de la direcClun ~'(:onomlc¡l. El 
corpor;l1l\·"nlO 1\1\'0 su prc....:l1Iaclón prrmana en una sociedad agra ria. en donde 1.:1 blllocr.:Jcia fue adquirrcndo 
111' poder e manado de la de.hllldad e 'InKlllral d,~ la burguesía y d plolet'lrIado. PosleriofTllellle d 
corporall' '' '1lO cOIT<!spondc" Ulla ,nc'ed:,d de,pl,,~~)(j¡, del campo ~ la ciudad. 1:. burocraCia politica manllene 
'11 hegenlonia en 1" nlo.>dld~ dc que c' e :lp"z dI.' rcall~ .. ¡r un pacto laboral Clue recons!i tll)'e 'u base ,oclal ,k 
,¡poyu ,lUnqllc ...::a par.:r:, lrncnlc 

Cunforn~ 'c fu c de~.,,.roll ;,"do 1;, hUf{)(I';Kr;, ',udrcal fue ocupando un plle~lo cad" \'ez m~~ ImpOl1<lnlC ~ 

e.\Ir;ucglco en la nue'a ,,(u;rcu)n polill"-" Empero al rt!aJ II~t ¡¡n..:: e l aparJIO político. y ~unl;¡ndu'>C !(" .. ·.lInb'u, 
que .,ufre en 'u Intenor. expo;rrrl~III" UII dcl .. -floro 1.'11 .'11 ,"nu<.:nci¡¡ de poder. El ,orpor;'t l\', .~,no ~ ![¡IIl,Jorma. 
alror" la., (Iipula., ~lIlpr~.,:,rr¡rk, e'tr,·,-h.,,, I:, z," gl1llema,,~ntalc$. e n alguno~ países fonnan p:'lle de pall,do, 
po¡illc()~ o(í<'l.I!t~!a~. 1.'11 otro, ,"npicll~lIIe 'e ic, exrluye y .<010 l,enen (Ifill,dadcs Ideológ"a~ 

L" lel"CIOII "'orporall\,' (;on el E'I"do Ir" "d() para mam~ner la concl lrac,ón ~nr re leprescmalllcs s,"dIC~ic, y 
gobIerno. 'Ir' ¡¿ndule (omo fu<.:nl .. · ,k n""elh," legaltdad y control. Otorgando óP¡rclOS de lIlnUelKla a I()~ 
si nd,calos. el nmmo poder que' adClwnaon 10< h,cleron desarrollar c1er10S "icios: com,pc,ón de ¡idere, ) 
lr.irlCo de IIlflu"'lIcla~ en la labor polil ll.'J ~ "x,al 

Con esle t, po de acc,olle, lo lí'ueo que lo~rab"n era entorpecer e l proyec to modernizador y alllllslllO !lempo ¡r 
la democracl~ del pai,. adhlrr¿'ldo'l! I.l,nb,¿n a dio la com,pclón en sectores de la admll1lSlraClón plibhcJ. 
[)ur;lule el ",'nodo de 1980-88 1" rl'I,ll'lón emrc "flh"clón Sindical y fuerla de Ir"baJo disllllllllyÓ en 1,1 mayoria 
de 1o, p:,i ..... , mdu,maltlJdu,. C\lendl~nd,)'>C ha_la lo, nOlenra. 

La, rM.one_, que de'I.lcan , Oll que .lIIra,orlllCIllC la , nuaclón eCunÓlIllGI dOlaba IL'<.'lIr,o, ,au,f:lc({)mh ., 1o, 
Irab;lpdore, ",I~, "ude , ubrn'lIllc'wn Ilo!ríutlL" J ... <.'f'<" polírrcas. IIlflación. :tflCllnr., cornerc, :r! y p.lg" de la 



deudil externa, tr.lstorn;1I1do así al corpor;llil' l ~nlO. P;U'¡I e llo ap<lreClel'OIl ,rcci,nle~ re~ I SlenCl;I ,' d, enlplc;ldore~ 

a orga niz,lc l one~ sindIcales, surgIendo una hostilidad gubcrn<ll1'1!; llt ,,1 en e~rer lal ell lo~ po:rioo.!os de Margarel 
TJtchcr, Ronald Reagan)' George Bush, 

La fuerza sindicJIIJl!crnacional :<c debilüó al igual que su nlOvimielHO obre ro, "u~ posibles fall,I,' puedcn 1><.'r el 
nO-i:umplimienlO de su parel como es debido, el cual es geslOr de demandas grcminle~, no interlocutores p<lra 
el diseño de U!W polítI ca económica del pais. 

Con este tipo de actitudes refor/A1ron la idea de que el sindica lisnlO estorbaba par;, el desarrollo de una lHl\:lón, 
acentu,indosc la Idea en ¿poc;,s de cris ,s. Ellibcrol isnlO creó esta tesis, adem:¡s de cOllsider.Jrlo un dIque par:. el 
correClO funcionamiento de una economía de mercado, Se pretende acabar con todo interés intennediano enlre 
el interés panitular individual y el !!'ItereS general dd E<tado, resultando Ulcompatlble la corporacIón con el 
proceso de lTlo<kmiwclón del sislema político, Pero viéndolo desde ot ro ángulo la única IncompatibilIdad e" 
con la induSITiallz,1C1ón, para así romper la corporación y pcrmearlo al dinamismo productivo y a la innovación 
tecrloIÓ~ i::". 

El bladCl ,le h,el~star aparece con la e.;perJn¡;J de obtcner ciertos Tl,,'suhados lradu('ldo~ eTl alto~ sal:lno~ con 
alta proctudividad, restándole su atractivo a la dependencia sindical. despla7..a asi del empico de la manufactura 
,\ los servicios, y se pre.<t"III:! un alto índice de de.<.C mplco, cambia la psicología d<' lo~ lrnb~J'ldorc~ qUlellc~ 'c' 
preparan 1lI~', 'u' propIOs geremes los enseñaron al aplicar en e llos la, l1ueva~ I ':(' n ica~ gcrencl;,le, 

Lo.' 'lndl("J1O~ no ~e h~11 adaptado a estos camlllOs, v.:n a su~ afill¡¡do~ 1ll;Í., refin;ldo~ >' c~hlícado', porqm: d 
acc'e,o a L,lnformac,ón e~ má~ amplio, adeln,ís Jos alto~ ¡lIveles d<:. 1',d:1 prol'o<:arnn c,llnlJlos en lo, obJl'tl\u, 
del trabajO Lo prl'OClIp,l1Itl' ,oJo e~ la segundad en el puesto" cu;,lquler m"el 'l'" obrero \1 Oi;<::IIII't,1 Y ,lIIll' 
toda e~ta dl'}'lUlI"'~ c, precl'o que lo~ obreros visua licen 1;, manera de proleger '11 ""lano y empico, pmque lo, 
'lIIdl::ato';}iI no ,on un:1 hIlen" opción p;,ra partIcIpar 

;\hur.1 d "':l'lur ,,,rl'll'lO.' rl'41llne Il't:nll';IS de orga llizaclóll diferellle ,,1 ,e~tor I1Idu.'lrIaL l'ar.1 dio l"t,in 
,urgIendo 'Cn'ICIO' e'llC"I:l1I7~1dos de orgnnll~IClones profcsion'IIc.'. ;1 qlllene~ lo, ~lI1dICa!O' con"lkr:1II 'u' 
enellllgo, Otro, f:ICl0re' quc' ,e ane~an a eSte debilitamiento ~on que no adaptaron 'u' ,Il'tlvldadc" " 1.1 
..:Tl'Clerne e,calJ de mUJac, en el empico remunerado, no au..'Clwrol1 las hor", de Ir"b"JO J ~II~ ne\:e"d"dl" 
f<'lllCl1Ile~, 'c opu"eron ,11 lr:.b~Jo de Ilempo parcIal. al IrabaJO a dOIlUClho, que eran o[lClOnl" <,:,enCl"le, par., 
mujcTt" ..:on nnio" ron excepclot1C' :lIgunos '¡nd,ca(os impulsaron el C$lablccum..:nto de guarda":!., 

Hoy en día Jo, gobIernos que ,UlllnClan el compronllSO de Illamener b IndependenCIa de los SindIcato" pucden 
,'olaborar en la pl"nea1.'lón e,lr"tégica P;lnl que e~te no caiga en el dechl'e, una' i;¡ de acce,o qUl?~i ~J cOII::<.'der 
d derecho de lI<.'g,)Claelón J ~u~ propfO$ empleado~ incluyendo el d<.'ri.'t:hu a hllelg~ . S~lv"gllardando k,,, 
IIlt~re",'., 1,,¡blll'O' de \'ItaJ ll11portiUlCla, pero en ampli;,s área~ del ~ctor pn<'adu 1,,, P,Lro, laborale~ 'Uelc'lI -.el 
un probkma gr.I\<' p:lr.1 el 'cctllr publico. 



La relacu)n aChnl entre E~lado v Sllldi~au> 

En pais<:s industrializado_, con economia de mercado WIE/I.'I). el servicio publico OCUP;1 un primcr sitio en las 
relaciones laborales, earJcteristica que S<: e,t:¡ extcndlendo ha~ta los paises en desarrollo , Mas sin embargo sus 
relaciones de trab.ljo se caractcri7;Jn por graves connlctos, a panlr de 1980, los gobicnlOS adoptaron la d,'dsión 
dc reduci r elllreSUpucslo estat;¡1 originando gr.m de~Onlenl\l y problem.ls diversos. 

La conse<:uellCla a ello fue la sus¡x:n'lon de I;¡s rebClOnes de IrJbajo y bs condiciones de empleo, que 
prol'ocaron detemunacioncs unilaleralc~ por p;utc tkl gobiemo. A medIados de esta décad~ e~ má~ :Iceptablc la 
situación en este tipo de paises porque h;¡ ulCJorado nombklTICnte. En paises en desarrollo d gobiemo está 
mostrJndo d,sponibdid:ld p:lra lomar en nlenta ~ los smd,calos dd servicio publico. en rr!;¡Clón con la 
remuneración y coudición de empico. 

I~n los PIEM el 1"...:.la<lo IICUC una dobl ... funCIón . prmlCro crea y propicIa UIl clima fal·or.lbk al desarrollo 
cconónllco y socIal: por el Olro ~~tua como empleador lida. Provocando asi una complejidad de las relaciones 
d,' lrab;IJO cn ... 1 .serviCIO pliblico_ Alin m¡h ,,-' complll·.1 c~tO c'n aquello~ paiSt., dond ... e l parlanlCnlO o Asamblea 
Local detCnllinan el último término de las condICione, de empleo del personal del servicio publico. Este 
personal ha ido ganando espacios en d derecho de 'lIld,c;tclón otorg¡indolc un;, ciena fucr!.a }' difcrclllc~ 

modalidades d.· organizaCIón 

Por OIr.II",rte 1,1< (Ol1dIClOl1e.' dc empico ~ delerlllllM!I conJuul~nlCn!e. e~ deCI r tanto '"ldicaIO$ de la IIllela!>va 
privada C011l0 ~lIldICaIO> dd .'CClor público. llevando :l,i la negociación coIL"Cltva. La rennlllrra~lón de 
funclonaTlos púbhcos al Igual de ono IIpO d~ gaslo., ... n C~le ~ClOr, debe ser aprob"do, por el parlamelllo o 'u 
equivalentc, lo que implic~ a órg;lI\u.' eJecutivo, plihheo,. e, deCIr. los ~mplc~dorcs lIuncdimo, nu c>¡¡in 
:ullonz:ldo, " lomar dL'i:"i,ioncs sobre remunc'nICIOIlC" y Olra' eOlld,,' ,oncs de cmplco, para ello '-C ('n(<lr):;1 el 
parlalllCnto y dclc~a funclOnc, en la lI"",yud" dI' lo' c,,'o ' a ,ir.!', lllo, ejc"CU lI VOS del ESlado. 

,\ difcrcncw d • .:1 empleador pnl'ado 'lue lIcue d,.ro, ')OJell\0, jcr:irquico, para negOCIar, el p'-xlcr eJeculIlo 
.como empic,.do. IIcne I1lU~ d,fu,,, 'u fuunon. (lIaml" 1"ln:1 dc'rIQonc'.' ~uelc illlen'emr de manera ofiClul o nu. 
en "~TI~$ r~ma, dc.la adltllll"lraClÓn. Fillann.:ramelllc no ,on aUlónoma, la.' au tOridades pubhc,,~. a~ ¡ que no M: 

~Ol11prOlllelcn cn ' u., Ir"lu, ~on d per,unal del ,a\I~IO plibllco. '''' Implicar a las r.lln:IS adminislr.tll'·", 
respon¡¡ables de finan("l:lrI.I~. Res¡x:do a la ,ldl11lm'Ir"J,' lon cenlr.11. '<! pre'cnla el empleador cn Un;! ncgocl~elón 
,'oleel,,'a o comulla pantma al MlIlI'tfCI de 1I.lc'lelld,I " hn.t1l1~l' . 

Otro~ paises hall adoptado un orgalll,rno que Ilelle 1.1 re' llI)!1,abllldad g~lIcral de la ge~lIol1 dd;.en IrIO publico 
y rcprc.'>l!nla a C,I ;l en w tr:¡1O ron I,,~ org;lJul;lclo llr, tld per:.on¡d E.~"tcn Conll,'Ol1e~ o COIl;.ejO' del ;.crl'KIO 
p\ibhco que rcpre,ctll;m a ~lI1plcadorc< d~ la adllllllt,traelól1 (elll'-:II. TambIén puede represenl¡¡r,~ ~I ESlado a 
lw\'és de r~pre~el1la¡t(c' tic I'¡ITIO, MIIlI.<ICTlO' o dCp.lrl.lIllCnto, En otro' p¡¡i..c, c~da aUlorid:ld emplc;tdora ,·q:í 
facult ad:1 para e'tablc"Cer elert¡1.~ e\lnd'(lon~, d~ ,'mp¡"" IMra 'u ¡x:r:,on" L 



'" 
Hace :llgún uempo com .. :nzÓ;¡ d:,r.;;c 1" ¡Jcscemra1i 7~lción InC'Ullc ~ la ;¡dopc,ún de (l~"<:'~loncs y rcprc"':llla~llin 
en el ~cr"IC IO plibllco. gr.lCla~ J csfucrl.Os gubenJalll .. :(1la l c~. csta~ rno.:didas son con 1" finalid¡.d de que ,c alr.lIg., 
personal c3pacHado. adclll<ís de nCllibi l i7~1r la dclcrmin¡¡CIÓn de la rClIlll11Cr:letón, CUlIlIdo C~I,lC la 
rcprcsemaclón de los c ll1plcadorc~ en li' adrninistrJción local es deór coman:al. ,l lulllc lpal o regional c., dar(l 
que no se planlCilr:1Il los mismos problcnl¡'s que en uoa "dmilllsl ración cenl ral. pues eSI" tiene rcprc.'cntantc, 
que son el fiel rcnCJo de un conjunto cohcrcl\1c de Jfiliacioncs polillcas 

Par.! la~ autondades locJks tienen ulla división Cnlrc di fo.:rl:IlICS partidos polítiCOS y forman un equipo d..: 
ncgocixión con lo, s mdic;IIO~, Protmblclllcnle habni di ferencias politlcas enlrc la adllllOislración centrdl y local 
que pu~>de repo.:reutu e n el grado de conl ro l de los g:t~IOS locales que imente ejercer el gobierno v~lIéndose de la 
a"gn~clón de fondos, Al parecer e.t isle una eSlrecha eoordin~ción de la~ aClIvidades de negociación que 
real i 1~1n las autondades loc .. les, agrupándose en asoc iac iones CO I\ fi nes de represcntaclón ¡>;ltronal en q" 
negocladolles COIl d per.~on,11. A las autoridades loc ;¡ les las representan los M HlISterios o dep;¡n.mJento~ de 1:, 
Ad",imstr"cióll Central cn las relac iones de Inloojo 

Panl p;lí-.c ~ en desarrollo e st~ 111'0 de relaciones no eSI:;n regida~ IlO r ntnglÍn ~l~tellla, cada autondad ,~ encarga 

(k al~l:tr lo, ronnKto~ labonlles producidos en su jurisdicción, .\Iguno .. Conwnlos de I;¡ orr qu~ reconocen 
e,[,' derecho a la 'lIIdlC<lClón son los números 87, y 1)$ los cuak" llenen cI,iu,'ubs relativas a la pruh;:cclón de 
t rah¡¡pdore< cunlrd ¡ICIO_, d.' discriminación sindk:;¡1. protección (1 orgnm~aclones de tral¡¡'pdon:, )' de 
empleadort'_', fo mcnta la negOCiación voluntaria de los con"enios COlectl\'O,,_ 

Sm emh:,rg<l lo, cllIple:I<¡"s plihhcos cuentiln con :l l guna~ restrin' Iones, algunn .. de t'l1~~ 'Ufl quc p,ledcn I"r,n:u 
a~OClaClf)lIt" ~'n" fill~ ' ~oclale< o c ulturales p'Ird inlerc~s pruf~,ional~s de Sil,' ullemhros, llell ~n r~'tnng ld" I:t 
práctica "ndl<'al Par" ello d Est~do reconoce asocianOIl!:" qUl' tr;tlan ac.:r<;" d~ l~, remuncraClUnt" ti ntr,", 
cond IC lon~, lk empico, Tlencn derechos l imilado~, eSlo -.c liga :l la ~ funCI(1I I," o re<pon~ab;hdad~, de c-.c 
po.:f~onal 

El person~1 d~ dlrt'('Clon ~ d,' cOnfi~ n l.3 tiencn re$tringldo el der • ..:ho cit' sindlGlCt"1l dd ¡Jef,onal J,' dlrCl'l'lon o 
~l quc (x:upa PUl"tO de L'onfiarlZa y de reserva en cl .cr\'lCio pliblico, tI~ncn prohibido adhcrlr,,: a .1,0<:1".' 1(11\<", 
de funclo"<trlo~ dl' r: lI\gu 'nf.'nor u a sindiC:ltOS de Olras ca tegoría~ de Ir~b.1jador," Lo" afel't,ldo_ Illt.'nclon"d", 
el1 p.írrafo, ,U\ll'rll'r," 'ül1 t'l p.:rsonal adminislr.ni\'o superior y qlle alguno, de _u< ,uh:lllem," ~ ,1 qlncne, 
trab'ljan e l1 -.cr\ 1<'10, l' P"l"U" de confi,lIl7~1 y rcse rvil , En al~'lJna< \'el'C' 1a~ l';uq:orías o PUC'IO' ,e c<penfi<::1Il 
eH kyc_ () rcgbrllClI1(1~ P;II,I e\ It¡[r connielos de ¡merc,'es, 

Ll 'llIdic.ll'lún de IIlIKlnll,lflO, públlco~ con-..:n,¡o a nJediado~ J.; II)l:;O. I'crt> , 'n ~í '11 {kl",d:td ~n "'ludio , 
paí-.c, qu.' Iu Jlll Ufll.,1tI lo nplKall en tres factures: 

,\ El patwllal del ,t'l'Ilcl(l lnibhco c~ m~~ ra~Ol'able a la ,mdlC;¡Clón que en d ,irca prl\',lda '\ll';,,"hl,lr ~I 
gohlerno en ,ocll!l.l.ides (kIllOCr.Ític,)$ trdc conSigo camblU~ lk Cmpk¡ldor público , SI en t'l pOllt-r -.c 
clKuel11ra lUl p;¡nul(1 (""ur"hle al s iudlcalbrnu PIlL'de gcncrahl~,r .. c r,i]lld.ulle ntc cn cl 'CfVICII' Inihll, '" ~ 

,nhrev1<'c ,,, í ,1 lo, c·,tlnblO' poliucos, 



13. El larnaiio ol!!d,o d.:: la ,ullOrldad .::rnplcador;, fonl<:I1W I~ ~iodlc"clón. l'U$OS l'OOCrt:tos ~' dan ell el 
-.cClor prlyado. 

C. Mayor seguridad de .::mpko que ti'::l1cn lo~ funCIOl1ilrlO.' plíhlicos y la b;U:i rOlndón de personal. 

El personal del ~rVIClO público P;1111C1p.:' el1 cOI1~lIhas [Kll"lta1"1:I.< )' ncgOCl~Kión coleeti\'a. qu.:: puede ~r 

Insti tucionaIl7;.da o 110. lo ellrio.~o de est.:: tipo dc ncgoci~ciólI es que está soO"K! tida al eomrol supremo del 
Parlalllc mo O Con.gr.::~o y el cmplc;illor e~ al mhrno t iempo el JlIXkr ~oOCfal1O, ResfX.'Cto:1I marco jurídIco. este 
eS diverso. algunos paises OpWI1 por tOI11:lr d~"Clsione~ unilater.JI.::~ por el gobiemo. En otros paises $e utiliz:m 
"anos método~ un GI.'O e~ la coosuh~ p~H;tana paro salanos y negOCiación coleclivil. a propósito de otras 
condiciones de empico o lo contrario. Lo~ con"'::I1IO' co l ectl\'o~ P;I(;I d ser\' lcio público. obligan al gobi<:mo 
~olo políticarnenlC y no Juridrc'lIllCole. 

El Parlamemo o Omg'ew .::, qlllCI1 aprucba cI aunl<:nto dc .,alano y h, negOClacione~ se e .~prcs¡¡11 en 
"OlCmorandos de a<:l1erd o" o "protocolos de ;lCuerd o" Del l'quriibno de poderes d<![lCndc la efi¡;ac,a de la 
negociación co1ccli\'a . .::uando fall a UIlO de dio, el gobIerno Impone 'u \'ol\lI1I:ld. Mientr ... s <lile 1;, .....:gu nda 
abarca la IcgislaClól1, o alm1<:mO~ dc cOI1~ignaclÓIl pr~,upu.::~!afl:l. que ~, el derecho ¡, .'ler c~uchadm los 
comllé.' de empresa y delegados (lcl personal. pJra c ue,uonn de IIcmpo de U"~bajo, \'aGlciOl1es. y prima de 
\";I,'aClono!s . 

Z.-I Condidoncs d e l'Orll ll(' tl'Ut'¡" int t' I"I¡;'(' io l1 ,d en d 1' I11I,ko 

Cnda n:le ,ón "empre ha pfI)<:nradu tena tina IllCJor r~d¡qnbtlción de ~us rngrcsos para qtle pued,ln bnndar IlIla 
111<:Jor condic ión do! Vida a ~ll p"bla<"l011. Sin emb<lrg<>. '11\1:1('IOIlC, corno guerra, Internacionales. CUC~("JHC, 
¡x·trolera,. la ronnan0n de bl'''I\lC' ""I1k!n:lalc,. o ell o<:a'lOne.< dn:r~lfü natllr.lk,. pueden pro\"{)car un l'lsm;1 
C"'OIlÓllllt·O ~'uya, con,eClIcn,' l,o, 'c \"<"n rdlcJild:" en el .::r''<.:Ulll~·1lI0 económico y en e' lJ<!c ial el empleo 

["x,Je 19.~O el mUl1do \'1\"10 un,' gr.Ul r"<XC'16n o depr'::'lun ,x(\uúm,ca. e' deCIr 'e pre,cnló UI1 IlCriotlo 
prolongado do nde d dc~mpko fu.:: ,·Ie,,;,,!(\ y la, pl,"II", produ..:tl\a, funCIOtUron muy por debajO de ", 
(' ~pacldad , HertlCn I lOO"a::, m')I/.u úk térmn", por ,a nl<:n<), .II,lrrn.:ulle que la p:rI~lbra ·· ... n~is··. Má, larde 1" 
p.11<1bra r~"Ce.'lón aJqumu el ' lgmfieado Je ,.er un periodo. gcncrall1l1:l1le de do"" IriIll<:SlrCS eOIl_eell ll" OS corno 
mirumo. donde dr-lIulIuyc d I'rod\leto 1\,lcinuallln,to re,ll 

L, 'I(U,IClÓn !l1ulld¡,,1 ,"c lua! C't.1 pre-.cnwndo 'IntOnl:l' de ,er m,r- 'lu,' de una ·'Gr.m Dcpresnin" qlUI.'¡'¡ !oC le 
lI,uHariJ pcriodo Je ··Gr.rn E.'(,IIlCalll!~l1to· ·. dOl1de el .:rC':ll11lemo e, k'1lI0 y l11uy prolongado al11<:n"7 .. lI1do 
,'(! I1II111I;lr l1l:i,. tiempo. L.I pohl.lc"IÚIl h,¡ cr"¡;ld,>. ~n ~ ,It11hl" han dl,t11t11ulc..Io l~h ~l11pIeO~ en el .;el·lOr I'I"I\ado. la 
,kuJa pcr'onal 11<1 Cf'\:ldu h,I'(.1 un ::;6(;' dellll!!r~,o 

Le" ct11pr~"m<>, ya no c'l;in t11(a'::',ldu, en c,)I\_a\ ,lr.1 '11' Ir;,b'IJ.ld"fc, pUl' un largu (iempo. Sólo lo, ¡;ontra¡;,n 
t,'mp"rahlll:rHe para I1l.lIH'::l1er 'u' !!,m.uI'I.¡' , lo h,""11 ~lIlp"r,,,I(), Ix)r la, ky..:' I.lbor.,I<.:s . Sumando'c "dcn~·I'. 

:: 1 ."n",,~·, 11.o"~\,, . f. ,,,,,, 1m" lo< """""", 1."" ''''0 ",,,,,1, r ~ : 



" 
lo, despidos n¡¡lsivQ' d~ burócr:lla~. Pro\'OC'lI1do ~S¡ que una (<ll1l1l1a dCIJl:mk de do, sal~nos por efec to de l 
procedimiento a largo plazo de la ( "ida de 10$ ingrcso~ . 

Lo ¡jnico que 'Iscicndc es el cOnlcnido de conocilll lentOs en blcnc~ y .\crVI<."IOs. _c olorgó' un~ grallficaclón a 
qUienes ~on capaces dc reconocer y rcsoh'cr probkmas. El producto fi na l adqUiere .'U valor en el Illcn.:at!o dc' 
¡!Cuerdo a la capacidad dc l:l investigaCión. dc~arTollo. aspectos legales. mc rcad01L'C Il1:1, mgclucria. d",,¡io 
IJIduslria1. elcclrónica dc famasía. financÍJmiento sofi~licado. entre Olros ~r"iCln~ 

Las personas capaces de resolver estos problemas son la, m:ís 'OI"'I;,d",_ por lo qUl' provocan un 
ensanchamiento en la brecha de la sociedad. en tre qUienes poseen lIlucho o poco conOCl1llicnto. Algunos paí~ 
resueh'en eSle problema. impartiendo m;i< educoción basic,l y capacitaCión t¿cn lC:1 a m¡j~ ciudadanos. 
Reduc iendo a los empresarios el costo de \!nconlmr empleados polenClales con ~,tlal'l(\' ;I I!O~. 

Se d~berá pensar bien en como distribuir el dlll~ro, In mejor _'~ria canaltlarlo a la cduc¡¡¡;lón. ¡;a paciwClón ) la 
consmlcción de capacidades clal'es en la fuerza ~k trabajo en Jlrlmer lu,\;.lr ~~ harí¡¡ un compromiSO del 
aprcndlZ3je para toda la vida. despucs es compro mela ,1 c:<c aprendllaJc en el ¡lUe,tu de IrabaJo. 

Para lograr esta~ metas podría hacerse: un rcfor~n1l<:1ll0 de progral1la~ ('M"olare,. ) lUldar con c~peclal ¡¡lenCló n 
hl Iran~; C lón escuela-trabajo. En el caso de f.:l11llIla~ de ('sca~o~ recur.'o.< el E'lado podría OIorgar un préstamo 
r¡ue <ea r~"t' mb<'!<;:bk COI1 los futuros tngreso< (10.'1 grndll:tdo o reinle~r:tr,(' p<lr.-l ,,-,(\'lelO pliblKo del ill1en.:,,,do 

Por ",ro (,100 los empresario. deberían e~tllnul,u 1:1 capacitación y fCc'apa,' lIaclón dd pc r,onal. dcdlC;lIldo UII 
pcqucl10 pornnt¡¡jc de su nómtna :, e~t¡¡ actiVidad. Jlrc~tando mayor aICII('I<)11 a l(ulellC' no llenen tíllllo, de 
e:>cuela loc¡¡clon¡¡1 ° preparalona. La futura fuer/; ' de trabajo debed ullllI,lr l"OIl r"p,del I1lle"a, Id~a, que 
pm"~"gan de cualquier parte del mundo. par .. a~¡ crear mCJores prodlll: lo, ~ -.en Il' h" ()Irol a~elón que en p"ne 
ya ~ cst:j uullzando es tncentll'ar a la IIlI'er~ I Ón CXlenta d,fC¡;la . 

Lo :tnlCnornlClllC mcnc lonado parece ,~r muy bel1eflc,o ,u. pao ~>Ie IIo,:1Idic'''' tl,'lIe tUI CO'W 'oclal II 
de"clllaJa~ que.>C pre><!nlilJl '1 ~Oll : mayor cO!llpo:t~ncm en domk van:" emprc,.l' 1I:,I'>''.Ian ,·on un.1 dllllCn"ón 
apTO.lllnada a la óptima. con compo:tenCla elllre ,í 

A~i las e mpresas grandes son apoyada"~ en ulla fuene 1I1Ilo,¡jclón tel' nológlc, l par.1 poder entrar al IllC r¡;ado lo 
qu~ pucde de~encadenar una guerra conlCrCl:ll. y pro\'oc:u la 1111pkrTlCIII¡"'u;n de politKa> "omercmks rn~b 
~lgresl\·as. Otro a~pecto es la n,'C$tructuraClón de política., ill1trn:tc,onale~ hcgelminlC:"" btado, Ullldos ha "IStO 
la declinación de su rol hegemónico allle la globalidad. hoy eon lo, bIOl]uc'~ rcgU">II,'!c' ,~ prt!'<.'nlar:i un líder 
local que bien podrá comparllr con lo~ dends podere, locale~ desarrollado, 'u' tu<,rza> P,lTa tener un poder 
hegemónico nlllndi~ 1. 

El cOSto SOCial !'<.'r<Í otro d\!nlCnlO at~cado porquc' por un lado IrabaJad 10d.1 1.1 I.IImlla debluu a ,,,ddo< de 
,ub,,>tencla. y [os producto_, línak.' debcdn ,er a lll1 baJO C"O>IO '! ,'on e;tlldad. lile!:' .. ' cnl(lIlC"C' 1.1' el11pre,:., nu 



podr¡ÍlI ~OSl~nl!r el mrno, adqumdn leenología y el de$Cmpleo creeer'oÍ. El IrabaJador ane~anal ~cr;i de~plaz;.do 
debldo .. l rcqueflllllcnlo de nJ;Jno de obra ahalllenle especblizada. 

A panlr del período 1992-1993 el desempleo .lUmentÓ. los paíse~ de~arroll:IlJos ~doplaron COIllO !l'k!dlda.< 
rnanlencr eslO~ mvcks de descmpleo: en cambio los de menor de~arrollo fL'tlujeroll lo~ ~Iano~ , Olro~ en 
cambiO luvlcron problcm¡l~ con su población joven que no cncontraba Ir:lba)o, y alimentó el empico urbano por 
cuenta prollla 

En la rnayoria de pai.<.Cs de OCDE las empresas redujeron su personal dI! planlllla, recurncndo a 1r;lbaJadore~ 
sujcl0~ a contratación parcial dc duración delemlinada o mano de obrd ocasional. ÜCDE explica que eSUt" 
redUCCIOnes fueron nece~flas porque a.~í manlU\"ieron lasas posili\"as en <alano~ rcale~. Los países de 
lIesarrollo IIltCflll<:dlO dI! la Organi7.<1ción lIc Cooperación y Desarrollo EconómICO, presentan una 'CriC de 
dc,\'elllap, laborales 

EslOS p'lí~~ regubml<:nte no reciben Jos beneficios dircc los de la recuperJción econónuca de una manera 
aUlomoilica debido a 'u tipo de in1e~ses ahos, su recO]l"el':'ión induSlnalno fue adecuada y la, soJu(lonl!s a ... us 
problema, rc.<ponden :1 polílicas de cono plazo sea en el ámbilO nacional O IlllcmaClonal. Olrd hmllanlc es la 
c ue~lIón agrana. la cual es el mOlOr que eSlimuJ:1 la producción y desarrollo rural m:h "Iguallt:mo", ~greg;¡ndo 
Icndencl:I.,.llIl1l1aeiunes e Incenidumbres a I:ugo plazo, 

1,<)1' olr:] part.- c' ,\"le Lon:. IItlSI"a nllgraclón dd campo que prO"oca la pérdida de la ca], tícaClón obrera, porqll,' 
h,l} un:l e.\Ce'I'.1 ofen,1 cn algunos mercados de empleo. r~percullendo :t,¡ ,obre el ereClmlc'nto, !;, d"ITlbu~' l ón 

de b po blanón. la d"""óll por ~e)lO!\ de lJ población act ,va y de qlllelles ~on (a!J.:l.<l de f¡Hm],¡1 En C' I<: ,ellwJo 
'lO prc'''Cnta el ,n'IOI Ulfurmal o no e~truclUrddo, que 110 ~e encuelllra colHemplado en el progranM de de-arw1Jo 
urbano 

A ti 'el 1:., mUj<'r," nu e~l¡in conternpl~da~ en el progr:uua dc políll,'a, de de",rrollu l)1I~ .• bar'lue 'u \ 1(1,1 
'>O\.·lal. 'u' .. · ,'mh ~IOllc" de trabajO y de "Ida, Las políllca~ ~egllld,t, por lo, PII;M n~lIlllCllen ah,,, I'P(" <1,' 
mlc'r':" la< c',!,<.m,tCIOne, de 1(" PMD ~on redUCIda.' y llenen que h'l(·er gr:mde, d"'c'mhol,o, por el ''-1'\ 'Ch) d .. · 
la dcud:l. I:i IIIdlh1l'l a .1 'u H'Z no Ill<:Jom Sil ca¡x¡elllad para imponar '1 no para rcemooklr lo, pre 'tanK" 
c(I'lIraído, 

Ha~ un u,'u IIhllflClenlC en '11 capllal y nJ;Jno de obra, aun:indosc a eSIO IIn de'cmplco y 'Ubclllplco. 11;" ( u,II,', 
crcCe'u a ¡x¡w' aglgalH:ldos. provocando a su paso un empobreeirmeIHo aglldo en In m.¡}oríJ de' 'u poblaCión 
que necc con ¡,¡¡pld,'z, Mucho~ naeionaks dc e~tos pai:;c~ t;enen lrabaJaJore.' Img¡'¡lIlle ~ en "1 eXlcriur I!tI 
eondlClune~ de trah:I)(I defiClenles cuyos parrones ven a eSla mano de obra c)lJr¡ln)em como un fenómeno 
temporal 

L,~ reme,." de ti), h~, 'on bendiClo~,., parJ la bal:"'7~ 1 (.le 1":1);0< de e~ I O.< pai,c." 1.1 all .• tccnulu.;!,:! "gH~ 'Icndu 
neg,I!I'a pe'c' ;¡ 1,,, de,pIa7~lmleIl10~ de Ir~b:J¡ado~s , han provocado 1111 enorme H)llIlllen del ,,,lo! .I¡;rq:alll" 
un¡;m.lIllll1 prohlcrna, cn !,. produn' ,ón y dl~lnbllC .ó ll el\lre I;I~ empt\!"h y!" población 



El medio amblemc también es uno de los m{¡s arectados. porque se están prcsc1Hando erosión. defof<':st3c iÓn. 
desertificación. C01Haminación dd aire y del agua. OCDE .;:reó el 14 de diciembre de 1960el Comité de A~uda 
al Desarrollo (CAD) cuyos miembros son: Alctll.1nia. Australia. Austria. Bélgica. C:rnadá. Dinamarca. Estados 
Unidos. Italia. Japón. Holanda. Francia. Nueva Zclandia. Noruega Rcino Unido. SUi7.a. e Irlanda. má~ la 
Comisión de la Comunidad Económic3 Europea. 

Este Comité wordina y estudia periódicameme. programas de ayuda a paises menos desarrollados de Illanera 
bilateral o Illult ilaternl. Concede ayuda n países pobres por medio de la Asistencia Oficial al Desarrollo (AOD). 
Para circuuSlancias de csta maguitud la ONU n:comcndó a los países ricos a que trnnsfioernn a los p;lises 
pobres el siete por ciento de su PNB. parn realizar esta acción se crcó la Conferern:ia de Naciones Unidas sobre 
Comereio y desarrollo (UNCT ADJ. 

2.5 Oportunidades y condiciones de ,'ida d e loS migra ntcs 

Los migrantes. al establecerse eu un p3ís receptor, tienen acceso a un número limitado de ocupnelone ... se 
concentrnn en determinadas regiones y poblnciones_ Obtienen bajos ingresos que les permite obtener las 
peores viviendas en barrios pobres_ Tienen condiciones .~oc i3Ies deficientes con servicios educa!! ,'os 
deficientes que condenan a los hijos de inmigrallles a ser tr3bajadores manuales como sus padres_ 

Las caracterísllcas principales de la población inmigrante son jóvenes varones. Muchos de ello.~ qUlcren 
ahorrar lo suficiente paTa mejor.u su situnción en su paton, no v3n con el d($eo de trabaj3r o de \1"lr 
definitivamcnte ~n el país receptor. 

Las restriCCiones sobre 13 duración de 13 est.l1lcia. también regula el cambio de empleo. Un pTl n~lrlO 

fundamcnl:ll d<' la teoria ~conómlca liberal conSiste en que el trabajndor teng" la posibilidad dé \~l1der ~u 
fuena de tr¡¡baJo a quien mejor ~e la pague. Se considera, a la libre elección del empico no sólo como una 
sa lvaguardia dd trab3jador. SI no tumbiéu como un factor que contribuya a garanti z.;:¡r el uso mas raCIOnal de 
los recursos dentro de ulla economia. Pero l o~ inmigrantes 3 menudo se ven despojados de el;;la libcrt,,¡j \' .:~ta 
.:~ una razón Imponante de su baja posiCión ecollólll1ca" 

En todos los paíse, se conceden los rcrmlsos de trabajo para un empleo o lugar de trab~JO determHl.:ldo< \' 
pam una ocupación espccífic3. Los reglamc ntos son en general más eSlrictos en lo que se refiere al GlrllblO 
de ocupación qu.: al del empleo. Y limlla a los lfabapdores al desempeño de un cmpko determl1l:ldo. lo~ 

permisos de rt"'sldencl:I tT3bajo pueden oblig:lrlos n trab3jar en una región delermin3da. lo qu~ puede 
impedirles que obtengall mejores empleos el] otro IIIg3r del mismo país 

Respecto al desempleo los inmigrantes están en desventaja. ellos carecen de empleo con mayor frecu~ncw ~ 
durante periodos más prolongados que el resto de 1<1 pobl.:ldÓn. o es prob3ble que sean expulsados del paí, en 
el caso de que sc queden sin trabajo. 

En la industri3 se ad.:lPl3n fácilmente los imnlgrallles y después de uu tiempo Sil producción es igu~1 al de los 
trabaj3dores nactonales. tienen mayor indlce de accidenles. se les cambia continuameme y se mal11ficstan 3 
través de fenól!leno~ 1wnsitonos. Frecuen1emente cambian de tmb:ljo porque se contratan inicwlmente pMa 
empleos de mil) b3jOS s:l lanos)' de condiciones de trnbajo inferiores 31 promedio. 



" 
La~ fuenas industri ~lcs de trabajo son más ho~tilcs hacia los grupos e)ltranJeros que se Incorporan a Irdbajar. 
La rcsuieción del numero de trabajadores se ha considcrndo como un arma en la lucha p;¡ra obtener mayores 
salarios y mejorc ~ condiciones de trabajo. yll que la competencia clHrc los patrones cuando hay escasez de 
lnlbajadorcs llega a pagar mayores salarios. El abaslcdmierllo de una gra ll fllcrl..a de trabajo adiciona! tiene 
un efecto inverso: dctemlÍna que haya mayor competencia entre los trnbajadorcs por los empleos escasos y 
tiende a dejar los sal~rios en un nivel bajo. Por Otro lado los imiligrantcs 11 0 sólo determinan que haya mayor 
número de trabajadores pueden igualmente acarrear cambios cualitativos. Los inmigrdntCS que vienen de 
regiones que eSlán en la pobreza con frecuenci" cSlán dispueslos a aceplar un nivel de vida más bajo y 
menores salarios. 

Otro problema al que de enfrentan los inmigrantes es el idioma. pues la mayoría no habla el idioma del 
nuevo país, y no lo aprenden rápidamcme. eslO es debido a su educación y su posición en la $()Ciedad. Este 
elemento los aparta de las tareas más complejas que requieren una constamc comunicación con un 
detenninante número de personas. Por esta razón tienden a aceplar empleos que no requieren capacitación. 
además lÍenen reducidas oportunidades para ser promovidos a un tralxljo más difícil. 

El impedirnemo del idioma aísla al inmigrame de sus compañeros de trabajo. y dificulta su ingreso a los 
sindicatos. incrementa su segregación y hace lemo su proceso de inlegración social. 

La divisiór, por emicidad y nacionalidad de los migrames ha hecho que se reforce la explotación por el 
Est ado Capi talista. Esto demuestra la vulnerabilidad que tienen los turcos en Alemania y los Mexicanos en 
los Estados Unidos. quienes son víctimas de la manipulación de las leyes ciudadanas y les dan el St3!US de 
extranjeros ilegales)' son obligados a pcnnanecer en si tuaciones marginalcs. Las divisiones étnicas y los 
estcreotipos constanteme nte son rdor~dos a través de la acción ofIC ia l. y la cI~lse trabajador'! efectivamente 
dividida comra ellos misllIos 

La m.lyoría de los Inmigrnntes vlcnen de sociedades preinduslriaics. y han trabapdo en la agricultur,l o 
,lclÍvidades artesanales. no están acostumbrados al ejercicio de la ¡nltoridad. por medio de reglas y estructuras 
form¡,les. ni a las prácticas que h~,n con~ebjdo los Irabaj .. dore.< para regul'lnl..ar la pwducción. filmo de 
Irabajo, ni organb:aciones sindicales. También su.< lugarcs de ongen tienen socu:dade5 muy diferentes en 
normas y valores al pa;~ receptor. constantemente ~ ve reflejado eslO en Sil cultura religiosa. 

Los propósilOS principales de un inmigrante son la nece~idad del dinero. el clJal envían 3 su familia. ahorrar 
para establccer un nivel de vida más ¡litO ~ II regresar. ya sea para comprar una casa o poner un negocio. Por 
esta ra7.Ón tienen la necesidad de trabajar horas e .~tra.<. y hace que l o~ patrones los utilicen como propaganda 
con los trabajadores nacionales para trabajar jornadas m¡\.< brgas. 

Asi aumenta la flexibilidad de b fuerza de trabajo y reduce los gastos generales del patrón. que en estos 
casos prefiere al inmigrante que al trabajador nacional. Si no se le concedcn horas extras al inmigrante 
entonces este buscará un empleo adicional en sus horas libres. redUCIendo asi los cos tos del segundo patrÓn 
quien no pagará las cuotas del seguro socinl. práctica que (¡lmbién amenaza los salarios y condiciones del 
trabajo para los nacionales del (Xlí~ . 

No todos los inrnigrames son trabajadores. cxi.<te una proporción ~ignific"ti\"a de pcrsona.< que se 
alltoemplean r lIe"nn consigo sumas de dine ro p;ml invertir en nucvos lI egoc los. En 1990 los principales 
hombres de negocios fueron de nacional idad chilla que vienen de Hong Kong. le siguen los canadienses. 
cstadounidenses y australianos. 



El comercio ofrece una oportunidad de libertad para trabajar en el país nativo y exportar su producción a 
países extranjeros, el comercio podría substi tu ir a la migración la teoría clásica de la economía que habla 
sobre los mercados perfectos y el libre flujo de los factores de producciÓn· bienes, capital y trabajo que 
atraviesan las fronteras nacionales y sugieren una economía global. Para alcan1.ilr el desarrollo. los países han 
anali7~1.d o y determinado mantener al margen a los trabajadores pero también a los bienes. 

La migración fcmenina a aumentado debido a la reunificación familiar. pues la mujer se reune con su familia 
llevando consigo a sus hijos; también el dominio de otras áreas de trabajo, que requieren personal femenino 
como el servicio doméstico, el entretenimiento y el sector servicios. Otra causa importante de la migración 
femenina es el deterioro de las condiciones de vida cn sus países de origen hacen quc la mujer busque 
mejores oportunidades y prefierell emigrar a otro país, También su posición independiente y su 
emancipación la hacell emigrar a otros países, 

En algunos países desarrollados como por ejemplo Alemania utili1.iln a los extralljeros como reguladores del 
mercado de trabajo: deben traerse en época de escasez de trabajadores; y si hay una recesión deben ser 
despedidos y expulsados del país, De esta manera también se impide a los extr.llljeros de que ocupen puestos 
cl ave,~ ell el proceso de producción y se establezcan permanentemente. Así se reduce la estanr.ia y el ingreso 
de la familia. para que nunca lleguen a obtener ealifieaciol1 es y se queden en una posición subordinada. 

Siguiendo con el ejemplo, si un extranjero desea trabajar en Alemania necesita un permiso de residencia 
después de haber consultado la bolsa de trabajo_ Sólo podr.í aceptar un empleo si el permiso de residencia lo 
menciona expresamente. En todos los países la residencia de un extr.llljero está sujf.! a a la condición de que 
eontinue desempei'iando el empleo para el cual se le dio pem¡iso, Puede ser obligado a ab.1.ndonar el paí~ si 
Pierde el empleo_ 

Después de haber permanecido en Alemania duran te cinco años se pueden conceder los permisos de trabajo 
.,;on duración de tres años en lugar de uno, y se facilitan los cambios de empleo y ocupación , particulannente 
tmtondose de nacionales de los Estados miembros de la OCDE. Pero e l trabajador extranjero no tielle nil1gun 
derecho a esos privilegios y solo se pueden conceder si las au toridades así lo desean_ 

La situación es semejante con el derecho a la rC-!i idencia, que ~e puede otorgar después de cuatro ai'io~ do.: 
residencia y signi fica una mejora el1 su situación. se concede después de haber realil.ado un millucioso 
examen de la vida personal del e~ t ranjero y de su conducta polí1ica. Los sindicatos en Alemallia ban dado la 
bienl'enida a los inmigral11es y han hecho grandes esfuerzos para integrarlos al movimiento sindical. 

2.6 El trabajador rrente al paradigma global 

A panir de los años de los ochenta se estableció el proyecto neolibera l a ni"el intemacional. el cual provocó 
desequilibrios profundos en las oreas sociales, polít icas y económicas de los pais<'.< menos desarrollados, dando 
origen a crisis económicas y de estabilidad social. las cuales se tnanifestaroll en desempleo y migracione.< 
masivas hacia los paises desarrollados. Se estableció Ull cambio profundo en las relaciones laborales, la 
producción se transfomlÓ al necesitar mano de obra n¡;ís calificada. Las empresas lIacionales fueron caSI 
nulificadas por los países desarrollados generadores del capital y la tecnología. los cuales dOllunaron lit 
producción a tral'és de sus Ílwersiones y gr:mdes trallsnacion¡lIes. 



[:lo! est~ manen! sigue persistiendo la div isión entre los paises generadores del capital y de los países aportadores 
de la m.lno de obra. Los organismos internacionales creados para la procccción de los derechos laborales, como 
la OIT y los sindicatos. han tenido que reoriel1lar sus funciones ante e~tos cambios. pues la fuerla de trabajo ha 
aumclllado y los puestos laborales no. La iniciativa privada ha crecido y está eliminando al empleo esta tal. Sin 
embargo. la duración de vida de una empresa es corta. La industria también se ha tr.msformado. es el sector 
servicios el que predomina a trJ"és de la industria electrónica y 1:; inform:ítica. 

La aClUol1 empresa busca la flexibilidad en las remunerac ion<=-~. y golstol r lo menos en seguridad social de su 
mano de obra y ganolr lo más que se pueda en sus productos. Por es ta 1<17J)n. les conviene a las empresas de 
los países desarrollados contratar mano de obra de inmigrantes de los políses menos desarrollados. donde 
destaque la productividad pero no la seguridad laboral. 

Estas son las ralOnes principales por las que se neces itan transformar eSlroclUralmeille las relaciolles 
empresa-Estado y Empresa·Sindicatos, para que se libere al trabajador, por eSta razóll la empresa requiere de 
Ull silldica!ismo que sea cooperativo pero no conflicli"o. Sin embargo tolmbién debemos tomar en cuenta que 
en los últimos años las empresas ya no duran toda la vidol, porque su existenc iol mercantil es cona. Por lo 
milla el empleo fi jo es tá por desaparecer. y cobra mayor fuerza el trabajo por horas. 

El nuevo trabajo no se integra por el conju mo de conoci mientos. si no por los idiomas. la informática. las 
h:cnicas del oficio. el liderazgo. la negociación. dirección por objetivos y la ere:lIi\' idad. Por esta razón están 
destacando I~s empresas uansn olcionales penenecientes a los países d<!S3rrollados. haciendo mas nOlaria la 
divis ión entre los países desarrolloldos y los que no lo son. 

Asi, el desarrollo tccnológico. an tes estundar1e de la modernidad para el benefiCIO de la~ masas. loe <':Oll\'iene 
ahora en UIl pril"ilegio elitistu de las empresas trasnacionales parn extenderse con éxi to en el mundo. hacia 
paises sin competihvidad clenlifica ni tecnológica .:¡ue pudiern ponerlas en riesgo. con mano de obrn barata. y 
dejando las esca~as posibilidades de cmpleo bien remunerado para quienes tengan una preparación técnica 
especializada. 

A conllnua<.:ión. ~n el lereer capilulo. proctlr~.rernos un:. reflexión comparatista entre las experienCias 
económicas. laborales y migr:IlOflas de MéxiCO y las d~ Turquía. 



CAI>íT ULO 111 : ANÁLISIS DE LAS '>O LíTI CAS LAHORALES ENTRE 1\IEXI CO y T URQ u íA 

En este capítulo se evalúan la aplicación de los modelos económicos neoliberales de la globa!i1.ación en 
México y Turquía, en forma ahemada, asi como su impacto sobre sus proye<:!05 dc de$arrollo, en panicular 
el empleo. El capilU lo termina COI! algunas reflexiones comparativas. 

3.1 Condiciones sociocconómicas y políticas de México de 1988 a 2000 

El período salinisla se caracterizó por múhiples negociacione.~ bilaterales y regionales. que bus.có la 
diversificación de mercados para sus productos. I'anicipundo en más de 1,600 programas de cooperación e 
intercambio internacional. gracias al ajuste estructuml realizado en el comercio exterior. Agregándosc la 
característica primordial de su política. la refollTlJ ecol\ómica. 

En el periodo de 1988--1994, el gobierno continúo CO(l el saneamienlO de las finanzas públicas. cumplió con los 
pagos de la deuda y castigó el gasto socia l, al cominuar deteriorándose el ni"el de vida de la población. los 
ingresos y el empleo cayeron. Aparentemente fue Ul! sexenio de grJn éxito económico. también se redefinió el 
papel de l Estado haciéndolo menos propietario, buscando siempre una mayor diciencia con la apenura de 
mercados y la desn':gulación. En témlinos muy similares a los expresados en la estrategia de la OCDE basada 
en un crecimienlO en modelos de mercado. democracia y libre comercio". Sin embargo el establecimiento de 
eSte tipo de políticas trajo consigo una fragilidad y desproporción respeclo a sus COSIOS e<:onómicos y sociales. 

En los ~rimeros cuatro años de gobierno se negoció. el Acuerdu de Ubre Comercio con los Estados UnIdo, y 
Canadá·' Se (lCercó e ingresó a OCDE, y DERD. ~om'OCÓ" un" Cu mbre lberoomcricana. consti tuyó el Grupo 
de los Tre~ (G3) con Colombia. y Venel.uel~. o I~ dec . ~ ión de paniClp;:!r en el grupo de los Quince pura 
fonlCntar el di:i logo None-Sur. y est(lble<:ió relaciones diplomáticas con el ValÍc" lIo. 

L¡I negociación de NAFTA s.c hiw con la intención de ;Itraer inversión productiva hacia sectores "tr ... ~Jdo' y 
descapital izados de la economía, para ello se reformó el articulo 27 constitucional. para que 105 c"mpc~1 no.' 
pudierJn asociarse COII empresarios. La apenura comcrcbl y la promoción de exportaciones fueron profundas, 
con eSle tipo de actitud México IIJlllO la atención posi,iv:ulIcnte. aunque el prc~icknte realizó d¡versa~ g¡ra~ 
internacionales para atraer las illversiones. no obtenía respuestas concreta~. )' compreooió que ~" áico 

necesi taba integrarse de una manera adecuada en las tendencias globales. en 1:. confollTlJción de nuevos 
bloques comerciales y en los procesos productivos. 

Al reeStructurarse la deuda externa y reducirse la interna. dio como resultado el superávi t público y la 
atoonización que se reali7.Q en el periodo 1991 -1993. la OCDE lo estableció en su recomendación de san~Jr la 
Hacienda Pública para reducir los déficits presupuestario~ y reducir el peso de la deuda pública. con los 
recursos obtenidos por la privat ización de empresas. hi7.0 que el gasto público descendiera SIgnificativamente 
pcnniticndo iocrcmentar el gas to social en desarrollo urbano y regional . salud. educación y ali\'io de la pobra<l. 
incrementáooosc de un 6.3% en 1988 J mas del lO ':} en 1994. 

N U~",a<.1o !~mlllrn NAFrA o TLCAN Se Idlere ~1 Tr.llaoo <le Llh,e Come,clo <k 1\",':0, :0 dd ,"""OC 



Estas Políticas se aplicaroll siguiendo la recomclldación de la OCDE de crear Ull clima favorable a la empresa. 
dOllde los poderes públicos elimillen las reglamcntaciolles que frenall el espíri tu de empresa y que las 
disposiciones dest,Ínadas a apoyar al empresariado y a las pequeñas empresa~ fom"!n parte integrante de las 
estrategias de desarrollo local. 

El periodo 1990-1 99 1 fue de los mejores años para el salinismo estadísticamente hablando. en 1990 se reactivó 
la ¡nnación y llegó al 29.9% porque se incrementó la demanda interna. debido a los nujos de capi tal. reducción 
de los intereses. corrección de ·precios. y crecimiento económico. sin embargo en 1991 la innación del 
programa fue la más baja del PlB de los últimos tres años. así al conc lu ir el año la innación se redujo al I 1.2%, 
pero aumentó el déficit eXlemo. 

En 1993 la incertidumbre provocada por el TLCAN dio como consecuencia el m.1ntenimiento de las 
restricciones para amarrar los capitales. garant izar la innación de un dígito y reducir el déficit corriente. 
provocando un cuadro e<:onómico de agotamiemo en las políticas de estabi1i7..ación. las cuales continúan sin 
cumplir el objetivo final en lo referente a precios por lo cual no se ha podido reiniciar el crecimiento a largo 
plazo. 

A pesar de que Carlos Salinas tenía el objetivo de sanear las finanza.~ públicas. y cumplir con e l pago de la 
deuda al exterior. el gasto social fue el más castigado e implicó un deterioro continuo del nivel de vida de la 
población. si bien el gasto público socialluvo alguna mejoría este se perdió al disminuir los ingresos de la 
población y la (aha de empleos. En eS1("" sentido hube una diferenciadón ent re sueldos y salanos. donde lo~ 
sueldos pagados a empleados de manufacturas se re<:uperaron. pero los ~alari o.~ !mntuvieron un rcz;Ij!.O. 

Al respecto la OCDE advirtió para lograr este ritmo de cambio se debe rcforl ar la capat:idad dc adaptación a 
l o~ cambios rápidos. esfuerzo que se hace indispensable cuaudo parece existir un desfase cn'dente entrl' los 
ajustes a realizar y la capacidad de adaptación dc las economías de la OCDE. si no se tiene e~a cap~cldad de 
ad¡¡ptación habrá un desfase que trae corno consecuencia rigideces en !a economía. 

La Ley del Trabajo también necesi tó de una reestructuracióll. la CROC. prt:sentó a los empre~anos una 
propuest¡¡ para refomlllr el artículo 123 Constitucional y la Ley Federal del Tr.Jbajo. las propues ta~ rnií, 
sob res~Ji e ntes fueron : la aplicación de un salario mínimo para lodo el país. aceptar la cont ratación por hora. 
re' ·Isar los preceptos legales que involucran las rclaciones individuales de tr.lbajo. rel¡¡ciones cok'i:!ivas. de 
seguridad soci¡¡1 y la aplicación de la juseicia laboral vigcntc de la Ley Federul del Trab¡¡jo. 

Se ilp ltCarOn CStaS reformas laborales en Mé~ico ile cndiendo la recomeud¡Ieión dc la OCDE refc r.::nlc al 
aunl<;nto de la ncxibilidad de los cosees sali,riales y laborales. enfocándose eu la reVisión de! papel de lo., 
salarios mínilnos legales COlno instnnncnto de redistribución. considerando mantcner un salario mínimo 
legal corno elclnento de uua estrategia de lucha contra la pobreza. csfOl7..1i ndosc cu minnlllzar sus efectos 
negativos sobre el empico. 



Reformas que dcban coincidir con la nueva división internacional del trabajo donde predomina I¡¡ 
ne:'tibilid¡¡d el1!endida como la busqueda de mecanismos ágiles. sin lrabas institucionales que entorpezcall ... 1 
li bre juego de la ofena y la demanda en cada uno de los ámbitos de sus componentes de la relac ión .<:a larial :~. 

La nexibilidad del trabajo ell México se presenta del siguienle modo: 

1.- Empresarios y gobierno tratan de eliminar el salario mínimo. el cual se toma dc cariÍcter 
obligatorio y discrecional 

2.- Gran pérdida adquisitiva del salario rea l. 

3.- Al aumentar el desempleo abierlO. se ejerce presión sobre cu¡¡lqui ... r ti po de CO ntrat¡¡ción. que 
IÍene que ver con el trabajo dc planta o eventual. 

4.- Se da un intercambio de cláusulas del conUato colectivo por empleo: es deCir redUCCiones en los 
salarios a cambio del empico. 

5.- Al disminuir el salario real y el poder ¡¡dqui sitivo la norma del cOIl.<u mo de los trabajad01"l" ~ 
modifica a una est ricta subsistenci3 apegada a gastos dc al inlCntación y dc s vlllcul;lda~ dl::l ll"lc'rCadll 
intemo. 

6.- El fortalecimiento de organismos sindicales oficialc, se ha hecho para dchilit ar y COlltr~~~"r <,1 
po(ll.'r y la fu erza poliliea de la CTM. 

Lo quc manifiesta que cualquier beneficio par.¡ cl obrero solo será tempor.ll pues más wrde ,1." le arreb; lI ar.i . 
La modernización )' desarrollo tecnológico lejos de incrementar b productividad, reduzca la Jornada de 
trabajO y aumente el salario, ha dado un resultado contrario pues los obreros cjccutan largas Joru~d;,s de 
trabajo las cuales están sujet~ s a las necesid~dcs de I~ empresa para elevar la producliv id~d . por otra p;utc ha 
es timu lado por la vía de convenios depaname ntalcs la rotación de personal \'iob ndo el contrato coleCtiVO de 
trabajo. movilidad en hor.lrios. mano de obra y días de descanso . .'6 

La OCDE ha procurado que en todas sus economías se establezca b nexibilidad de la Jornada labor:,I. la cual 
producid un aumenlO de empleo. Favoreciendo el dcsarrollo del trdbajo a tiempo parcial "olunwno En 
donde los poderes publicos deben de aplicar medidas para el iminar los obsl:iculos a la ~ redUCCIones de 1" 
jornada laboral y faci lit;,r éstas. revisando las di sposiciones fiscales y de segu ridad ~oc ial. 

" GUlléo,el.. G. E .. ""De 1, relación sa la"al rnonolK'h", a l~ Ilc .. b,hJad !lel u"~"J"'" en Tr,,,,,,,,,,,,,. ,Ir /" ."', .• l.'" "m ,Id 
f:.s""I" d~ 1I"~<,j",r. GUUéIlCl. G E.. (Coonlmador), 1'1'.1:/9.160 
" MCn<lol.:1 MOI~le5. Damey. Tesis El m~"udQ ¡',boml ~n .I/h ,n,; 'r,,,lrnClllJ 'I'mhlrm(j,,~u (1r"",1 NII¡¡ · /99S. PI' ~3·9~ 
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Duranle los primeros días del ailO de 1994 come nz¡,ron los conn ictos políticos y soci¡¡ lcs. Chiapas deITlOSlrÓ la 
evidencia de un lotal fracaso de desarrollo social y comenzó a agudizarse la escasez del empleo. sobrevino la 
presión de la campaña electoral. las elites polít icas iniciaron su revolución interna. y a los tres meses cayó 
asesinado el candid3l0 presidencial del pan ido oficial, ap;lI1!Ció la neurosis bursá til trayendo consigo una fucne 
fuga de capitales ame la inestabilidad prcsemada. 

El primero de diciembre de 1994 se cfecllló el cambio del poder presidencial. Emeslo Zedillo cOIflCnzó a 
tropezar y en los primeros veinie días de su mandato. la crisis económica se agudizó a ralz del .. Error de 
Diciembre,., frecuentemente se escuchó el cierre de empresas. despidos masivos. inseguridad. y arncna7.:1 en 
contra de la paz y los derechos hum.1nos. apareció la neurosis financ iera. las deudas crecieron. y el clima 
político siguió siendo el factor de incertidumbre. 

Este problema bursátil fue el reflejo de una crisis de expectativas derivadas de problemas como la recesión. 
las diferencias al intenor de l I'R I antes y después de! asesinalO de Colosio. sin embargo el problema era la 
fuga de capita les. su impacto en e! tipo dc cambio y la tasa de inflac ión es deci r la estabilidad 
macroeconÓmica. donde se buscó como objeti vo evitar la fu ga de capitales recuperar e! índice de Prcci o~ y 
Cotil..aciones IPCYC slIJe to a restricciones de cono plazo en la estructura de la inversión extra njera. en la 
política inflac ionaria)' e! cont rol del orden interno. con ventajas en el nivel de reservas)' en el crédito 
internacional . 

L" politte;! cconóll1lca de 1994 So! manejó mal. no evitó la devaluación. la fuga de capitales. gaStÓ las 
reservas y clol;IfI Zó la economía. 11 0 había cOnfianz.1 ni certidumbre. El déficit :wffiClUaba. en sepllcmbre el 
asesinato d<,; Frand~co RUll Massieu. el nuevo gOloincte, y una débil prescnwciÓII Jel Presup lu;:SIO de 
Egresos. la Ley de Ingresos y el Ejérci to Zapatis ta de Liberación Nacional (EZLN), en Chi,lpas autnentaron 
la dcscOtlfianl3 de los inversionistas y obligaron a la del'aluación, 

El Acuerdo de Unidad para Superar la Emergencia Económica (AUSEE), del dia 2 de enero de 1995. fue un 
programa ( 11000)1.0 de e5!abili7~lC iÓn. y sus c:jes fueron: 

./ Alzas en precio., y !arif<ls rcl..agad;¡~ 

./ Contención salarial 
,/ RI.'Cone del gastu publico en 30 milmdp 

Los acucrdo~ se dividlnon <,; 11 tres: 

1.- Precio y s;t brto~; 

R;l\ificar acuerdo~ del 20 de diCiembre (4% ~;¡ larial. 3% crédilo~ fi ~cal y 3<;t, de produCllvldad ) 
Bonos e incenl"·O$ Je prOOuct [\'idad en la~ negoci<lciones $alari;¡les 
Aumentar a 700 mtllas bl.'C;IS;I t r~baJ~dorcs 

Vigilancia de 1" J>rocuraduria del Con<Ulllidor en los precios 
ProgrJ Il1.1 de Abasto y de mcentivo~ al consumo de productos nacionales. 
Conservar el regnncn de ><!gundad SOCial 
Aumentar apoyos a C;t!ll pcSI 1l 0~ 

11 .- FOl1akclIll1entO del Aborro Publico)' Potitica Monetaria 
Dismll1uir el g,l~to plibllCO':1I 1.3 rk del PIE 
Simplificar el sistema tribulario 
Contención del cr¿dito 



Estudiar ahem.uivas para los que enfrentaban problemas de endeudamlemo 

111 Eficiencia Económica 
Continuar con los Programas dc dcsregulacíóll 
Fomentar el sector e)(portador de la economra y la apertum de mercados 
Impulsar la productividad de las pequeñas empresas. 
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El AUSEE fue concebido como un Acuerdo a cono plazo de consenso pero no corporativo. tuvo problemas de 
legitimidad. Los comportamientos del mercado después del anuncio del Acuerdo fue de puntos a la baja. Los 
problemas eran graves. las cámaras industriales señalaron los problemas de financiamiento. rt."<lucción de 
demanda. que traerra como consecuencia una recesiÓn. con un aumento en el desempleo. 

Los bancos presentnron una cartem \'encida, los sindicatos el cierre de empresas y desempleo que am.:nazó la 
suspensión involuntaria de pagos. tuvo que intervenir el presidente de los Estados Unidos y los organismos 
financieros internacionales. la Reserva Feder.11 utili zó 500 millones para <!Stabi liz.a r al peso. El presidente Bill 
Clinton anunció su disponibilidad para incremclHar la ayuda crediticia a M¿xico. De esta manera b Bol~a 
mcxic¡lIla con"ICn7.Ó a recuperarse. sin embargo las garamías y condiciones de es te préstamo fueron : 

.;. Util i7.ar el dine ro par.! establecer los mercados financieros 

.;. Presentar un plan financ iero comprensivo al Presidente de los Estados Unidos 

.;. Establecer un Banco Central Autónomo 

.;. Adoptar una polrtica monetaria sana para asegurar un control c.-;tricto del tipo de cambio 

.:. Adoptar un progr .. llna profundo de privatización 

.:. Contmuar removiendo las IlInitaciones a la opcr.!ción de inslÍtuciOlles financieras do: EU en 
·Méx ico 

.;. PemlÍtir el ingreso de la inversión privada del Cll tr.!njero 

.;. Coopemr con los Estados Un idos para asegurar 13 frontera 

.:. Negociar la conclusi6n de un acuerdo de tr .. iIlsfercncia de prisioneros 

.:. Faci litar el retomo de pr; s i onero.~ 

.;. Re31izar un esfllerlO detemllnado p~ra !oc:tllzar y ellmin¡¡r las facihdarJes de prodUCCión de 
documenlación fraudulenta . 

• :. Discut ir la puesta en marcha efectl\'u de un Iratado de e)(tradic lón 
.:. Comenzar las negoc i¡¡ciones para desarrollar un :!cuerdo de tralo igual itario de bienes 
.:. No ofrecer asistenci¡¡ a Cub~ 
.:. Tornar pasos par.! la locha COnt ra el cultivo de drog:ts díclt:ts y su lr:ifico. incluyendo los e,, (uerlO~ 

de extradición y enjulciamielllO 
.:. Tornar pasos efect ivos p:tr.! hacer cumplir nonnas I~borales y ambientales rnas estnctas :l 101 

indust ria rJlCxican} l 

Las condiciones fueron polllicas )' econónllc~s. y el 18 de enero se fOrm¡11i7~"\ron en el proyeclo "Le> paw la 
eSlabili Z<lción econórnic¡¡ n"IC )(icalla pam 1995". Los consider:mdos del proy~"C to sc¡¡¡¡laban que de no 
proporcionar 3poyO finanCiero a MéXICO se presentan:! en la economía de EUA los siguientes factores : 

o Pre~lOnes descendentes sobre salarios y empleos 
o Daiio 01 las ellponaciones es¡¡¡dounidenscs al lrastOmar el ~istema financ iero mundial y dcsc~lablllzar 

las cconomja.~ de n"ICrcado cn CClllro y Sudall":rica. Europa Onemal y Otr.IS panes dellllundo. 

" f :J F""mnn'(). 17 de ene", de 1<)<15 
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o Disminuir seriamcme la capacidad de Mcxico de partic ipar como ~ocio comercial pleno con [os EVA. 
al reduc ir el ~alario real y el nivel de vida de los mexicanos 

o Ramifica<: iones graves en el bienestar económico y la seguridad nacional de los EVA. 
o Aumemar el riesgo que los efectos se extiendan a OIr05 mercados (efectO tequi/n) 
o Disminución de los emplcos relacionados con Ia.~ cXPQnaciones en EUA 
o Aumcmo del número de ilegales 

Este proyecto generó reacc iones adversas y no IUVO apoyo la propueSta. en el periodo del 31 de eocro y el 8 de 
marzo la in.cenidumbre persistió. Y aparecieron los problemas mayores: desempleo. quiebra de empresas. 
dcscapitaliz.;¡ción bancaria , carteras vencidas, suspensiones de pago: comenzó la crisis económica. 

En el ámbito sociat desde la perspectiva de los asalariados. 1;1 innación afectó a los ingresos rapidame1l!e. b 
fuen!es de trabajo 51: perdían y las expe<:ta!ivas de crear nuevas era lej3n3. En enero la inflación y el desempleo 
aumentaron en 5 y 4.5%. Los incrementos salariales del AUSEE fueron absorbidos en pocos días. La 
producción amenazó caer por el dobk impacto de las dificultades finaocieras de I,IS empresas y la caída del 
ITICrcado interno. era e! anuncio de una cri sis mayor. 

El gobierno ITlCx icano tuvO que desarrollar Olro tipo de estrategias que no proponí~ b OC[)E. pero que eran 
necesarias en furn: ión de su simación y prioridades políticas y económicas. 

Bajo estas condiciones el prc!stamo era indispensable. y esta siwación aurncnló la desconfianza e incenldurnbre. 
e! IPCyV cayó 15.6%. los Bonos Brndy cayeron estrepi losarncnte. el "eft'Cto tequib". o efecto de la crisis 
rnexic:llla en los mercados internacionales afectó financierameme a Argentina y BrJsil. 

El 2 1de febrero 51: finnó el Acuerdo Marco para la estabilización de la EcoJnomí" M<·xic a "~. donde se 
especificó el uso de los recursos. la obligación de aCluaJi7ÁLrlo anualmente ~. presentarlo al Dcp~rtilmcntO <lel 
Tesoro de los Estados Unidos. 

En e! arca política salarial y social contemplaba: 
Aumentar el salario mínimoen ID % a panlrde! primero de abril 
Ampliar la bonificación fi sc,rl a los ingresos de 24 salariOS mínimos 

• Externler la cobertura del lMSS de 2 ~ 6 meses" los tT"bajadores que pierdan el empleo 
• Mantener subsidios a tortill .. . pan y leche. 

El gobierno implerTlCntó este prognoma p"ra tener un;1 es!abrlidad fina nCiera. tener un cOnl rol urnacionano. 
~unque no aurr'lt:nI~rJ a la prodUCCión. el empleo y e! nivel de v¡d;. . En e! (')(tranjero e,le program:r IU \'O apoyo. 
y reconocieron los caSios sociales_ En el imerior del país no se aceptaba del todo. 

Sin cmrorgo eSle ProgrJma pres.:ntó una evolución constante. a p.;sar de la caída (Onst~nl e ()e lo, ~,I I~rios 

re,lIes. el empleo y la producción. hasta el mes de mayo el desempleo fue creCiendo. En el mes de JllnlO la 
recesión se profundizó. INEGI repor1ó que el ruirncro de trabajadores en el sector info rl1l:11 ()e I~ economía 
sup.;ró al formal. 

El 31 de 11"1)'0 el presidente Ernesto Zedillo anunció su Plan Nac¡onal de Desarrollo donde propu,o Cinco 
ubJetivos ' 

1. Fortale,'cr el ejefl:icio pleno de la sobcrnní,1 n:l( lonal. (om,) responsabilidad pnmcr:r del E.'ladu 
me.\leanu. 



2. Consolidar un régimen de conYi\"enci~ social regido plenanl<:nte por el derecho, donde I~ le)' sea 
aplic~da a todos por igual y la justicia será la vía para la solución de losconnictos. 

3. Construir un pleno desarrollo democrático con el que se identifiquen todos los mexicanos y sea base de 
certidumbre y confianza par una vida política pacífica y una intensa participación ciudadana. 

4 . Avan7..3r a un desarrollo social que propicie y extienda en todo el país las oponunidades de superación 
individual y comunitaria. bajo los principios de equidad y justicia. 

5. l>romover un crecimiento económico vigoroso. sostenido y sustentable en beneficio de los mexicanos. 

El Plan fue aceplado sin entusiasmo, donde el discurso constante fue el ahorro interno. El sector productivo y 
social seguían teniendo problemas serios. El desempleo en el mes de julio er.l del 7% y de 8% en agosto. L1 
producción era de -5% en el segundo trimestre. el mercado interno se deprimió. 

En el mes de agosto en México había una estabilidad financiem pero ten ía una depresión social y product l,·a. 
Comenzaba a destruirse la base del desarrollo. El sector empresarial. los sindicatos y los políticos hicieron un 
llamado para diseñar un nuevo prograrn;L. petición que no fue tomada en cuenta. 

Ihsta el Pri mer infornlC de gobierno anunció cambios cstrJtégicos. para consolidar el crecimicnto económico 
Siguieron los problemas financ ieros. la ecollomía mexicana era vista como ulla nave sin din:eción jl:1r3 los 
invcrsionistas era más renlable invertir en dólares, y 22 días después del infomll! presidencial. se perdía lo 
ganado en la Bolsa. Entonces se consider.!ba la formulación de UII lluevo Programa: Ll Alianza para la 
Recuperación Económica (APRE). 

Dclenninaóones: 

l.- Finan7..3S públicas equilibradas que alienten la generación de empleos y 
nlCjorar la situación de las empresas. 

2.- FonlCnto al ahorro e infrdeSlruclUra modificando el sistema de pensiones_ 
3 - Dcsregulac ión par.! la compt:litividad ~. el crecimiemo del cmpleo: emiür un decrelO en la regulaCión del 
eSlablccimiemo y operación de las empresas: eonvOCaloria a los gobernadores para ad lleri~ ~ un 
Convenio Nacional de J)csregu lación y modificaciofICs en el Código de ConlCrcio y Civil . 
4.- Fomento del empleo en la micro pequeña y mediana e mpresa con el establ<:cimiento de 120 ceruros tI, ... 

competi tividad empresaria l. progmma nacional par.! propiciar el uso de la infom1<ilica. aUllll.:ll!O de ercdiw, 
de Bancomexl. 
j.- Acciones en lIlilleria de empleo y capaciución: ampliar las I3ccas pard Ir.!bajadores desemplc"do~ .1900 
mil. eKtender el programa Especial de Conservación de Caminos Rurales en uso eKtensivo de 11"1.111 0 dc 
obr.!. 
6.- Salario aumcmo del IO'il: a los salarios mínimos eo diciembre y Otro 10 '7c en abril de 1996. Lo, 
COnL rac tuale~ quedaban en libenad par.! negociarse dependiendo de las condiciones de cada empresa ; ' 

Ll r.lcionalidad de eSte programa era impulsar la inversión, mantener el crecimlemo de las e¡;:ponac!One~. par" 
que la estimulación de la demanda aumentarJ el consumo privado. y generali7~lr:l I;¡ recuperación en tod(>~ lo' 
seclores. Sin cmbargo eSle programa no garantizaba la estabilidad, ni el crecimielllO sostenido. El I d~' 

noviembre los nlCn::ados financ ieros COmenz.lron a caer, y se definió el Fondo de Es tabi li7;rción como nrdlda 
de en~rgellcia par;l prevenir ataques especulali vos. 

Apoyó la polític(l fi~aJ. fomen tó el ahorro interno y dismi nuyeron las presiones fin(U\Clem~. pero el Llclor 
empleo fue el más afcctado, dcbido a la rnodemización tL"Cnológlca y lo~ prOt:e.~o~ dc cfic lcnl!~ac i ón lat>o ral 

,. I'l()fe~ Caballcm. 1("""", . ,lli.u", "'IIIJ,r ,,;,, ,. ~a",blO 199).1997. p.~7 



" 
en general. que sumados a los ajustes de la in \'crsión privada y publica hicieron más estrecho su acceso. L1. 
principal cmatcgia con objetivos claros fue la de reduci r la ¡n nación gradualnlc!r1tc y de manera pemlanCntc. 

Al reduci r el dé ficit fiscal, disminuyó la dCllland~ agregada y la producción. también disminuyó la dCIIl.anda 
de mano de obra trayendo consigo una baja en los salarios rcal!!S pcrcibidos19 

. Al aumentar los impuestos y 
eliminar los subsidios hay una redu¡;ción del déficit fiscal y da como resultado una reducción del ingreso 
disponible. Cuando se reduce el gasto publico se reduce d gasto social y en su interior destaca la reducción 
del salario de los empicados públicos. Lo cual indicó que los procesos de ajuste han dado como resuhado 
WSIOS muy altos que se distribuyeron desigualmente al implemeotarse e l neoliberalismo. 

La asimetría que existe entre los precios y salarios. la escasa capacidad de la economía para generar empleos 
bien remunerados. el saneamiento de las finanza s públicas castigando el gasto del bienestar social. la 
eliminación de subsidios y privati;wción de los activos de la nación. más la acelerada distribución 
inequitativa del ingreso nacional. provocaron una mayor polarización social. Este deterioro no es una 
consecuencia exclusiva del neoliberalismo. su única responsabilidad es la profundización de estas 
desigualdades. 

El sector externo presentó una balan7;'! comercial favorable en 1995 entre 5 y 6 mil millones de dólares. para 
1996 era de 8 millones·IO.En los meses de julio y agosto el empleo. crecimiento y bienestar social alcanz.1fon su 
punto más desfavorable . 

La iniciativa privada '~Indó al gobicrno un paquete de propuestas llamado "Planteamiento de medidas 
urgentes para apoyar la planla productiva }' el empleo" de julio a septiembre el gobierno respondió y aceptó 
lo siguienle: 

>- Pago inmediato de adeudos con pro\·ecdores. 

>- DifUSión me nsual del calendano de compras y obras. 

:;:. Incrementos de anticipos a proveedores ( IO'Ñ J. 

;:. Reca!end¡¡ri;¡:ación del ejercicio de las partidas de gaslo. 

;:. Devolución inmcdiatadellVA. 

,.. Nu,a Lu s"& h,;.o ~na d,s""<.'lÓtl corre el ,n~,cS() p""'h'du. el mgreso d"f'On 'blc. el ,ugre>') ~""r~1 y ti ingre50 loral. el pnmc:m..c 
(ntrcndo: tumu el que c> ~nrc. de lus Impuc.'"'' ncl,". el >c~""do c~ el "'~I(s(\ retert",J" mcOO~ ImputSIOS m,l> rransfercnc':ll; , el 
lerccm e, el "IIor de 10< ""' ''''lO. p,o"cillo> po' el .",,·lOr poJbltl"o y el ,,1""10 , '" >Ulll' ""1 ",~" .• (> dlSpomble y el rng.e .... >O< Ial 
! l'l'9l) f)",nhl"'w., tI_1 "'~'~J" ,nu",,,~,,,,,,.,, ,Ik","" "" ",,,i/,,,, ti, "/~", ~",'",''''''''/JIuJ 
.. Mxm Asc><lfia E""",\,mca S c.. JWII O 1_ 19'15 
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~ Cancclación y reestructuración de créditos fiscales . 

:;> Especificar los compromisos de financiamiento de Bancomc:>;! para la expon<lción , 

)¡> Financiamiemo de Banconw.:xt a impon ación te mpora l. 

;;. Garantías adic ionales para la rccstrocillrac ión de créditos agropecuarios. 

;;. Ejercicio inmediato del presupuesto del Fo"i. 

Propuestas realizadas para reactivar la economía, donde el gobierno Informó que durante el tercer trirncstf(' 
del año el gasto público se incrementó de 28.2 a 11 . 1 %. En ese ~<'lI1 l do dio a conocer la cxiSlcnci¡¡ de Olr3S 
acciones orientarlas a a1i~¡ar la situación finanv c!"a de la planta produc(I"a. cumo el "Programa de Apoyo 
Extraordinario a Capital de Trabajo con un monto de dos mil millones de Udl". Este programa fue manejado 
por Nacional Financiera, proporcionando una captación en 1 ; I~as realcs ,¡ la ban.ca come rcial para d 
Olorgamiento de crédilos hasta por 500 mil pesos para c<l pital de trabajo de micr<)o pequeñas y mcdiana~ 
emllre~a,~. 

P." el 11)(" $ de ago~ ro de I99S el inforrTl(" de 1;. Secretari .. ('Ít: llatieE1d~ in, ti('ó que en el pn"lt'r St~ lllt~SIIC la ta~a d., 
de.'\Cmpleo abierto habú, sid:- dr 6.6% de la PEA. e~ t;1 última cswba <;u'j ~wuida aprQxhnadmllt.:nte por ."6 
millones de personas en ed<ld de trabaJa?' y 2 millones .'10 mil "e!"!>ona, p.:nh,>ron el tr:,lxIjo o uo lo hallaron 
en los primeros meses de 1995, Para finali zar el al10 el P1B tU\'O un clecullicnto de -6~. 1<1 Ellcu.:.-ta Naciu')al 
de Empleo Urbano del Institu!O Nacional dc El, tadistica. Ocogr..tfia e [nform~tica. iníormó qu" el desempleo 
abierto 11egó al 7.3% de la PEA es dec ir, 2 millones 600 mil personas en el me~ de julio, se repil;óel porcentaje 
en septiembre. y en octubre fue de 6.8% . 

En este año la realidad de la desocupación en e l pais señaló c ifrJ~ más :lltas qlle las len idas por el [NEOI como 
el desempleo abierto y excluyó en esta categoria a quienes lrabajaron aunqu~ fuera una hora a la serTl.1na. 51 se 
hubieran incluido entre los inactivos a quienes tmb.ljarOn menos de 15 hor..ts ól la semana el porcentaje hubiem 
subido al 10.1%, según cifras de la Secretaria del Tmbajo publicadas en mayo de 1995'~. 

Las conclusiones de Banamex fueron que cuando alguien no e l1cuent rn un tr.lb~jo de Jom~du regular (m,ls de 
40 horas a la semana) y remUl1er..tciÓn minima (usando corno indicador el sal:lrro minrmo ) bu,ca cualqUIer 
acti,'idad por unas cuanlas horJs a la scm:ma. o de m.is de 40 pero con salario inferior al minimo. o se dcdica a 
actividades familiares s in retribución. Por esta razón la tasa de desempleo abieno ha sido altJ en los últimos 15 
años a pesar de que 1;1 PEA avanz.1. más rápidamente que la producción y las pl:ll1l~ retribulda)<. 

La Encuesta Nacional de Empleo Urbano del Instituto Nacional de Estadist;cóJ, GeografiJ e Inform.íllca indicó 
en 1993 que el 35. 1 % de la PEA laboraba debajo de 40 horas a la semana y que. el 26.7 % lo hilO dc mJnera 
involuntaria, se ;Igregó que el 9 % de la PEA se ocupó más de 40 hor;¡s se m:ll1alc, con ~alarro inferior al 
minimo. 5% en el mismo tiempo sin remuneración y alrededor del I 'K se tans.') de bu~ar empleo. En el Jño de 

" Eduardo R .. It llChlm,I:."I.¡'I .. ",,, ..... " .. ,;/1,,,,,,, nc .. ""'",, <1 .. ¡" n' .... < 1",1"' .... . r 42 
" Oñ"IC L:tbordc. Saollago. SecrCI3rtO del TrabajO y I'rc""ón SocIal. en UIlJ rcuol6n e,,., ¡" C""",, ;'n lid ""'''''' nombre <k IJ 
C:¡ n~"a de DIputado.. en el Palac;o Lcgl$13Ii"o de San U/"IO. el 2~ de m.')" de 19'15 
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1995 alrededor de JO a 15 millones de personas pcrn1.111ccicron en la desocupación completa o parcial. La 
persona que tenía empico S<! convirtió en un verdadero pri vilegiado. pero los salarios no tuv ieron crecimiento y 
en muchos casos ¡JisminuyÓ. 

En 1995 el salario llegó a sus niveles más bajos desde su creación. Laurell AS<! CriSlÍlIJ c;o;plicó el fenómeno de 
la siguiente manera: En el periodo 1983-1992 el porcentaje del irigrcso nacional disponible que correspondió a 
los salarios cayó del 42 al 26.5 % Y correlativamente el capital subió del 48 al 63 %, una redistribución del 
ingreso que significó p~ra los trabajadores la pérdida de un monto cquivalcruc a todo el ingre~o nacional 
disponible de 1992. El principal mecanismo para lograr esta expropiación de pane del ingreso de los 
trabajadores fue la depresión salarial impuesta media lite los J'3CtOS". así el salario míllimo cayó 55% de 1982 a 
1992. el salario industrial cayó 41 % Y el salario medio 40% . 

En el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000. la política de desarrollo social se encontraba limitad¡¡ debido a 
los fenómenos y tendencias illtemacionatcs. donde aun no se contemplaba la capacidad de generación de 
elllpleo~ . 111 de seguridad social. Su modelo de desarrollo siguió los consejos del Fondo Monetario 
Internaciollal y del Banco Mundial. 

Un despido masivo se regis lró ~ n las actividades claves del sector productivo debido a la reducción de l 3.8% 
del seClOr manufacturero. y la industria manufacturera de un 2 1.5 anual. ellnstiMO MeJlicano del Seguro 
Social registró una baja de 3.5% anual en 1995. 146 mil personas quedaron sin empleo en 1986. durante el 
primer semest re de 1995 la cifra llegó a 829 mi l. 

Onllando a las per~onas a trabajar en condicio/ICs in establc.~ o marglllales. corno es el ca~o del ~ollk'rci{) cn 
Ja~ calles o alllnulantaje. además se ha vuelto comun tener empleos de medio tiempo o n~goc i os 1:1II1iliar~s lo 
t u,ll prescuran algunas opciones para algunos trabajadore5. Otras bien pueden ser un segundo trabajo u horu~ 
eJlt ras_ Para medio sostener un nivel de vida . 

En enero d~ 1995 ,~ calculó que más de 40 millones de mexicanos se considemban pobres ..:on rllgreso JI 
rll ve! de la Ilusen.r. :rnle tal situación los empresarios se comprorllCtieroll a ayudar a Ira"es dcl Acuerdo de 
Urlldad para Su¡x:rar la En1<!rgencia Económica. su prime ra acción fue no r ... >conar sus plantas laborales y 
mode rarse en el UUrTk!r1tO de los precios al consumidor. lomando en cuenta que en eSle arlO se incorporaron 

-al rededor de un rlllllón d~ Jól'enes al mercado laboral. de éSIOS solo 700 mil obw vierOIl becas de capaci lacrón 
para el 1mbajo otorgadas por e! gobierno. el resto se encuentra desempleado \J , 

El InSll\uto NaCIonal d..: Estadistica Geografía e lnfOfnt~lica (INEG I) regis lró una tasa de desempleo en el 
prrmer trin~ stre de 1995 de UII 5.7% . Para finales de este año calculó 10 millones. A ~ni r dd 29 de ocwbre 
se fIrmó la Alian;(.a para la Recuperación Económica (ARE) cuyo objetivo fue que los empresarios reali;(.aTan 
in\"~rsiones para generar cmpleos y absorber el al;(.a en precios y lari fas publicas. pero a cambio Icndrian 
exenciones fi scales y liberalización de precios de los anículos que producían. los ingresos fi scales dd 
gobierno se verían compensados con el aba en sus precios de bienes y servicios priocipahnente los 
energelicos que lendrian un aumentO lotal de 25.9% en los primeros rT"M!ses de 1996. 

" Laurell. A>-1 Cmon,. ··u polillca socl.1 llel ~OI>ICmo llemocdoco'- en 1:0"""",." ,. ,/<m",",,,n,,. U,,,, I,ml'''''''' 01""'''''''' '11_ 
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Esta fue la propuesta sectoriJl que conservó la imagen de concenación cuando anlcriormenle ~e lIanwba 
I'aelo. después se le llamó Alianza. la eu~1 orreció solo beneficios al st"Ctor privado. promovió 1:1 inversión. 
los obreros unicarllenle se conformaron en conservar sus empleos. y recibir un incrernenlo salarial del lOek 
en diciembre y abril. quedó abiena la posibilidad para que c:lda empresa negociara de manera part icular con 
sus trabajadores siempre y cuando la situacióll económica se lo permitiera. el gobierno se reservó la facul tad 
de fij ar los sueldos de la burocracia de ncuerdo con la silllación de las fill:mzas públicas. 

En el sector ruml se realizó un programa pam impulsar el desarrollo del sector agropecuario sobre bases 
rentHbles y sujeto al libre mercado con obje tivos a largo pla7..o para elev:lr la productividad y orientar la 
producción a mercados nacional e internacional con incenlivos de ~ ubs id ios. los compromisos adquindos 
aumentaron la producción de alimentos de manera más rápida que el crecimiento de la población. 

La AlianL1 comenzó a operar el 29 de oclllbre. algunos aspectos se sornctieron:l consideración al Congre:)O de 
la Unión. a panir del 1 de noviembre operó la reducción dc impuestos. El período de vigencia del ARF. f,,~ d,' 
14 meses del 29 de octubre de 1995 al 31 de diciembre de 1996. con el apoyo de los sectores agrícola. obrero. r 
empresarial. el gobierno fedefill y el Banco de MéÚco. 

El crédito fi.~ca l que rcdbieron las empresas por cada empleo generado fue de un 20'} correspondienle a un 
salario mínimo anual por cada empleo genemdo. En 1996 se eximió dd pago del i!llpue~to al aCli\o J la~ 

empresas que en 1995 obtuvieron ingresos de l11ISI;l 57 millones d~ pe~o.~ . El objetivo era bcneflc l ~r " la 
micro. pequo:ña y Incdrana empresa. Para crem uu nurco d~ cenidumbre. En ese ~ent¡rl{' .. ,e ~pl¡eo otra 
reCOmCnd;¡Clón de b OCDE de crear un clima fll\'orable :1 la empresa. haciendo que 10'< poder~s plíbh"o_ 
apoy,·u al ernjltesario r~du ci e[J(l o gastos de implantación) fa clltlando el desarrollo de pt'queiias c tt1prl'~a_ . 

En d factor trabajo !><: otorg,lrOI\ beca." para capacllaciOn. y modcrui7.aciÓn en el empleo equi";llcnl<' .1 un 
sa lano minnllo regronal dur;!l\le el tIempo de I;¡ c.lpacitaciÓn que en promedio fu e de tres mnc,. 
pro¡x>rclOnando una ayuda para gas tos de tran~porle y ;ltelK:ló l1 médica b;i~lca . Se crearon do, progr,ulla, 
Programa do!" Bec:ls de (;lp;!Ci lación pafil Trabajadores Ixsempleados (Probecat) y el Progr;una de Cahdad 
Integral y Modefllu;JCión (CIMO). El pnmero fue un pn"g~all1a de capaci1ación tempo ral yel segul1do !>i: 

enfocó a la cahdad y modernización pcro en ;unbos ea_os ._e hu s<;ó la capacllacion de lo~ trabapdore' 
IIlt!d¡¡ll1to!" subsidlUs gubanalllt!ntalc., con el fin ,lo;: que tengan mayor oponumdad de empleo. CUlllph<'ndo'C' 
la f~"Comendaclón hecha por la OCDE rderente (1 la amp!I:lción y IIlCJOW de las políticas de mercado de 
IrabaJo c(olleentr;indos~ en desarrolbr aCl! "idade~ de formación des[inado~ a los parado.~. apoyándo.<c t'n una 
evalu3ción a fondo de "'~ n~ce~ldade~ dt'l mercado de trabajo. 

El Tr"l"do de L,bre COIH.:reIO por su pan.: no generó Inás empleus. segun un estudio de Ciudadano ptibll\;o. 
elllpr~sa que ~c dcdlc~ al an5bls .:omercial y político eSladO\lnidcn~ . r.:ponó que 59 de 66 empr~sa, 
prom,'lieron el 89'I de 11lIe"a~ plazas d~ IrabaJo en Jos Estados Unidos en 1994 yen 1995 no dio ni el j '} 

Tampoco se prescntó ,,1 \Il¡;relllt!nto de ~nlre 46 y 51% de las exponaciolles estadounidenses y el d..'ficlI 
¡;onlCrcial de los Estado_ Umdo~ con [\·l é~ l ro se hiw más amplio". Ixsde 1111 principio tanto la CTM l"Omo 
el Congreso del TrahaJo declararon que el TLC ,010 pro\'OC;l ria el cierre de ~mpresas. ) redUCCión de 
jornada._ de trabajo debido ,,1 ingre~o dc producto, eKlranteros. 
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El Congreso del Trabajo ¡¡un fue más optimista ya que proyectó una apertura fuente s laborales para las 
mujeres. la ¡¡dopción de nuevas formas de relación entre los s indica(o~ y las empresas teniendo la necesidad 
de :ldOplar nuevas formas de relación Cl1IfC sindicatos y empresas . . ~i n eliminar los focos de influencia de Jos 
trabajadores. pues a lgunos se<:,:lorcs empresariales pretcndian introducir cambios en la legislación laboral en 
busca de hacer más flcJiiblcs los proceso$ de trabajo, fcplalllcar los sistemas de remuneración salarial. 
compcllsacioncs y prestaciones, con base en la capacidad de dc~~empt:ño y capacilacióll de los trabajadores e 
incrementar los programas de capacitación y productividad para los obreros. 

A partir de 1996 se ampliaron estas opciones para apoyar I¡¡ cap¡¡ótación de 900 mil tr¡¡tmjadores. la 
Secretaría de Desarrollo Social se propuso como mela crear 700 mil empleos, y extender ambos programas 
de trabajo en las regiones rurales del país. los recursos de cmplco telllpof¡ll serian aplicados por los gobiernos 
dc las entidades feder.ltivas y el Dist rito Federal la Secrelarj¡l del Trabajo as ignaría rccurso~ a cada entidad 
con base en los criterios de variación de las tasas de desempleo durante 1994 y 1995 (tasa de desempleo 
promcdio entre encro y septiembre de 1995). asimismo vaticinó del número de cotizarl1es al [MSS, índices 
de marginalidad, presupuesto ejercido en el año anterior y presupuesto ejercido en 1995 en acciones de 
capaci tación mixta. 

En el periodo de 1988 a 19911 la política industrial y comercial estuvo caractcrizad~ por una polari7.ación 
creciente de la industria mexicana. debido a que el sector ha requcrido Glda vez de mayorcs imponaciOIl<!S 
netas para continuar con un crecimiento. el déficil come rcial de las manufacturas aumentó en 1988 y fue de un 
44% de su I'IB en 1994. es decir alrededor de 32 mmd. La faha de capacid:ld de este seclor para gellCrar 
condiciones propias de financiamiento a mediano y largo plazo resultó en la crisis de 1994-1995. Desde 
cntonrcs, las mismas estructums y la organización industrial del scctor sc han m.mtenido intaclas. y ante la 
apareme recuperación económica desde 19'16 \"olvió a surgir el tema de[ déficit comercial y en cuenta corriente. 

La polarización se apreció en el nivel de empresas. mmas y reglones. Al nll'el de empresa~. casi 300 empresJs 
exportaron en el periodo 1993- 1998 ¡¡[n:dedor de[ 5 1.8Mf de las exportaciones. En lo rcfereme a ramas. en 
1996 solo cinco ramas (aulOmotril.. autopartes. aparatos e[ec tróllicos.)' eléctricos y lIgnculturJ) represclllaron el 
40.8<"k de las expolu ciones de bielles. }' las cinco rJmas líderes con 42.6%. En el ~mb¡IO rcgionl'l. [u 
polarización resultante desde 1988 hll generado un gnlpo de entidades fedcmtivas en México que $C hayan 
imegf¡ldo con éx ito en dlllercado mundial vía exportaciones. en panicular el none de! pai~ nl1emras que e! sur 
no se incorporó a este proceso en 1988. 

ESla tcndencia indicó una profunda y creciente polarización de la economía meXlClIn:, (Iue l"\:sultó en una 
c rec i~nte deslnlegración de los encadenamientos productivos de [os SI.'ClOrcS más dinamicos de la n1.1nufactllr.1 
con el resto del país. E[ sector manufacturero u panir de 19S1I tu\"o una mínima generación de empleos. un 
reducido proceso de aprendizaje que penlliliera .• 1 medi~no y largo plazo. generar condiCIones endógenas de 
crc-..:imiento. Los $Cctores de los principales SI..'Ctorcs y empresas exportador.ls partlcipMOI1 el, fo rma !>Ccundufla 
en t'1 empleo. y en el ~riodode 1993-199S solocrc¡¡ron e[ 13.5 1 % del mismo. 

Las micro. median<lS y pe(lueña.~ empresas no."-! han integrJdo al proc.:so de glooollzación vía cxport:lCiones y 
se encuemran desvinculadas del sector din,ímico y exponador de la economía '1 por lo t:mto no se Iwn creado 
condiciones de crecimicnto sustentable a mediano y largo plazo. 
E! periodo pre.~ idencial que inició en e! 200l con otro partido en e! poder \PAN).)':\ peS:lr de las promesas 
alemadoras {!ue ofreció en campaña Vlccme Fox Qucsada. ~obrc el mejoramienlo de[ nive[ de "Ida de los 
trahajudorcs. no ha podido controlar. ni 1ampoco so lUCIonar el problema de! descmpleo y [a desigualdad social. 
pon!uc el p.lís ya tenia contr .. ídos otros compromisos. 
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Además el Banco de México no ha pennitido a Vicente Fol.: disponer del dinero del presupuesto para mejorar 
servicios y ~ucldos. ni para invertir en producción que beneficie al P.1¡S, pon¡lIt: atiende la recomendación del 
FM I: bajar el gasto y subir los impuc~ tos. 

Por esta razón el régimen no puede crear más empleos. y le deja la tarea a la in iciativa privada. la cual ha sido 
insuficiente para absorber a los 6 milloJlCs de desempleados y para crear más de un millón de emplCQ~ que se 
requieren anualmente para los jóvenes de las nuevas generaciones. Si el presidcmc se decide a dar más empkos 
tendrá que pedir créditos a los organismos financ ieros internacionales. 

Lo único que ha propuesto es la creación de "changarros" para aminorar un poco la demanda de empleos. El 
salario en los próximos años no aumentará porque México se está convin iendo en un país maquitador. y ]a$ 
maquiladoras exigen una mano de obr.t baram.l6 

Desafortunadamente no hay un panorama alentador para e l futuro de los trabajadores con el gobierno de! 
cambio. debido a que se está importando más de lo que se exporta. la economía nacional crece y .'>C acumula .:-n 
pocas manos. el peso ~igue sobrevaluándose y puede converti rse en una devaluación. los intereses por el pago 
de I¡¡ deuda externa s iguen aumentando. y la suma de la deuda externa m,\.~ la ¡ntema sobrepaS<! el hillón de 
pesos. y a es to le sumamos la excesiva apertura de los sectores económicos eSlr,ilégicos. 

El Trdtado de Libre Comercio reforzó la tendencia de la estr:ltegia del crecimiento basado en las exportacion<,, ~ 
nlaflllfaClUreras privadas. siendo altamente funcional para la estadounidense porque h .. pemitido aun~mar d 
grado de competitividad de la indus tria de ese país. Adcmás si ha pcnni tido canali7A1r parte impon,nH~ de la 
producción mexicana a l o_~ Estados Unidos. la crisis de 1994 y la constante caída de la demanda dt'<:II"a e ll 
México. no podía resoh'er problemas eSlruclural<"s como la gener.l<:iÓn de emploo. la fa lta de encadenanuentos 
de estas actividades exportador.ts con el resto de la economía. el aumento de los ~a larios reales en furma 
significativa. as í como, procc.<os de aprendizaje que van más allá ck: relaciones económicas. 

A pesar de que si han existido algunas empresas mexicanas que han subido integnu':;": ~ l es to.' nue,o. 
e lICadenJmientos mercantiles globale~. mientnlS que el ;;cetor exportador mexicano no h~ sabido ~ener;¡r 
condiCIOnes endógen~s de crecimiento y ha requerido de crecientes import~ciones para mant~ner su m'el d~ 
crecimiento <"n cl PIS y I~ s exportaciones. 

Si bien las empresas expon adoras se relacionan con los procesos globales de menor inten sid~d de c3plt;lI . la 
economía mexicana requiere acti\'idades de alta intensid<ld de capital. 10 que e X]Jlic~ '" discre ta parllClp,lClón 
en el empleo y su reducida c<l pacidad de arrastre para absorber una parte significaliva del aumente> de la 
población económicamcllIc activa. y su limitada participación en IJ cconomía cn ~ u conjunto. no ~on 
su fi c ienle.~ pam elevar los salarios de la economía IOta1. Por esta razón los salarios han db'minllldo de~dc 
1994. as í las activ idades exportadoras no se asocian significativamente con respecto al PIE y los 5~lano~ 
reales . 

Lo~ recu rsos que as ignaron a cada cntidad para disminuir el desempleo. se destinaron al pago de ~ca,. 

ayuda para tran.<portc. hOllorarios de instnlClores y materiales de (¡lpacitación. el pago de la ~ea (ue ~I 

equi v,llente a un salano minllno regional mensual. la modalidad sería entre uno y scis meses. d proll~dlu fue 
de Ires lT1<! se~. Los salarios loe negociaron est¡lbleciendo un aVAl ¡mllal cercana a l 21 por c icnlo y ,e ¡ho 1!I.1~ ()r 



flcxibilid~d a las negociaciones contraclUales. el deterioro del salar io fue cercano al 35% tomando en cuenta 
una inflación del 50%. calculada por el gobenmdor del Banco de Méxicol1

, 

Estos desajustes económicos y sociales que ha presentado Mé!deo en los ullirnos años. no sólo representan el 
allO costo por integmrse al mercado global. la economía de los Esfados Unidos y sus altibajos han influido en la 
profundización de estos desequilibrios. ya que ha disminuido la actividad económica en los Estados Unidos 
recientemente. a pesar de que en los noventa su economía disfrutó uno de sus más próspcros periodos. Un 
fuene y creciente aumento en el PIB, la declinación y el muy bajo nivd de desemplco, una tasa baja y estable 
de inflación. 

En este balance se ha visto que el eje cemml ha sido la llamada "Nueva economía", cuyo eje es el desarrollo y 
aplicación de las tecnologías de información ocupando una posición de lidemzgo respecto de vanas de esas 
tecnologías. El presidente Clinton 10 dijo de la siguiente manem "En la segunda mitad de los años noventa. los 
Estados Unidos contirlUó disfrutando del ingreso más allo per dpila y del crecimienlO dc ingreso más r.ípido de 
las principales naciones industriales. Estos desarrollos revelan cambios profundos en las tendencias econÓmica.~ 
que justifican el término Nueva Economía. 

Tres f,tClOres se eocuentmn interrelacionados <':01'1 las ganancias eCOl1ómicas extraordinarias: la innovación 
K'Cnológica, los cambios organizacionales en los negocios, y las políticas publicas, donde a principios de los 
noventa se dio un conjunto de ¡¡delamos simultáneos en la tecnología de infonnadón en el hardware de 
computadoras. en el softw~re y en las telecomunicaciones. que peml;tió la combinación de nuevas tecnologías 
y aumentaron grandemente su potencial económico. 

En Méxl<':o se ha aplicado la politica de "puena~ alm:nas" al .:apital elllranjero. que coincidcnterncnte se 
presenta con un esfuerzo de crecicme integración de la cconomía mexicana a la estadounidense. se fue 
concretando en los ochenta y en los noventa se formalizó llegando a los niveles de las negociaciones, y puesta 
en vigor del TLCAN, El cual se presenló como unica .opción, donde la economía es!adounidense se transfonnó 
en el referente inmediato del funcionamiento de b L'Conomía mexicana y la pucna obligada dcl ingreso de 
Méxi<:o al Primer Mundo. 

A pesar de que México ha divcrsificado Sll~ relaciones externas y ha finnado varios acuerdos comerci~1cs con 
otros países. la mayor vinculaciÓII con la economía de los Estados Unidos se consti tuyó en una opción elqpda. 
y ha conccntrado cerca del9()<;i: de la ~ eX[lOnaciones)' el 75 <;l; de las importaciones. 

P~m nueStra economía !'e ha diseñado una estrategia de Insereión que asigna al func ionarnienlo iUlemo una 
cXlrcma "ulnerabilidad 110 solo respecto al reSlO del m\llldo. en panicular respectO de I,t economía de lo~ 

Estados Unidos·'$. 

Pero no podemos pasar por alto la ob!'ervaclón de la OCDE que define el funcionamiento del mercado de 
lrJbajo de Estados Unidos con: un crecimienlo din:¡mlCo el1 los puestos de trabajo muy calificados y también de 
los no calificados en el seCtOr privado. sin ellloorgo se han acentuado las diferencias salariales), los $.1larios 
bajos han registrado una caíd:t absolutu en !énninos reales, de ahí la "gra\'ación de la pobreza entre los 
trabajadores, Las nucluaciones del paro han seguido. en lo esenctal. :t las de la coyuntura. con etHr:,das y 
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salidas imponanles. escasa imponancia del p~ro de larg~ dUr:lción y un aumcmo tendencial b~stan!e limitado 
del paro en su conjunto. 

3.2 Estructura económica y polílic~ de Turquía 

Turquía tiene aproximadamente 65 millones de habi tantes cuyo crccimi<!nlO anu¡d h~ sido muy elevado en 
comparación con sus vecinos europeos, ya que ha superado el 2%. y la tasa de n<l1alidad está por enci ma del 
25 por mil. El espectacular aurncmo de la población se debió al mencionado auge de natalidad. que se 
combinó con un paulatino descenso de las tasas de monalidad. En los ultimos ailos se pronostica una 
reducción del ritmo de crecimiemo y un lento aunque continuado proceso de estabi lización del numero de 
habitantes. No obstante el dinamismo demografico sigue siendo alto. y se reneja en una estructura de la 
población en la que los menores de 15 años son casi un terc io dc la población . 

La capital es Ankara. con más de 3.300.000 habitantes. y que junto a Kon)';1 (1.179.000) es la única de las 
grandes ciudades ubicada en la mescta de Anatolia. Dividida por el estrecho de! Bó~foro se encuenlra 
Estambul. con más de 10.000.000 habitantes. que, aunque no ostenta la capnalidad, e~ cconómu:a e 
históricamente la dudad más imJlOnante del país. Estambul, la antig¡,a Constantinopla y Bizallcio. 

EIl cuallto a la religión, hay un absoluto predominio de la islámica (99% de la l){)b lacióll ). Los turco~ son 
musulmalles de r.una sunllita y rito h;lIlanta (hay lambiéll una minoría de rito , Imnta en el sudeste). COIl la 
excepcióll de los alevíes, que son chiÍlas de Anatolia central. Turquía es un país I¡¡ico (ksde la fUlldaclón de 
I¡¡ república en 1923. Existen cristianos entre los pequeños grupos de griegos: 10.000 habitantes. anTl<'niu,: 
50.000 habiwntes. y asirio-<aldeos. 

Cuando cólyó el impeno otomano el nacionalismo turco se fragihl.ó, Must"r;i KClnal eonstmyó una SOCIedad 
estatal que por tradición había sido militar. y su modemiz,lcióll 1;1 cimentó incorpor¡¡ndo toda.~ las rorrn.1s 
exterio~s de las instituciones europeas, pero no sus Fundameruos económicos, por esta razón Turquía pre!\Cnta 
un je~o de !\Cr europea. pero su pasado imperial y sus orientaciones !){)Iiticas 1;, ;uslaron de sus "('Cinos. 

EIl el Medio Oriente, Turquía Fue la pionera en adopwr la I){)lit icil de subst,tuclón de imJlOnaciones como 
eSlr:l!egia de la industrialización durame la depresióll global capitalista de 1930. Reest ructuró al .,,<-'('tor 
educativo. la salud y el papel de la mujer ¡¡nte la socied¡¡d musulmana. Pero esta reestmCluracióll no le 
garantizó el ser pane de los países desarrollados. solo cilpacitó a su población para la agricultun. e industria, de 
5U comunidad. Esta política en Turquia se aplicó de distinla manera eompar¡¡da con los países ár~bes <'n lo, 
aiíos sesema. 

DUr:lnte la Segunda Guemr MUlldlal aplicó su presupuesto a los gastos de guerra ~ Iendo el penodo de 1945· 
1947 de cris is económica y de produccióll . su población solo r<:cibió educaCión pnn41na. De~pués de la 
Segundil Guerra MUlldial. aplicó ulla \'ersiÓIl más incluyente del Estado di rigiendo el de, arroHo. 

Gr:lcias al PI,m Marshatl. Turquía pudo desarrollar puntos económicos e~tr"t~gicos como el ,,'ctor 
energétiCO. infraestructura comercial de carreteras y puenos, y la n¡OderlllZaCIÓn de 'U ~ Sistema agrícola 
Frenó su desarrollo educativo y no .. poyó a las exportaciones. 
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En 1950 recibió constaf!1crncntc la ayuda extema de la ONU_ En 1960 se creó la Organización de 
Planificación estatal (OPE) con el objetivo de regular los fondos de asistencia externa de manera ale:l1ori: •. de 
esta manera se pr~par;¡ron planes quinquenales para dClcnninar proyectoS y áreas priorÍlarias. 

El partido dcrnócrala dirigió el periodo de 1950 a 1960, fue el que se encargó de su base rural, el libre 
mercado y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, prometió a Turquía con\'ertirla en una pequeñ3 
América. las politicas que aplicó fueron ellÍtosas a comienzos de 1950. cuando fue el boom de la guerra de 
Corea y se instrumentó un subsidio a las exportaciones de los produclOS agrícolas. lo que afianzó a la 
economía. 

Durante la segunda mitad de la década el tipo de cambio externo cayó e impactó a la economía. Un par de 
jóvenes funcionarios publicos reinstalaron la oriemación industrial oriemada al desarrollo del Estado y la 
planeación económica. 

En el aspecto laboral en 1 %1 b constitución turca garantizó a los trabajadores el derecho a huelga y de obtener 
un cOlUnuo colecti,·o por vez primera. El nue\"o gObierno favoreció la co.::xistencia entre el trabajo y el capital. 
El populismo autori tario de los países árabes. así como en el periodo posterior a 1960 hizo que el gobiemo 
tureo reconociera a los traoojadores y campesi nos como componentes cemra!cs de la nación. Gamal 'Abd añ· 
Nasir en su discurso mencionó a ulla alianza compuesta por el ejército. trabajadores. c:lmpesi nos y 105 
¡;apitalislas nac;onal,~s 

Variaciones en eSta fómmla fueron comunes en eSl¡¡ era. Donde se proclamó que la meta de la construcCión 
nacional economlca fue improvIsada en d estándar de vida de las masas trJbajadoroiS. espenaln..::nte los 
campesi nos y I~,s comuntdades rurales que constituían el 80 por ciento de la población IInca en 1960. 

Los industriales. el clero. y los tmbajadores de servicius!!oC exp:tndieron granden..::ute en el ~ctor público qUt 
triplicó a sus beneficiariOS. Los trJb.1jadores fueron encamin:ldos hacia los sindicatos y bs confedcmcionts 
sindicalistas lig¡¡das al papel de los partidos y el Estado. 

En los 70·5 la crisis petrolera. la expansión industrial y el crecimiento de la poblaCión urballa. fuerOIl los 
elementos que Impulsaron la creación de organizaciones civiles que se proye¡;[;tron a !U\"el in1em~cion~1 Pao 
el dcsarrollo L'"ConÓl1l1CO de Turquía no ofreció los resulwdos esperados. 

Al dc5tcnder la invas ión. la atención al mundo deltrJbajo. y 13 producción, provocó que en la mayoria de los 
países se propagara la cmlS. Estc descenso fue provocado por otros intereses y objeti'·os. de tipo militar o de 
dominación política tn el ámbi10 nacional e internacional. En Turquía el cambio hacia el mundo del trabajO o,e 

hizo por medio de la integraCión corporativista y las confederaciones sindicales en el aparato estatal de Turquia. 
provocó que 105 Illlembros de eSta imegr"..lción recibier"J1l seguridad laborJI. redUCCión de horas de trabaJO. 
seguridad social. seguro de dtsempleo. y pensioncs. 
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modemil.1da~. los capi tales tendieron a est:lblccerse en los medios m,ís lucrativos como operaciones 
bancarias e inmobiliarias que fueron favorecidas por los constantes cambios de la lira turca. 

Turquia al igual que otros países de la OCDE creó pue~tOs de trabajo en el seclOr servicios. en este caso se 
orie1l1ó en el sector financi ero y servicios a empresas. 

En 1992 bajaron las exportaciones de Turquia a un 8.8%. e incrementó sus impon¡¡ciones en 8.5%. además 
presentó un déficit come rcial de 8.1%, aumentÓ su deuda externa a $5.6 billones de dólares. Su sector 
público también se elJ(kudó a tr.Jvés del banco central con $48 billones de dólares. repres.:nt¡¡ndo el 85.7% 
de la deuda externa tota l. Y estableció un programa de libcr.llizaciÓn en politicas de inversión e.'lranjera. 
para que crecieran las empres3s transnacionales e invirtieran en ese país. 

Debido a que en los países de la OCDE el sector agrícola dismiuuyó sus pnestos de trabajo. a casi e l 30% en 
el periodo 1980· 1992. También se impulsó la cooperación illtenmcional al propiciar la inversión extranjera 
par;¡ gener¡¡r puestos de trabajo en forma directa mediante la creación de nuevas plantas y el desarrollo de 
actividades en los paises receptores. 

Los problemas de Turquía fueron de déficit gubcrnamcmaL innación. 'aída de tr.lbajo produ' ti \'o. derivados 
de su ins.:rciÓn a la modernidad . Si bien no recurrió a b redu,ción del déficit presupuestal. improvisó un~ 
tasa de rec~udaciÓn. sumados ~ una ineficiente priv¡¡ti¡;ación de empresas est¡¡tales y a una inflación que fue 
su mayor problema durante 1992 alcan7.ando la cifra del 66%.Su deuda externa ~umen tÓ a S 5.6 bi llones de 
dólares. las entidades del sector Plíblico de endeudaron cor $48 billonc~ de dólares. 

El Producto Nacional Bruto (PNB) Turquía creció un 5.2'ib en el periodo de 198 J· J990 y un 4.4 % en el 
periodo Ji: 199 1· 1998. un~ cifra record entre lo_~ países de la OCDE. I)ur;¡nte este periodo tr:ulSltorio. 
paralc lamcme al desarrollo de 10$ acontecimientos positivos mencionados más arriba. la economía turca tu l'O 
tamhién que hacer frente :1 algunos problemas tales como una alta tasa de in naciÓn. un,l deuda ptibhcl 
elevada y altos tipos de interes derl",ldos de deficiencias cs truCtUr:IIeS. 

La economia turca entró. desde finale s de 1997. en una fa~e en la que ~e vislumbraba una Il'ICJoría general> 
la posibilidad de superar sus problemas. La ta~a de inflación ha caído del 90% al 50% y la ta$a de l!1 \1e r~ I Ó I1 

ha crecido nowblell'IC llIe. Sin embargo. la cri~l~ global ~ubsi guient e. y ¡larticul:orrncnte la crisis nlsa. así como 
las fuenes ~ubidas en el precio del crudo que tu\"kron lugar durante el mismo periodo. afectaron 
negativ;ullente a la economía tnrc¡¡. 11.13.< nnponall1e aún rue el hecho de que Turquía tuvo que sobreponer.e 
de las costosas consecuencias de dos sismos consecutivos que ;,sol:lron las llueve provincias má~ 

desarrolladas del país. Estas fueron las principales causas de que la economí:1 turca entrara en una fase de 
recesión. AhorJ ha inICiado una fase de n:cuperación. 

A ello ha contribuido de manera fundan'ICn tal el trabajo conjul\to de su ,oalición gubernamental tripanita asi 
como el intenso ritmo de trabajo de la Gran As,unblea Nacional Turca en la fínali7.aciÓn de leyes sobre 
numerosos temas sobresalientes 

En 1998 el Gobierno rea lizó un nJusIC estru ~l ur.ll y un programa de est,lbllización Irianunl. El objetivo de 
este programa fue poner freno de forma gradual a la innación ¡;:rónica y garanti7.ar un , redmiento ,ostell ido 
de la producción. El programa pu~o énfa~is en el mantenunicnto de un superávi t presupueStano. a fin de 
reducir la pre.<iÓn dd endeudamiento dd Te:;oro en los lI'ICrcados financieros y alivi"r así los efectos de lo, 
t¡po~ de mteré, en la mn~clón . 
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El programa concede igual imponancia a la realización de reformas estructurales. Es te programa a medio 
pla7.0 const ituye también el marco de un " Programa de Sllpcrvi~i6n de Personal" de 18 meses acordado COIl 
el FMI. El programa C{:onórnico del Gobierno que salió de las urnas en abril de 1999 continúa centrándose en 
liberar a Turquía de una aha lasa de ¡nnación. potenciar las pcrspccliv3S de crecimiento y mejorar las 
condiciones de vida de la sociedad turca en su conjunto. Finalmenlc. Turquía presentó su carta de 
intenciones al FMI el dia 9 de diciembre de 1999 que condujo a la firma de un acuerdo auxili~lr ¡rianual con 
el FML en línea <:011 el programa econórnko perseguido por el gobierno. La mayoría de las medidas previstas 
en el progl1l ffia es taban ya siendo ap li¡;adas incluso ames de la finna del acuerdo. 

A través de e~las acciOrtes Turquía cumplía con una de las recomendaciones principales de la OCDE de 
aplicar una polílica macroeconómica que tenga como objetivo faci litar la recuperación. reduciendo Jo~ 

défici ts presupuestarios, aligerando el peso de la deud;1 pública y crear un en!onlo favorable a l~ i nve r~ió n 

del sector privado. 

Las medidas monetarias '1 de tipo de cambio '1 la determinación del GobienlO para controlar 1;'1 innación 
empe7..aron a dar resu ltados en enero de 2000.l..as refomlas económicas pue~tas en vigor por el Gobierno han 
producido 'la su~ cfedOS en una reducción de los tipos de interés del 100% al 30'11- cn unos cuantos mc~cs. 
produciendo un incremento de la actividad bursátil e n la Bol sa de ISlanbul. cuyo índice ;l!tanzó máximos 
históricos. 

A pesar tic los trágicos s i ~mos. las necesidades '1 objetivos de Turquía a largo plazo han permanecido 
inalterables. Turquía continuará fomentando una economía saneada medianle el cont ro l de la inflaCión. el 
mantenimienlo del proceso de privatizaciones. la eliminación de todos los obsláculos que se cm;uent rell en el 
camino de una N:onomía de mercado competitiva y liberJI '1 la creación dc un entorno más favorable para la 
lIl\"ersiÓn extranjera. 

ASlrmsmo. el sect,lr mdustrial dirigido al mercado exterior contará con apoyo sufi ciellle a través de diversos 
I!lcenlivo~ a fin de evitar caídas en la producción '1 el empleo dur.lTlle la fase tIesiufiacionarin del prograTll~ . 

La Pequeila y Mediana Empresa (PYME) han desarro llado una ;Lct ll'idad ln1cn~a espec lalll"k:l11e du ra1l1e los 
ultimos a¡¡os. Su lamaño y capacidad productiva consti tuycn una fucrla IILL]lul~ora importante en el conjunto 
de la cconomí~ . El gobierllo ha \'CLlido fotllcnt:L l1do la~ PYME con éxito para inCl"t!menlar su~ potencialid:tdes 
inversora )' expoT1adora. Durante la aplicación del progrJma económico, el gobiemo tomará las IllCdid:l' 
necesarias que permitan n las PYME un mejor desarrollo. 

Aplicando rigurosamente la recolllCndación tIe la OCDE de crear un clllna f¡¡vomble a la empresa COIllO 
e~ t rategia de desarrollo local. Importantes empresas !Urcas han e;o;perimentado un crecimlemo e~lraordlll;l no 

a lTavés de una expansión en es tos mercados. Sin emb:u go. el 6ilo ha correspond ido a la pequer!a y rncdi:l1w 
empre~a. Esta~ empT\!sas h,m demostrado una versatilidad y capacidad de innovación ~ I glltfi c atll'as para 
estnblecerse en eSla~ reg l one~ 

El Gobierno ha conseguido rccien tenlCllIe el apoyo de la Gran Asamble¡o Nacional para lIe\'ur ;L cabo un:1 
reforma ConstitUCional que haga posible que el illl'ersor extranjcro pueda recurrir al arbilraJe ITI1 emaclOllal 
ES10 potenCI:lfá aun más la confianu del inversor en Turquía. y. eonsecucll lenlCnle. se esper.L un aumento 
del mercado de In'·er.sione.' de capitales e)¡ tranjeros. especialmente en el seelor de la energía. Hoy ell día. 
Turquía eSII¡ plellalllC nte mtcgrada en la economía Illundial en materi;1 de COlncrClo '1 fín;uwa., . 

Turquia e.<1á deCidida a mantencr su alta lasa de desarro llo económico dur,1Il1C las dos próximas dé':;l(h,. El 
I'royccto de Anatolla Sudoricmal (GAP) es ta y:l op.;r.l1i I'O cn gran ulCdida y estara 101alml:me en 
fun cionamlcnlo en los próximos años. E..~ el proyecto dc desarro llo m;is ambiCIOSO que se ha)a aCOll"k:lIdo 
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jamás en la República de Turquía moderna. El GAP requiere inversiones por valor de unos J2 mil millones 
de dólares. habiéndose Invertido ya c142% de eSle IOla!. 

Además es unu de las economías de la OCDE ell donde se presenta el caso de que si algunu persona pierde su 
empico. ésta se incorpora al trabajo agrícola el cu~11 es un sector dominante de la economía turca. Ame este 
panorama se ha tenido que establecer un fuerte subsidio por Hl'Clárea o pcr cápi tu en este sector. el cual está 
muy por encima del promedio de las economías de la Organiz:lción . 

Mienlr:ls tonto. se eSl,i preparando una rcforrnJ agrícola global. El gobicmo adOPHlrá las medidas oporlunas 
par:! garantizar que las subvenciones agrícolas lleguen directamente al agricultor. Se introduciran planes de 
producción conjuntamente con el seguro agrícola. Y se aplicarán nuevos incentivos para apoyar las 
poderosas asociaciolles de ugrkuhores , 

Se espera que toda$ estas medidas comribuyan a un mayor crecimiento de la economía. las proyecciones más 
,;;onservadoras predicen una tasa de ,;;recimiento anual del 6.6% durante los próximos 25 años. 

Actualmente, el Banco Mundial ha idemifkado a Turquía como un¡¡ dc las diez economías emcrgetUes mas 
importantes. Igualmente. un eSlUdio del Departamento de Comercio de EU ha declarado a Turquía como uno 
de los diez países con ma)'ores posibilidades dc etUrar a formar parte del grupo de países a la cabeza de la 
economía mundial. 

De hecho, cuando se calcula el ingreso nacional sobre la base parituria de poder adquisitivo. los 410 mil 
millones de dólares de renta nacional de Turquía la hacen figurar ,;;omo la 16° economía mas importarue del 
mundo. Turquía ha sido incluid;1 en el Grupo G-20 de recieme creación. La invitación cursada a Turquía para 
adherirse al Grupo G-20 de r..:ci..:nte aeución es una buena indica~ión de que el país cst~ considerado ,;;olno 
un mercado cmerg~llIe importante que es ef(:cti\'u en el sistema finaJlclero global. Cabe aruicipar que el Foro 
Económico Mundial pre~t:mi gran aten.ciÓn a la experienCia pasada y fUlura de Turquía en los campos 
monetario y finanCiero 

Sin embargo en este pais eXISlen gnl lldes de~equilibnos rq;ionales y extensas zonas deprimidas. a pesar de 
que en los uhimos años ha cr~cido ellejldo indu~trial y se h~n d..:sarrollado eonsiderablerncl11e Jos servicios. 
a lo quc ha cOl11ribuido a un aumento del S~C1or servicios corno el lUrismo. La agricultura ha sido 
lradicionalrTICllle el SCC10r má~ imporlame. aunque se vu r~dllciendo paulatinamente su aport~lc ión al 

.conjunto de la economía. en cambiO el sector lCXld ha comenzado a participar más. 
En 11.1 que se refit:rt: a la di\'er~lfic¡¡clón comerC Ial de Turquía en el ámbilO imcmaciona1. este país eSlá bien 
si luado en el centro de nuevo~ mercado~ ~n los Bakanes, en el ,¡rea del Mar Negro, el Cáueaso Meridional y 
Asia Centntl. Donde tiene vinculus hiSlóricos. cuhum1es y lingiiistlcos con la mayoría de los países de estas 
regiones. Así. como republKa laica. dcmocrálica y rnodem'l. Turquía desempeña ahora un imponame papel 
económico y polilico en eslUs regioncs )' m,lIltiene e~trccha~ relaciones con los países de eSla importante 
reg ión 

El cual en un futuro cercano. pondrá a dIspoSición dclmundo las cnonncs reservas de crudo y gas naJural del 
Mar Caspio. La firma reciellle de di\·er~o.' inmulllemo~ imt:m3cionales dumnte 13 Cumbre de la OSCE que 
t\lVO lugar en ISlanbul en nOVIembre d~ 1999 en rel:Kión ,;;on el okoduclu Baku-Ceyh3n, pre\'c la 
finalizaCIón de c~tu rut" p;:rra el año 2~ y aum,,;nla la imporlanda eSlraJégica de Turquía al situar al país en 
su camino para convenirse en una importante lermUlal de ~nergja en los próximos años. 



De eSt3 m31lera T urquía lIev3rá prospcrid3d a la regtón 3 tr¡¡\'cs dc relacioncs bi laterales. y de pl¡¡nes de 
cooperación regionales y multilalerales. Donde el sector priv3do desempeñará una funci ón clave en este 
proceso. Turquía ha puesto en marcha rec ientemente la idea de un pacto de estabilidad p3rJ la delicuda 1.0n3 
del Sur de l Cáucuso. Recientemente Turquía ha cOll1ribuido a mejorar la$ relaciones econóIllic3s y 
comerciales en la región. y ha establecidos también nuevos vínculos educativos y culturales con los p:líses de 
su emomo y de más allá. 

Puede cOllvertirse en un pais PÍl'OtC de Eurasia y en 1:, terminal del transporte del petróleo y el gas lIalUral 
procedentes de la cuenca dcl Mar Caspio. Turquía proyeCta illvertir 30 mi l millones de dólares durante el 
próximo decenio para satisfacer las necesidades encrg¿ ticas de su industria en creciente cxpansión. E.~tO 
proporcionará excelentes oportunidades al inversor e~tranjero que busca proyectos econórnic;unente 
saneados en un entorno est;lble. 

A partir de entOllces Turquía se ha tras ladado de la pr;ri fena de Europa ul eentro de la nuev¡¡ realidad polit1cll 
y económica de Eurasia. Esta región. que abarca Asia Central. el C:iucaso y 10$ paises del Mar Negro. es 
foco de creciellte Mención no sólo por su potcncial como una de las ,íreas de producción de energía más 
importames del mumlo. s r no por su posrcrón como corredor de transpon e cntre el Este y el Oeste. La rd:ltrva 
importanci;l política. económica y medio:lrllbicnt;¡1 del EsIC cOlltinuará creciendo. y las economías 
occidcll1ales se vcrán afCCladas de manera cre..-iente por las políticas y ,lc tnaciones de nucvos actores, 

El valor IOtal de los c,cdilOs que Turquía ha asignado a la~ Repliblrcas de Asia Central es 31rededor de I ,,'i 
mil millones de dó lares. Desde 1992. el volumen come rcial con eSla rcg ión ha alcanzado 105 5,6 mil mi110nes 
de dólares. Ei volumen tOlal de las invers iones turcas en la región excede los 6 mil millones de dólares, Los 
construc tores turcos están llevando a cabo proyccto~ en las Replíblicas de Asia CentrJI. la Federac ión Rusa y 
d resto del mundo por valor de 40 mil millones d(, dólares . Emplean ~ más de 50.000 personas en 39 p:trs~s 
repartidos por todo el mundo. 

En estt- contexto. T urquía ha faci luado 20,000 becas apro.\ rmadanlC nte 3 estudiantes de paí~.~ de la regrón . 
Además. un importartte número de estudiames de los p¡¡bes balc.ínlcos y del C~ucaso. de la.' Repúhlr ca~ de 
Asia Cernral y de otras partes (k!1 mundo h:rn recrb rdo form;lc lón por expc!'tos militares IU rcO!>. hl~n c rl 
academias militares de T urquía o en sus paises de ongen. 

Así. en el ültimo decenio. 3.629 llul itares procedenles de 30 paiscs diferenle~ han finalizado su fonnaclón 
con ¿ Xl to . Asimismo. 1200 cadeles est~n actualmenle forrn:índose en academias rni litares lurcas. Tamhrbl ,,' 
h:. fac rlnado las mismas oponunidad c!> a miembros de las (uerl.as de policía de algunas Repúblicas de .. \_ra 
Ccnl r:rl. y de BosllIa-Herl.egol' rna. En 10tal. 500 pohei", han rL'C ibido fo rmaCión en Turquía. 

AsrmiMIlO. el gobierno turco ha comriburdo a la creacrón de varias escuelas a difcremes nr vele, >. 
unll'c rsrdades en la región. de~de los Balcanes ha't,r la Ft'dc rac róu Rusa. desde el Cáucaso ha ~ t : l A'I~ 

Cemral 

Lo~ empresarios e Íll''CTsores IUrco~ han l'e ll1do Irab~J'lrldo ~n una I 'a~t;r geografía que ),C h~ ~brerto Ira~ 

firuli7.ar la Guerra Fría. La~ H11'e rsione~ IUrC3S y la cre"clón de l' l1lpreSa~ mixtas hlln expcnmc nlado un 
notable creC lmienlO en los B<tlcanes· RU!l1:lIlí: •. 3ulg~rra. Mocedonra y Cr01lc la. por ejemplo. :r~i como.:n lo_ 
paisc~ de Asia Central y el Cáuc~so. 

Con rC~Il<.-"{;to a los E.~t ados Unidos eXl.,te una prcfcrenCl3 cOlllCrclal porque I!S su comprado .. de equipo de 
defens;t. en parllcu!:Jr de barco~ y 'ubrnarino~. rn:lIenales p:m, I~ industria pesada .. produclO' 
IllJuufaclUmdos. I!qurpo p3ra telecOlllulllcaclon.: s. m~qulll~Tl:t para proce~¡lr aliment o~. computador.". 
maqUln:ma para d conlrol de I~ comamrn:lcrÓn. equipo clentifico. analít ico. equrpo lI.¿dICo. y p"m 1" 



constrocción donde existe una gran competitividad. Los Estados Unidos crearon un Consejo Americano de 
negocios en Turquía. El Consejo de Amistad y de Negocios Turco-~lUerieanos. 

En lo que se refiere a Méx ico. tiene finnado un Convenio de Colaboración Cultural y educativa. inició la 
preparación de Acuerdos de Cooperación lUrística y de transpone aéreo, lucha contra el narcotráfico. medio 
ambiente. cooperación económica y comercial. 
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3.3 El p3~1 del Es tado en México: S indicatos r Corporativismo 

Los sindicatos en Méx ico fu eron enclavados en gr.lUdes centrales obrcr.ls y éstos fueron p:lItc del pan ido dd 
Estado: establecieron la cadena Estado-Pan ido-Sindicato. y Cl"I!aron las bases paro que demro de las 
organizaciolles gremiales se cristalizar.!. una burocracia sindical. que representara al Estado dentro del 
movimiento obrero. 

Este tipo de burocracia sindical constituyó una eS!r',)Clura en el interior de la burocrJcia política la cual 
rclati\'3rncntc estaba 3ulonomizada. sin embargo con ellos fueron crcados los burócr.uas sindicales llamados 
"líderes charros", quienes inlegraron grupos homogéneo~ y se anicularon Ic;rhades e intereses pcrsonaks. 
fonnaron una micro ideología en el burócrJ.13 sindic:l1 que consistió ell que 1111 dlngellte mellor de 111' s indicato 
pequeño podía moverse política y económicamente. al soliC itar la IlItervención de otro líder imenncdio. así 
sucesivamcnte liasta llegar a las altas jer.lrquias. Es deCir se crearon espnc l o~ de IIlnuencm y negociación. 

Todo C~le cOnlrol incluyó las fonnas del pis toleri smo. la malllpulación e ll-c tora1. territoria l. s indical. y la 
expulsión de los lrubajadores que eran foco de conmcto. en si ¡ll mol'umelUO obrero se le encuadró en 
organizaciones politicas totalmente ajenas a su condición obrer.!. y su sometimiento pcrmillÓ que tanto ~u s 

dirigentes como sus obreros mismos carccier" n de su propí¡, ideologí;L r función de cla.'es soc;¡lles. 

Se les impuso el idea l de la Revolución Mexicana, del cual se desprendu'i 1" te s l ~ de la "unidad na('lonal" 
impuesta a una sociedad cuyas clases fueron organizadas por el E~I~L(jo. 

Los sindicatos adquineron un gran poder, que aunque IIII'lcron mornentos de ruplUrJ y desprendimiento no se 
debilitaron en sus e_~lruc luras oficiall-s. Ejemplos: huelga de farocalTikro~ en 1958. y el movimiento del 68. 
Donde apar,:cieron más larde org;lIlismos de segundad <\OC lal hlSÜIll10 Mexicano de l Seguro SOCial WI·ISS). 
(1943) Y el Insti1ulo de Segundad SOC ial par.! Tmb;ti~do rc~ del Es tado {lSSTE¡ (1 %01. wnlo par.! tr;¡baJ<ldOfe~ 
privados como del ES13do. 

Además la estabilidad de polílicas de empleo pemulió leller \lila COlllpkmcllt"nedad Clll re el Estado y l o~ 
slIldicalOs. asegurando así la eSI;¡bil id"d illSIÍluelonal y cOn! UlUld"d de polítJC<l,< cCOllómieas, 1'olítica ll1<! nlc '-<: 

fonalcci ó la Legislación Laboral, OOlcniéndor.c má~ pres1aclones. >;c IIlCorpor.ITOn a re prcsenlante.~ obreros en 
c<lrgos cjl'Cu1ivos de empresas pública~ y en las estructuras del PRJ. Juego qLle rcsul ló funCional hasla hace 
poco tiempo. 

l.;J complicidad ent re sindlcalO y E_lado cncanHnaron w funCión únlcamenl,' ;1 .'<! r el mete carril de <lqllcllos 
trabajadores que se insubordm;u<ln al gobierno y fucrJn nocIvos p;lra el ,"lema Por e llo 1:1, negOCiaciones erJIl 
a puena cerrada y sólo con autoridades laborales. En cl82 con b e.,wl11.aclón de b banca , b reestructuración de 
la iuduSlria. y los pactos de estabili l.ación ,-'ConÓmica. , e perfil aron haCia la ;'1)Crlllr,1 conlC rclaL los sexeTlios de 
Miguel de la Madrid y de Carlo~ 5"llIIa_ de Gon;m dieron b P"UI" 
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La lógica ncolibcra! y globalil.adora se dcS<lITolló con efectos nocivos que opernron en COI1(11I del sindicJlismo, 
sus agremiado.~ han pagado la facltlra en lénninos salariales y de empleo. en términos polít icos los dejaron 
Ilurginados del proceso de decisión y empleo. además se desarrollaron vicios en lomo a estas actitudes como la 
corrupción. la cual ha tomado la ¡;arocterist ica de ser un habito y elemento de cohesión entre líderes. sindiC<lIOS 
y grupos de trabajadores. El autoritarismo ha sido Olro elemento Que ha empleado e l ~ i slcma polilico mexicano. 
pero para los sindicatos es una coslllmbre. Sin embargo los excesos siempre terminan : los ochenTa fueron el 
paf1eaguas. donde el Estado se eocuenlra debil itado en sus funciones benefactoras. con un agobio en lo~ 

salarios. creci miento de la inna~ ió n. y con un desequilibrio en la planta productiva a conSCCueJlCia de la 
apertura comercial. agregándoS<! el pago de la deuda externa, que sumados dieron por resultado una seria 
afectación a la cl3.C;C trabajadora. 

Era ya una costumbre la estl!bilidad en la relación de los gremios con loo trabajadores y el poder polít ico, pero 
COI1 estos acontecimientos comenzó el cuestionamiento, la reacción de los líderes fue el recrudecimiento del 
autoritarismo \'erbal. y en la pr.lcticl!. También inició cI debilitamiento del corporativismo y el sindic<llismo. 

Hasta ei>(: entonces 1<1 pa;: interna que se había mantenido era por la falta de paniclp,lClón slIldlcal y la 
inlluencia de la inmovil idad, factores que ante la inserción a la modernidad presentaron a un mo\'im;('lIto 
obrero dcsprcvenido, que nunca participó en el diseno de la rL'Conversión industrial. y quienes lo mt('ntaron 
obtuvieron como respuesta la intolerancia patronal (independientemente si era empresario privado o estatal) . 

L.<J~ vicio~ clieoteli~t<ls en el movi miento obrero)' el constante abuso de poder fueron rJlOne, par.! redefinir d 
nue"o papel dcl ~indicato. porque el anterior sindicalismo estorbaba p¡ml el desarrol lo nacional y mas en époclh 
de crisis. casos connetos fu eron Fundidor.! de Monterrey. Dína. Renau lt y Cervccería MoctelUma. domk 'u, 
trabajadores perdieron sus fuentes de empico. 

Ahora. 1,1 redefiniclón de la clase obrera mexicana h<l respondido a 1<1 inlluencl<l de las economías e.l lerna<. 
donde el contexto in ternacional est,; obrigando al Est:.do dis.:ilar un nuevo modelo de acumulaciÓn, y de 
wcled:¡d Por 10 tanto los sindicatos no son la excepción . 

• 

-SIll ernb<trgo la estructu ra obrero-patronal no ha encontrado un~ respuesta cI;lra, porque los COn1r~to~ colecll\"O' 
están por des .. parecec el Estado comienza a perder el control de la estructura social. y el \'OtO C;Wl1\'O lo\! ha 
dl~pcrs¡¡do . A part ir de las cl...'Ccioncs presidcncialcs de 1988 se rcc~tructuró la clipula sindical. 

Otro gra\e problema era que no supieron ser interlocutores. fueron ,unples ges tore, en el dlM!ilo de la poliuc¡¡ 
ceonónnca. la transiCión 1982-88 se enfrentó con eSIa actitud y con la OpoSICión de la burocrJl'la 'llldlc¡¡1. 
lX''' 'lonando connlCto~ entre el poder gubemamcnlal y sindicatos quienes no tenian que vcr con ~! dl~~ilo 
polilil:o. 

Con e'tos aclO, buscó apoyo del parlido ofil: lal. para que in iCiar., la [luel',I rcestructur. IC ,on producl1\'a ya,í 
facilitar la, próxllnas negociaciones. Al ganar estos espacios de concerlación pemlitieron la firmJ de acuerdo, 
,-"11 el .'lIldlcado de teléfonos con TELMEX. sindicato petrolero con PEMEX . c1 dc elc.:lrIl'Ista, con la 



7' 

Compañia de Luz y Fuerla del Centro. La CTM Y CROCo CU)'" fortalc7~1 se (kbia al apoyo que brindaron a las 
políticas salariales y reformas a la Ley del Trabajo. 

Se agrega además la integración de] bloque americano NAFr A. cuyos acuerdos paraklos en maleria laboral se 
han eocaminado al fortalecimiento de la Seguridad e Higiene. control de trabajo infantil. característica y 
significado de pre5laciork!s labomles. además el.:: la responsabilidad de cada país en las nonnas laborales en su 
Icrritorio . 

No hay que olvidar que eSte acuerdo también contemplar.!. a la geografía de Mb;ico. la cual esl;! situada entre 
los movimientos migr,uorios de América Latina. Cuya fronlera con el Norte es un paso obligado y en OC3_~ionc~ 
clandestino y por el lado del Sur sufre las consecuencias de una migración proveniente dc países pobres y 
atrasados dc CCnlroan..¿rica. producto de las guerra.o; civiles de años. 

El factor empico cn México y d sindicalismo solo describen los alrasos. autoritarismos. y abuso" " lo, 
sindicatos mellicanos se les ha considerado parte de un Estado rezagado. porquc "SOI1 UII sector organll; ldo 
ell una nación fundamemalmente desorganizada"J9. Sus propias inclicacias han provocado acti1lld,'_, 
antisilldicalistas, desviando la dirección hacia el rumbo de la priValil.ación. 

La lilosofía ncolibcral del Estado maneja el término de "flclIibili lación de Ia ~ relaciones de trabajo" 
orientada por If)~ lrabajadores para que retomen el rumbo sobre sus miSIll(ls pasos tocant,' 11 ("(>nql!t~ta < 

laborales. donde las empresas ImponCII el libre juego de las leyes dl' mercado de la mallo de obra eXlglendu 
la abstención legislati va y libertad de contratación,l(l. Pro\'ocando casi al nllsmo tiempo d desgaste de lo, 
SlJldI CU10S. y .¡ue d trabajador se encuentre solo ante las empresas. donde I~s normas lahor.¡ks ~on 

101alnll'nle precarias. 

El sindicalismo mexic¡mo no hl 7.0 propueS1aS 5elÍ a.~ en el proyecto de país desde sus orígenes. carel'¡Ü de 
Ideología )' coheSión social. lo que cstá provocando que las organiZilClones empresarialcs propong;on 
proyectos para la reforma d~ I~ l.cy Federal del Trabajo y Scguridad Social que solo bcnefiCli.ln sus mlerbe,. 
uliliz¡jndo los términos de productividad y competitividad. para haccr depender la negociación ~¡oI ;on,,1. la 
CTM y COPARMEX lo lIam¡¡ron Acuerdo Nacional para elevar la produCll" idJd. así como reformar I:J 1 ... ·) 
Federal del Trabajo. 

A rUlales de lo~ ochenta <<.: h:1l1 prescllI"do vanas propuestlls dc I¡po sindicll l como la FESEBS. el Foro del 
Sindicalismo :IIHe IJ N'lc,ón (Fonsmo). la Coordinadora inlen;indical 1". De M:lyo. la UllIón Nacional de lo, 
TrJhaJlldorcs (UNT). que puedcn repen.,ar un proyecto de país. con una visión lla\:lonah,1a y globahtador:t " la 
Vel. y eSlablcc\:r lllla relaciÓl1 política con la sociednd basada en el criterio de pluralidad . dernocra<:la. 
autonomía. incorvo rar a gru pos. nl(lvinucnlO_'. St."C tores. organizaciones y aSOCIaciones (lue 1Il1<'gr.1Il al paí, " 

.. « CII.Mk",,, ü" N,·,,,.,.,.. ",im,'''' -./~ . en N~",s'Jun", de 1992. p.I' 

.. V.l:>JC,. D,cgo>. 1 .. , " '{jIlS/""''''C'';'' ,M Ej((ul" ,If,·uro"". p. lJI 
" II.I)d,i~ ~ct. . h,·,,,,. ".~ ",'¡,,·~ I""It) mt:_" , .no l"'rlI ,,1 nuc'o m1lcOl o. Enlr~ IJ l"klII'uln y lJ I1~Mkm,d.>ll ·. "H O C","I""", . "",,· Id. 
105 dr.., 17. ll,\M A1o¡J<)"alcQ. Me",o. 2001 p. JJ 
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El sindicalismo enfrenta una parálisis. ame una crisis económica. y un 31aqut: abierto por pane de una 
comente neoliberal. Si bien es necesario implementar algunos cambios, estos no deben ser a costa de que 
renuncien los trabajadores a su modo de pensar, simplemente deberán lellCr la solidaridad obrera, la cual ha 
sido el motor desde que nacieron eslOS movimientos. En esta llueva reestructuración del men;:ado laboral y la 
rc!ación ¡;Qn los sindicatos se destaca lo siguiente: Dentro de los sindicatos la movitidild vertical se basaba en 
el reconocimiento de la antigiiedad corno cri terio básico de OL'iCeñso. ahora el sindicato pierde atribuciones al 
transfonnarse la movilidad por capadtadón. También en la movilidad horizontal pierde atribuciones en los 
!lastados. permutas. reemplazos etc. donde la empresa lo administra de manera unilateral. Aparece la 
modalidad de subcOnlratación debi litando la capacidad de representación colectiva sindical. 

Finalizando con la imposición de niveles salariales basados en el incremento de la productividad. reduciendo 
la exis tencia de salarios garantizados que obliga al trabajador al uso indiscriminado de horas extraordinarias 
y a un desgaste impon ante que se refleja en la rotación y aparición de enfennedades ocupacionales:l 

La OCDE ha recomendado a sus economías. entre cll¡IS la de México. el desarrollo del espíritu de empresa. 
donde la orena de malla de obra altame nte calificada y adaptable tenga un fácil acceso a las universidades. 
Cent rOS de competencias tecnológicas y de invest igación. Por esta ratón ha considerado que el sindicalismo 
en nuestro país debe ser transformado 

El Estado de derecho es otro factor que deberá revIsarse cuidadosamente. la reestructuración del derecho 
laboral no solo contemplará al hombre trabajador. si no a jóvenes y mujeres. cuidando su desarrollo hacia su 
re~ lizac i ón plena, La revis ión de la actu1ICión sindi c111 será en todas sus formas. en eSte sentido replantearlas 
para buscar una forn13 más acorde y flexible ante la nueva condición obrera. que en verdad los nuevos 
sindicatos sean representaciones democráticas. para que ayuden a la nación producir y distribuir 
equitmivameme la riqueza. 

Para el criterio de la OCDE. en México debe implelnentarsc una refonn.l laboral soble la organización flexible 
dd tiempo de Habajo. Pam explotar mejor las capacidades de producción de las personas. formulando jornadas 
labomles menos rígidas tanto en tiempo de trabajo como en el conjunto de la vida ;lcti \' a del tmbajador. 
Propiciando ell este sentido rdormas en la fi .",altdad y nonnatividad de I~ seguridad soc inl. 

Atendiendo ~ eS1~ observación. el 3c~u~1 gobIerno de Vicente Fox no h .. contado con cSlructuras orgánicas 
corporativas. el PAN solo afilió a personas y no sc preocupó por establecer relaciones con los sindicatos. por lo 
tamo su tendencia es elnnmnr los monopoltos sindICales corporativos con el poder del Estado a través del 
regis1fo de asociación. la diminacióll de b cláusula oc exclusión de 10$ silldlcmos. y realizar elecciones 
efectivas par.. confornt;l r las direcciones sindicales. haCe! efecti"O! la ley laboral. entre otros aspeclos. Pero 
teniendo como princi p~1 1 meta hacer una fcfonThl a la ley b borJI. 

Esto sin lugur a dudas pro\'ocará una ..:onfronlaclóll po.:rmancntc entre el gobIerno y los sindicatos. En la 
coordinación y control del tr.tbajo y la producción. que req uieren Sistemas de negOCIación y renegociación de 

" Zapato. F, ~n,·,sc", '.1.." m>l~ det mn!",t wwJ"·Jt ",>!tI<, t~ dln~m"·J del tne:rc:t<lo.t <k rrab.¡to en Mó,,:o· ·. en .. ,,"~ 3UI,,~ 119'121. 
~J"'I~ ,.""w",,,,I. IIIacnd", lah",."I,.¡ l' TtC pp. 70· 7t 



intereses sectoriales. Los sindicatos deben tener las condiciones para constmir sus propias reglus para 
desarrollar sus capacidades de interlocuci6n. y negociad6n ante los represcrnalUes del E.slado y las empresas" . 

En el siguiente cuadro se moStrarán las propuestas que hicieron los sindicatos para el gobierno de Vicente Fox. 
Todos coinciden en tener una autonomía política respec to al gobierno. tener una mayor panicipación social, no 
hacer privatizaciones de 10$ recursos naturales estratégicos. ser más democrálicos. y panicipar en los cambio.~ 

productivos. 

" Rodrigue/ .. J"',er Op CIl .. p. ~ I 
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Cuadro 2. Principales posiciones del sindicalismo en el gobierno de Vicente FO:l: 

C,eación ~ ins~!U!o aUTónomo para 
~ '99st/o púb!ico d6 sIndicatos y 
ce,. 

tndepen:lencia de tas ¡untas de 
conciI¡ilCión y atbttaj6. 

Ubertad siodIcat y autonomia fleote 
al !JObiemo. 

NO priva~la' et petróteo ni la 
electricidad. 

Segui' et 'égimen cons~tuclOt">al de la 

cm 

Autonorn;a $indica! 

Mantenimiento 00 la esttuCtUla 
u¡!amta en lOS trib<.o'lales d6 t,abaio. 
Conservando la aulonornla del podel 
¡I.dicial. 

Negativa a privatizal la lI"Idustria 
eléctrica. si da, paso a las invetSiorM!s 
en materia de generación. 

Desglavaeó6n fiscal da las 
prest...:iones no salariales. 

educaeó6n. ellrabajo. la propredad de Extensión de lOS setvidos del tMSS. 
tierras yaguas. 

Qesa,tO!kJ sustlll"ltaole 
'ec~ación del emptee 
salarios 

Conlinuadón dellripartidismo en lodo: 
con IMSS. INFQNAVIT. lrib<lnales y 

y lOS di~rsas Comr~. 

Pasar del concepto d~ capaltal corno 
ohga rQu'a patrimonialista a una 
tlu/gu""ia modema. competltrva y ,-
ReVIsión del TlC 

SIstema de produccrón agropecuario 

DrIl8"';la, el sistema de ~s 
conceolfadO$ eolas AFORES. 

tnvetsiones 
consetVar a 
induslna. 

prOductivas para 
la l*luerla y mer;t;ana 

y fOf8S1a1 de inte'és naclOt">al Respeto al artkulo 123 constitucional 

Nwva cuUura de t._star 
prOducción en ~ campe 

y Respeto a la contrataacln colec~va 

Rel"""" laborat y prOductIva 

Programa Nacionat de Rec<>Peracrón 
d .. salarIO 

EI~ de los contratos de 
protecOÓl"l y COf'UPCIÓ<l 

Partoclpacrón de los l,a!)¡l18(1Ores en 
el cambio prOdUCt ,VO 

Capacilacrón y adiestramrento pa,a la 
Clase trabajadOra . 

SNTE. SME, COR, STPRM y OTROS. 

G-...ción de una 'ed intetnaclor>al de Ofganilaciones 
WócaJEIs, OI'garlismos sociales y cMco$ ante ~ 
proceso de la gIoba~zaci6n de la economia. 

El sindicalismo deOO participa, en la delil1ici6n de los 
tritorios de potitica económica. 

Que la transición peló1ita se conduzca conIorme a los 
vator!l$ de la democ,aci;I. la justicia sociai. la ¡!>eIUd. la 
~d Y lusticóa. 

El sindicato debe promover la l"Ori.ontatKlad en la toma 
de decisiones en las empresas. 

El sindicalismo deba impulsa, ~ nuevas tecnologías 
que apoyen allrabajo . 

libre mmtaoda pOIilica de los ag,emiaclos srndicalas. 

Desalfolkl de una cultUla soooocal de compromisos con 
la maleria de Uaba¡o. con ~ <lesa"oIkI tunano. laborat 
y prolesional . 

Ob""r.·,.dutkS La c:-<r hit" ~ prlljlUc$la al pres'dem" cl""to el 1° De ag."¡" <lel 200. [-"' CT~ I presemó ,Jtut,.., pIlnt,,. JI 
prc"o.IcnlC ckc1<I ~. 1,,, J,.:",;\, ,,,-..1,,.105 lo h,eler.,.., en UII docun-.:ntn pUbhco &1 21 de agOMII del 2000. r:ucnr~: Rw~suc' 
lo"et . ··Srnd"·,,I"rnn 111<.>'''' .1111 1'"'. el nuc"u mIleniO Em", la tr3<llrKln y la fI1Od.crnld:td ... Cn 1:'1 COI"I"",,,. C1lc· fcb . IO S 
.,ío 17. L·,\ .\[ A"'"'I~'''dkll Mé~,,·u . 2oo! P JJ . 



3.4 El E, .. tado Turco y su relación con las Asociaciones y Confederaciones obreras " 

En Turquía. antes de 187 1 algunas asociaciones juridicas agrupaban a los Irabajadores. a part ir de este año 
los trabajadores de las industrias textil. del papel y aliment icia organizaron su primera asociación de 
trabajadores hasta 1895. los trabajadores de la industria Tophane fonnaron a la segunda gran organización 
obrera. 

Las orgallizaciones obrera~ de Turquía en panicular las de Estambul. tuvieron una panicipación brillante 
hasta el siglo XX ,en el año de 1908. la Guena de los Balcanes y la Primera Guerra Mundial. pennitieron a 
estas orgall iz.1ciones a ayudar a obtener el ¿xi to de su guerra de independencia. En 1922 los lideres obrcros 
adoptaron la manera organizacional del Occidente y formaron 20 organizaciones de diferentes ramas 
industriales. 

Esto pcnnitió que se estableciera la Agellcia de Seguridad laboral , que es la más imponallle de Turquía. a~¡ 
se decretaron leyes sobre importantes medidas en materia de regulación en seguridad social en 1930. 

En 1947 fuero ll instaladas las primeras federaciones obreras. En 1949105 trabajadores textiles y la industna 
del metal formaron sus uniones. como la Asociación de trabajadores, la cual en 1962 cambió su nombre por 
la Unión de Trabajadores de la Confederación Turca (Tisk). organi7.aciÓn que represcma a lo.~ obreros en el 
ámbilO nacional. 

Para 1952 se instaló en Estambulla Confederación de la Unión Comercia! Turca ll amada Türk·is. de ella se 
desprendieron otras, como Hak- is. confederaciones que hasta el día de hoy están activas. Su organi7..lc iÓn 
intenla es de la siguiente manera: son administ radas por una junra de 38 di rec tores. una junta de 5 ejecutivos. 
los cuales son elegidos por un Comité. ahí se elige a un prCSldcnte. un secrctario genera l. uno de finanza s. de 
educación y de organiz.1ción. La máximJ autoridad de la Turk·is es el Comité Gcnerul. y los recursos que 
obtiene la orgallización para sostenerse son olorgados por la membresía de uniones c01l1erei,rles. 

A difercncia de los sindicatos de México. en Turquía las organizaciones obreras a lral'és de Tlsk han 
prOltogido los derechos y beneficios de los obreros. y a los trJbajadorcs que han formado pane de difert:mc'~ 
organiz.1c iones. crearon óptimas condiciones laboraks en la industria. y procuraron formar nuel'as uniones 
obreras en aque llos sectores indu.~triales donde no hay. promovió el blene~tM coh:ctil'o. y hu otorgado :r)'uda 
por medio de la Fundación de AS I ~tenc ra CcntrJI. 

En Turquía la d~ rmbajadora ha Ido adJl)I;índosc scglin las neceSIdades del mcrC¡ldo laboral imerno \' 
externo. así corno a los programas de desarrollo (lue ha esrablecrdo el Estado. 

En I9óO la mdustn ali1..lCIÓn fue el obJel\\'o social. donde se aplicaron las politicas de la planrficación centr:, j 
como un reqUIsito social e instllueionnl Esta decad,l mrcro el largo camino de Turquiu h:lcia la 
modemi1~'CIÓn. 

t\ la mitad de los años 70 comenzaron las pnl1rera~ ~ejiales de las 1endenCl<ls de crisis de larga- duraCIón en 
la economía mundial. también eran los anos de Iransr ..::ión de los rurcos a las fases sUJX riorc~ dc' 
industrialización de la sustitucrón d<." rmpon'lcrones. 

En este período, el sectur privado y 1<15 corpor:lcronc- mduS!rralc~ aumentaron en numero y l'mpczaron ;, 
dil'ersificar sus opcrJciones a tr"vCs de la gran ese"la de las <."mprcsas publicas, además dt: eSle desarrollo. la, 

" Lo, dalOS oqui com<mado, pro'·,encn.le b, ""nenCl~> Tulm t.:n¡,..,n. A" AI'I,m.,,,,1 "J ,Ir~ r",tHh C"",s US""" 0"" ""1""" '" 
f:'I",n"'~nI In Re.""",/( ~ ¡:"',td~ I/~/(""<)O,,r S'fum. y .l" Ahm", H"IIn Ko"" ""J Ahm"l OIlCU, NMilbcmlrf'N. W¡"', l/i"t,·, 
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asociaciones. uniones comerciales y silldicalos se convinieron en fucl7.as importantes que innuyeron en la 
dinámica del sistema políIico formaL 

Con la profundización de la crisis ell la economía mundial, la economía \Urca empezó a cllpcrimcntar cris is 
periódicas que intensificaron el conniclo de clases. entre la clase, trabajadora y la clase capita lista. 

En 1980 el Estado lurco introdujo un régimen que se dedicó a la reorganización de las estructuras 
económicas y políticas. Se abamfonó la estrategia de sustitución de importaciones y se estableció el mercado 
orientado al crecimiento de la exportación. La restauración polít ica que defin ió el nuevo gobicOlO fue 
orientada hacia la prohibición de actividades de sindicatos de oposición. de organi zaciones profesionales y 
no gubernamentales. 

Por es ta razón el grado de desempleo en el mercado laboral turco fue estructuralmente bajo. debido a que 
existió un grado satisfact orio de flexibilidad en mercado laboral formal. 

Se establederon políticas neo-liberales como norma en el mundo. En Turquía inició el periodo del 
advenimiento del Primer Ministro Ozat. la clase trabajadora luvO un signiricante deterioro en ~ u concieocia 
de clase. debido a que el E~tado estabkdó su hegemonía en la esfera pública basada en el discurso de la no
clase. fue el periodo de la democracia de baja intensidad'l. 

Es tas cstr.negias, se es tablecieron junto a las políticas neo-libemles. porque se había levantado la tensión 
social peligrosamente y se tra tó de involucmr una estrategia de imcgración de clase para ganar el apoyo de 
toda la población en base a concesiones ffi3teriales o los premios sill1bó l ico~ . 

Por otro lado. la estrategia de la integración intentó ganar el apoyo exclusivo de ~ectores de imponancia 
eSlratégica. Es tas estrategias fueron el producto de una unión entre los gobiernos conservadores y el ejérci to. 
Que confonoohan la derecha. los círculos comerciales y el ejérci to. e~te bloque gobernó el pJís en base a una 
complicidad voluntariosa. 

Sin embargo, también era un régimen sumamente vu lnerable)" terminó creando una crisis de legitimidad en 
el Estado porque en un país corno Turquía dónde las relaciones entre las clases y el Estado tienen una. 
asimetría entre la racionalidad económica de domin¡lción de la clase y la raCIOnalidad polít ica del milit:.rismo 
ejerció una tensión ext re ma en las relaciones entre el Estado y las clases. 

Por eSta razón. la relación de la burguesía con el ESlado siguió un curso contradictorio durante es te peTlodo. 
Aunque un acuerdo general se habia obtenido en tre los fragmentos difer~ntc s de c;lpll~1 1 paw apoyar el 
régimen militar de 1980-82 o el gobienlo de CÚ.a1 de 1984-87 en el nombre dc los iflterescs glob~'¡es de clase. 
este :.cucrdo gcner.ll resultó ser temporal. 

En los anos ochenta, el militarismo au toritario usó métodos coercitivos para vencer la 'TlSts. Se repnrnió a 
través de las inStituciones y agelltes de la d iC[¡jdura militar. pero 1:. sociedad cstab,t rodeada por una 
pSicología bé lica. 

El proceso de criSIS dumnte este eontexlO tUVO dos fases diferentes: las primer:J~ et:Jpas de la fase lI1 in:,ron 
en los :.nos ochenta. Con el golj"X! mili tar del 12 de septiembre de 1980. Donde. la economía turca surTió las 

" A~m...~ tbs,," KQ~ and AhnlCl Oneo. NM¡'h~",/Hm. ÚIOO' M",k~1 ON~~"lIm<", ""d S~.~""·""""'" '" ,11 .. T" ("hwr"IIJ'/x)' 
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" 
tr.lnsformJcioncs radicales en la línea de neo-libcralismo y podriJ clasificarse entre e l fa scismo y la 
democracia de baja intensidad , 

L:! segunda etapa se manifestó en los anos nOllcnt:l en el momento cuando la burguesía punió para investigar 
una solución a la crisis dentro de los confines del orden establecido. siendo posible caracterizar a la segunda 
fase como un periodo de baja intensidad y de baja inestabilidad. es deci r. un esfuerzo que hace minimiur la 
inestabilidad dentro de la estructura del Estado de Seguridad Nacional. 

La reeStructuración Neo- liberal de la economía se hizo a través de la aplicación de métodos coercitivos y el 
golpe mililar del 12 de septiembre, de 1980 había terminado con la intervención de la burguesía turca siendo 
el imermediario del ejército en el proceso de crisis. 

En la década de 1980 los gobicmos en el poder lomaron l1uc~as medidas. En primer Jugar. los gobiemos 
sucesivos se comprometieron al programa de ajUSte esu1JclUrat el Banco Mundial hizo el seguimiemo de la 
reestruclUración de la economía en la línea del libre mercado. 

Bajo éSlas ci rcunstancias. la transición a un nuevo régimen de acumulación er¡¡ indispcns¡¡blc. Sin embargo. 
erJ el reqUl silO para resolver el problema de dirección política del paí$. 
Al principio de 1980. el gObiemo preparó un paquele económico que ~e llamó las" deCISiones del 2.:1 de 
enero ". E.~le paquete fue lejos y más allá de un programa de eSlabili zaciÓn. Illvolucró objeti VOs estratégieo~. 
para articular a Turquía en el capitalismo de la global izaciól1 -16. 

LI re¡¡lilación de éstos objelivos requirierOI1 de un régimen políl ico represivo y amorilario a Sil I'el. De 
hecho el primer movimiento de 1.1 dicladura mtlilar era la aplicaCión de este ¡¡aquet..: eCOllómico. L, 
c<;(lIlomía turca quedó eomplecamence bajo la v;gilancia del FMI y el paradigma de desarTOllo radicalmente 
fl'e al1er'ldo. 

/I'l iemras todas las barreras de integración de la economía tllrC~I. St.! remodcl;, lxlll 'llmbicn la vida SOC ial y 
política S('gún los requisilos de las políticas !leo-liberales. 

También se llevó a cabo la represión ferol del movimiento de l7.qul<,rda. el Illt:rcado obrero se dl~e lpltnó ¡¡ 

tr~"és de lo extra-económico. es decir el ejéreilO y métodos legales. Se susl~ndieron las activ idades de los 
, mdleatos. las huelgas se prohibieron. los sueldos fueron congelado~ 

En eSle ~el1lido. las polít icas acerca de los sueldos y otros bcnelicio~ d~ empleados publlcos y los precIOs de 
apoyo agricolas se aseguraron que la disITibueión de ingre$o se r~aJusI¡¡ría ¡¡ fa vor del capH~1 e md"qn" 
Durante una dccada Cillera de 1977 a (987. la burguesia lurca logró su objetiVO d ~ "c~ar una economía" de 
sueldos bJjo>. 

BaJO el IIdcra7.go del Primer Ministro Oza!. el ambiente se caraCleTÍzó por la lIlelicilew de 1;1 c lase trabajadora 
y las debi(¡dade~ de los s indicatos. en 1988 los sueldos se derrumbaron a un mvell1l;'IS bajo que el de 1981 
Para abreViar. el1 el 1I\.er\'alo 1984-87. la c la ~i ficaciól1 de polítlC¡¡S de la burguesía que aplicaron para ba) ... 1 

los sueldos dividieron ~ la dase obrera y la diferenciación creada en los IIIgresos el Estado l~ ll evaba a cabo 
con cx;to. la economía habí:1 ¡¡lcan7.ado una eiel1a estabilidad. No ~óJo era el progr;ul1a económico d~ la 
burguesia quc su fria la transfonnaeión. Allí también eran los c~mblOs en el modo de donunaelÓn y cn IJ 
ortelltaelun Ideológica,! se creó un acuerdo gencral ¡ntm-clase . 
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En el caso (urco la ceDE explica que las diferencias salariales CnLre Ir.lbajadorcs poco calificados y 
altamente calificados evolucionaron siguiendo paUlas muy diferentes. Por que en la mayoría de las 
economías de la OCDE se prcscmaron CSIOS bajos niveles de panicipación salarial. 

El gobierno de Owl. impulsó las e le<:ciones de 1983 donde se fW1dieron el conservadurismo. el nacionalismo 
y la modernidad en el partido ANAP (An3vatan Panisi - el part ido de la Madre Tierra) el cual dirigió con 
éX ito a las masas populares a través de una polít ica de .. populismo degenerado ". ANAP integró a las masas 
urbanas pobres y los pobres rurales que vivían el1 las ciudades produclO de la migración rumJ-urbana 
afectadas por el programa e ideología del capital'l. 

Así. secciolles grandes de la clase traoojadora, olvidaron su sueldo. las dificultades obrems y su posición de 
clase. se sumaron a la iZquicrd ~ turca [a cual eSlaba experimentando una desorie nlación ideológica y 
orgánica quc la llevó a renunciar a sus tradiciones. fac ililando así la larca del gobierno. 

Las políticas aplicadas por el primer Mini_,tro Owl fue ron de una posición abierta al dcs¡lITollo. pero las 
3ctividades produclÍvas domésticas se relegaron y provocaron el aumento de la deuda inh: rna y externa. Por 
ejemplo. durantc el intervalo 1983-87. la deuda extranjera de Turquía se duplicó. los déficits del presupuesto 
crec ieron y la innación también porque las elecciones de 1987 eSlaban acercándose. 

A pesar de la unidad interna lograd:! . I~ paci fi cación de la clase obrera. y del ambiente sumamente favorable 
que propiciaba la acumulación del capital. la burguesía turca no había logrado la resolución de sus 
dificultades perennes involucrando los recursos. mercados y tt><: 11010gía. 

El gobierno tu rco quería asustar a la burgue_<ía. y preparaba los eslabones con la izquierda para que tomara 
una fuerza polí1ica. limpiament~ estableció en la d&ada de los 80. En part icular. la primavera de 1989. la 
huelga de los mineros de Zonguldak. hecho que demost ró qUl' la clase trabajadora estaba resuelta en 
recu pcr.¡r las pérdidas que había sufrido a lo largo de la déc¡lda y proyecló Jos signos preliminares que decían 
qu~ es taba lista p¡lra ir más allá de l colabo(¡lcionismo';. 

La burocracia de la uluón obrcr:l. baJO la dlr;X:C¡ón d..: Türk-i~ (la Confederación de las Uniones Obreras de 
Turquía). con el mOVIlI1l":I1IO d..: los trabajadores. los demás trabajadores se empezaron 3 organi7..ar. con el 
objel!" o d..: formar un3 nueva confedaación de Sindicatos. 

_Por OIro lado. otra fucmc de Cllldado ..:ra la poblaCIón r~su ltado de la guerr.l ku rda y la rn igr:.ciÓn 
consecuentc. que juntas en 13 perifena de las Ciudades grandes sin la absorción e"i losa por la econOl1\i¡1 
capitalista. Se convenía en un polvorín social 

SI11 embargo. ellos eran reprc,cnWII\ O, del d~,a rrol1o deSigual del capi lal i~mo y constituyeron un c ulturÓn 
listo para explotar en la pt.'nfen a d~ lo, C<'nlro, En particular. las comunidades periféricas d~ Kurdos y 
Al¡¡wis qlllenes ~slablec1eron cierta dmárnlca que fonll:ntó la a li ~nación y ~nfrentamiento de la revuelta al 
orden establecido. nH~ l\lra S ,c mt~ntaba rdOrlaf el ~~ntldo de solidaridad comunal étnica. 

Pero en muchos bitmos lit Izquie rda revolUCIOnaria e,,¡l!x1 org:tniZ-ad:t. y de ahí aparecieron los eonniclQs 
annados con las fuerl.a~ de ...cgundad de l E~(¡¡do 
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BlljO eSlaS circunslancias, Ozal inició una polílic3 de guerr.l de baja irucnsidad contra la 
revolución con el apoyo de los corurarios de las fucrl.as Insurgentes. al mismo tiempo le siguió un ataque 
ideológico. Es decir una operación de guerra cspccial. pero el golpe de 1980 ya lo había ganado lit sociedad 
por encima de a una psicología de guerra abierta. 

El gobierno estaba intenlando suprimir la dinámica de clasc y la kurda a traves de polilicas relacionadas con 
la fuerza del bruto que usan los métodos del militarismo contra la insurrección. por otra panco la estrategia de 
contención ideológica que explotaba el nacionalismo chauvinista y el fanatismo religioso. eran los antídotos. 

El eSlímulo del desarro llo del libre mercado cmprcSll rial. dentro de los círculos del Islam o el apoyo dado a 
[as diversas ordenes islámicas. focos de fanmismo religioso. fueron políticas propuestas por O~ .. al que 
aceleraron la eSlatificación y politización de la reacción re ligiosa. 

El hecho que los panidos políticos estaban desprovistos de una base represemativa fuene. llevada al 
desarrollo de formas de representación basada en el d iente lismo y patrOCinio. qué ~l Sil vez pri vó a la~ 
instituciones tr.adicionales y formas de política de cu~lq lli e r función. El Estado vino a represcntar unil moda 
extrema de los intereses individuales; incluso se subordinó a éstos. 

En el periodo de Ozal. la reladón de los grupos del capi talismo illdividual y las políticas individuales de los 
panidos políticos fueron il1ll"lCdiatamente tomadas por la burocracia. además en las bases de cada relación t:I 
aparmo estatal y [as decisiones poll ticas fueron usadas deliberadamente p:ml promover a la nueva fracción 
capi talista. Pero también causó una seria fricción entre el gobierno y el círculo capi tal ista quienes no fueron 
capaces de mantener relaciones similares o quienes simplemente fueron cxclllldos. 

Este tipo de individllillización de la relación de la burguesía con el Estado Implicó la arbi trariedad y 
degeneración en el gobierno. El propio Estado fue tmido baJO la oSl:l laCIÓn de conex iones informales y 
métodos políticos ilegítimos. Para citar unos ejemplos. las eone~i011es se ba~¡Lroll ':11 las Ófdenes religiosas. 
las organi1.3ciones paramilitares confidenciales. los bandos ~Lr!llad os. y relaCionados con la M~fia. se 
convinieron en una norma de vida social y política. BaJO CSt;IS cireunst ;LI\C,a~. la .. autonomia .. relati"a del 
Estado y la clase gobernallle erall el daño. 

El Estado no fue capaz de rea li z,.lr sus ddx:res como medl<1f entre las agrupaCLone.< diferentes y 1 .. clase 
gobernante. consti tuyeron un bloque de poder. De las rdaeiones enlre los vanos órganos del Estado. por 
ejemplo aquéllos entre e[ legislativo. el CjL'Cutl\'O. cI Judicial. la burocrJcla y el Con~lo de Seguridad 
Nacional o entre todos éstos yel aparatO ideológico del Estado asumieron un a~pcClo sum¡Ul"lCnle caótico 

Las bases para [a legitimidad sufrieron una Sl:na corrosión producto por b degeneración y el crL'CimlenlO dd 
sentido de inseguridad en el Estado y el orden publico por parte de los indn',duo' )' lo~ aClOrc~ ~ocla1c~. 

E[ régirocn del 12 seplLembre también trajo a la polític~L burguesa)' a la reproducción IdeolÓgic .. ~, un 
callejón sin salida. En efecto. durante los 80. apane de un despot ismo abierto sobre b sociedad. cn la' 
esferas económicas y políticas. el Estado no cOnlribuyó a la reproducción polil,G¡. IdeológLca o cultural 

La razón mayor fue lo Ideológico y la dl\'ersldad politic;) dent ro de las ela.'>I!~ goh,:rnank" e~taban borrosa,. 
resu ltado de la auscncia dc fuerza s para la reestructum,iól1 política e ideológu:.I. 

L:l ideología de IJ cconomía del libre nl<!rcado illlpue~ta por los , u¡Ldros politicos que ced ieron ante el 
liber;,l ismo COll e l ad\'cnilllll!11l0 de los 80 crcaron a una ~oclcdad fra¡!ment ~l(la. en lo~ nl"cle~ SOClaJc~. 



ideológicos y culturJles. Las láClkas y métodos usados se enfocaron a la alienación colectiva deSlruyendo 
los valores tradicionales y la cuhura de solidaridad que había exislido entre la población. 

Un mercado nacido de una síntesis de neolibernlismo y los elementos nacionalista-conservadores. generado. 
dentro de las masas. simultáneamente con la tendencia para dislors ionar al individualismo (una cultura de 
hacer un siervo fácil) y una propensión. de reacción a eSlo. junto a los movimientos re ligiosos y 
conservadores. 

Las secciones de la población que sufri ó la mayoría como resuhado de la economía del libre mercado. se 
engañó en seguir con el fanalismo religioso que levantó el estandane de la "sociedad ;usla" (adíl diiun). En 
una forma simi lar. e l problema de la "pérdida de identidad" precipitado por el nuevo orden económico. 
extendió las líneas del panido fascisla abanicando las llamas de sentimiento nacional i sta~9. 

Por ot ro lado, el hecho que el propio Estado usó los temas nacionalistas y religiosos en el nombre de 
proporcionar la unidad orgánica y cultural de una sociedad fragmentada y desintegrJda provocada más all ,¡ 
de la polarización étnica, sectorial y cu ltural. 

En el periodo posterior a 1980. los lazos que unieron a los miembros de la sociedad poliuca. estaban 
arraigados en los lazos comunales, en lugar de las ataduras de la ciudadanía legal. 

A pesar de todas las condiciones favorables presentadas por el régimen del 12 de septiembre. la burguesia 
turca no pudo provocar la apenura deseada. En cambio. el golpe y los métodos coercitivos dieron lugar a un 
régimen que privó la burguesía turca de proyectos para el futuro y de soluciones a sus problemas. 

Los año~ de 1980 no sólo fueron los años perdidos para la sociedad. también lo fueron para la burguesía. la 
cual agotó todas las opciones posibles dentro del orden establecido. El fun cionamiento radical a expensas de 
la clase lraba)adorJ no destruyó el movimiento de la clase obrerJ como una fuerza de crisis. ni contribuyó al 
dinamismo a largo plazo de la industrialización. 

La estrategia de acumulación de la exponación llevó a una ~'xpansión no del capnal industrial ~ro si del 
capnal financiero }" especulath'o que promovió el crecimiento de una pequeña capa de la renta que ama.,a la 
riquez.a sin contribuir 3 la producción. 

A lo largo del penodo. la contrJdicción ent re los intereses de los capital istas IOdll'lduales y los intereses 
globales del capital no transcendieron al crecimiento de los niveles de consumo en funCión del incremento 
del nivel del II1greso de las cI:l.ses subal1emas. una eondiciÓI1 previa de acumulaCión del capital que no se 
logró. 

A finales de lo, !;o la repres ión de clases se voll'ió insostenible debido al aumento de la oposiCión ~ocia l. Por 
conSiguiente el fil1ro gubemalllcntal compelió para proponer un nuevo acuerdo general SOCIal y económico 
para mejOrar las condiciones de la clase trabajadora. 

El n"lOVll1llelllO obrero ganó un impetu renovado la emergenCia en el COlI!exto dcmocr,it ico. y vana, 
organi1.<!clolles profesionllles y ONGs ;Lumentaron su panicipaClón política, expresaron sus opulLones y 
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tlemandas en la cs{eta tic lo publico contmtl ic iendo el discurso del hbrc-merc:tdo domi nan te del régimen de' 
1980. 

Era a e~1a$ alturas que el UTCEA exhibió que una tendencia :1 participar ac1ivmlk::nte en los forcCJCO~ 

socialc.~ lItiliwndo un discurso de clase basado en la posición critic~ que asumió a lo largo de 1970. l\ si el 
UTCEA irn.: luyó a la clase trabajadora p:lrd traer sus demandas económicas y democráticas atlelantc en e l 
sistema político para producir un impacto en los gobiernos. 

La inestabilidad aumentó a principios de los 90s el gobierno se mostró poco receptivo a las demandas de la 
sociedad grac i a~ a una fuerte hegemonía establecida en Turquía asi como en el restO del mundo. Basado en el 
discurso de la globalización. los principios indefinidos de la democracia}' la soberJnía popular. a e~pensa5 
de los dictados de l capital. ganancia.~ y mercados. 

El gobierno exhibió una politica que favoreció los dictados del capital global. y Ira1<tndo de legililm zar su 
llamada lucha contra las crisis económicas que comenzaron a ser crónicas en la prink::r cuano de los 90s. 

Lo~ fac tores que contribuyeron al ca llcjón sin salida del ~ i stema juntO a la cri sis ,.:conómica , Fueron ... 1 
forcejeo kurdo y la oposición montada contra el régimen por el Islam político. as í la intensi ficaC ión de 1:. 
mestabi lidad política e ideológica crearon una cri sis de reprc.~entac iól1 para el bl()(IUC de la~ clase, 
dominanles. 

UU¡¡ ,'ez más. los métodos coerc iti vos eran aplicadvs para suprimir la oposición de cI¡¡ses tmbaJadora, 
fuelZo"\s celllrifuga.<;: sin embargo. esto prodllcí:lla fricci ón entre el gobierno y cier!os cenlros de poder. 

Pe'o ni el régimen militar ni los mét()(lu ,; coercuivos pudieron resoh'er los problem~s económicos}' pohh"'" 
dd capitalismo Hirco. A su "ez ello, rcfren:lron la~ oberturus de la burguesía \Urca para crear un acucrd(l 
gcneral social ':1 dumble. pero era e:>.huusto el mngo de posibi lidades de re~ol \'er lu cri ~ ls dcmro del orden 
e~lat>l ec ldo . 

Al prlUcipio del siI! lo XX I. la crisis alcanzó un eswncarniemo socia! y polítiCO un IT1Ov llniento más ¡¡l!:i d~1 
confl!C!o uOldicional del capilull!rabajo resuhado del ahondamiemo de comradl(C lones hura·clase. 

Un indlc¡¡dor o es!a condición fue la d"'isión de la clase capitalista a !r:I\'Ó de los ..:jes de las pc.l< IClone_ de 1,1 
proglobahzación y ant iglobal ilAlc iÓn. l ¡¡ renex ión de es!e deS¡¡rTol!o en la rd:Klón d..: la socit'dad-eslado fue 
lu criSIS de autondad experimelllada por el gobiemo y se fu..: incremelllando como re.< pc.lesla ¡¡ las demanda_ 
eon!r~d;ClO ria s de las clases y sus fmcciolles. 

La .xonomía !urca a lo largo de su espacio <oc iocconómlco w\'o diferencia., ~ l gl1lficn !l \'as cutre ._\! < cml'rc,~

y su luvel micro. En las empresas eon lm~. estmctllra org:iruca subdesarrollada. las relaCiones t' nlre el p:ltrón 
y los empleados son predominalllemente informales y la actitud personal y la concepción de dlrt",'t'lón 
concebida por el patrón. mezclada con los valores tradicionales o locale.', ~s firnk:: en el proceso tic WI1l.lr 
densiones. 

De hecho. la economía había vaci lado entre el creci miento y el eSl:mcanuelllO de 1989 u I<J<JJ . El I'r ~lpl" 
crec imiento def1vó de un uso más aho de capaCidad ex islellh: eo lugar de una aeun1ul,IC IÓn de caplt ,1I 
AdeH1 :i~. las polilicas alltilaborbtas del régink::n de sepllembre ¡ 2 se derrumharon de 1989 a I 9'B. ClI.H\dt~ d 
mOVimiento de la clase tmb;'pdom se levantó por J:I pérdida que habi" ~ufndo un" d~': ,ld~ erH~rJ 1:1 
crccunienlo Se derivó de un al10 uso de la capaCidad de existenci,r m:b que de 1" ¡¡cumulac ló" dd ~ apll ,,1 



Las elecciones munic ipales de 1989 tenían señalado el ascenso de la oposición popular. Pero las rno:didns que 
se adoptaron resuhnron ser imldecuadas. Por ejemplo, la interverlción en el nivel financiero causó la nueva 
corrosión en el irlgreso de los traoojadores. mlerltras provocaron UrI aunlCrltO en las ganancias de los sectores 
industriales y los ,~ec tores bancarios. 

Igualmente, el esfuerzo de los capitalistas por levantar sus márgerles de ganancia erl respuesta de emprender 
la guerra contra los movimientos que provocaron el aumento del déficit del sector público y el cl\.ocimiento 
en los índices de innación . Así mientras la crisis financiera aholldó. las medidas de estabili7;Jc ión se 
quedaron congeladas por completo. 

El compromiso al neolibcralismo y los gobiernos privados de la posibilidad de recurrir a las herramientas 
tradicionales de la politica económica. provocaron que se tuviera como única opción una política ¡¡ltcmativa. 
a través de la represión de la poblaciórl trabajadora, 

Junto con la inestabi lidad macroecorlólll ica, la inestabilidad polít ica aumentó también en 1994. No era 
posible superar la crisis porque el régimen COJ"l tra la irlsurrecciórl. h"bí;¡ sacrificado el la ecorlomía de guerr" 
emprerldida erl e l PKK . 

Era verdad que la guerrJ civil hahía inyectado un cierto dinamismo a la economía creando a su propio 
.~istema y agentes. comenzando de !J economía y alcanzando a las esferas políticas e ideológicas. pero 
también había perturb:ldo el todo el equilibrio económico y político del país. En particular, el grarl déficit 
público causado por los gastos de guerra que ejercieron una presión innacionaria. 

Además, debido a In., I:ompras de armas <,n el eXHanjcro o el declive de rédito de turismo. 105 dus unidos a la 
guerra. provocaron una pérdida de dinero extranjero y UrI c recimierlto consecueOte en el déficit monetario y 
deuda elttema. Más i,nPOrillnte todavía. la guerra había lIel'ado a la burguesía en una crisis de representació:1 , 

IgualnlCnte. la mallll)ulación de la religión habia empezado a petardear e incluso se estaba convit1iendo en un 
punto de impot1ancia <'11 el poder cerltrífugo. M ientras el Estado es taba planeando asimilar el Islam. fue la 
política del Islam la que puso en .'\u sitio al Es t;¡do. extendlcndo su innucncia más allá de la línea y archivo 
de los partidos rellglOSo~ en sectores grandcs dr la poblnción. 

Acerca del desarrollo del fundamentalismo en Turquía, una porción signi fiea rlte de la censura apoyaba al 
proyeclO impenalista de crear una rcgión dominada por moderados, en pro del-capitalismo y en pro del Is lam 

'occrdenml conlO una barrera a la ~ xtenSlÓn de un Islam radical anti·occidemal. 

La pérdida d<, Idenudad <' ideología tamblól experimcntada por los pat1idos políticos en Turquía contribuyó 
en aclar:lr el metodo de la política ex trcllll<la. N! el Eqado turco, ni los Estados Unidos pudieron prever el 
IlOtel1clal de Jir reacción isl:imka. 

Durantc <,s te penodo d<, religión y nacronalisnlQ fueron cOI1\'et1idos en un código Ideológico y político de 
identidad que Slr\'lcrOIl 1:01110 la base pa rol la rcacclOnaria orienlaciÓ[1 dc las masas. Mientras este desarrollo 
provocó la b,isqucda para un r':glllll:n autont:IflO entrc e~s sectores bajo la i[1nucnc la del eslogan 
dcmagóglco d<, "unid;ld ,ti,cional y la ,nJlvl~ibl¡'d;ld"" (d ""milli bir lik ve bcrabcrlik"), tamhien ¡¡uimó la 
forma~IÓ[1 d<, ImCfoccnt ros de poda '11 
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El año 1995 fue un pumo inlportante. cuando la crisis del capitalismo turco destruyó la economía en las 
esferas políticas c ideológicas. La crisis estaba !levando abajo a la burguesía en todos los ámbitos. 

La burguesía se encontró acorralada por la eonnuencia de las condiciones adl'ersas como la dificultad de 
gobernar. el peso creciente de las fueras armadas en la polític;,. y e l fundamenlalismo creciente. el 
levantamiento del movimiemo kurdo y haciendo cocer a fuego lemo el potencial de la clase trabajadora. 

Bajo es tas circunstancias. la burguesía turca estaba compelida pan, investigar a los nuevos modelos para sí 
misma. Habían de hecho. dos alternati vas: la restauración o un régimen fascista . 

La burguesía turca optó por el modelo anterior. bajo el impacto combi nado de la experiencia del pasado y Sil 
responsabilidad con la Unión Europea. Sin embargo. la aplicación de este modelo se dejó una vez más al 
ejérc ito. Y un proceso lardío de 13 restallración comenzó en base ¡. nuel'as es tr3\egias. 

Estableció. lIn programa de austeridad que se llevó a cabo el 5 de abril de 1994 para disciplinar al trabajo en 
la punta del mercado. Se lograron caídas considembles en los sueldos. sueldos y precios agrícolas de las 
líneas de este programa. Por ejemplo. las negociaciones de aumento de sueldos dur:,nle el año 1995 
empezaron con un crecimiento cero. 

Los pasos Radicales se lomaron debido a la privati7.ac,ón de e mpresas públicas. Mientras. se hicieron 
esfuen:o~ por imponer el si lencio a las uniones sindicales a través de la_ relaciones sombrías con derechistas 
y elementos fasci stas dentro del Türk is. la burocracia. y así expandir la innuenci(L de la reacción re ligiosa a 
la clase trabajadorJ fonaleciendo a la Confeder:oción Iink-is. al frente de la organi7.aci6n del 
fundamental ismo en el movimiento sindicaL 

Entonces fue diseñado un maque para acabar el forcejeo kurdo. Anles. en el mes de nOViembre .-le 1993. el 
Consejo de Seguridad Nacional había cambiado ya el conc.-plO de dcfen~a el\ base a U!la valoración de 
"amenaza i!llenor". 

Así contra la insurgencia se promovió el elememo de la burocracia <:>tatal y so: unierol) al poder estalal y al 
ejecmivo con los órganos cubierlOS de la burguesia es tat;LI que organiZÓ b " ,olenCla. Como el pon:I\'oz 
anterior del parlamento le llamó el periodo de la repúbloca l11¡Ji t:LL 

Finalmente. con e l Consejo de Seguridad Nacional (MGK en su sigl~ lurca. un Jito cuerpo con.<liwcionul que 
reúne al presidente de la repúbl ica. MimSl ros del gabinete y alto.~ funcionJrlO.~). 1<1 resolUCión del 28 de 
febrero de 1997 y cltutelaje de las fuert.as ;mnadas se volVIÓ una polilica estalal abiena. 

La intervención militar del 28 de febrero. di\'er,;amente llamada como el "golj>l:" poslrnodemo o el "el golpe 
cubierto". el parlamento fue tOl:,hnente Ineficaz. La imponancia de los partidos se había n~nguado y la~ 
diferencias entre ellos declinaron. 

Entonces. en marro de 1998 se creó la Unidad de la Dm:cción de Cnsis denlro de la estruelUra del MGK. 
Detrás de la apariencia de autoridad vestida en un "gobierno CI\'II'-. el MGK. estaba tomando el poder 
ejecutivo real. al tomar de<1510nes involucmdas con las malerias económlca~. sociales. políticas. cul lurale- ~ 
mililares. 

La ideología del Estado y los panLdos polillcos lambu!n sufrieron cambiOS. Pn mero. el ESlado Impuso la 
ideología ll;ocionali.' I;1 como opuesta al Ot:ste. fonfIÓ la base histórica de la idcnl1dad IU rca. con el régm~n 

del 28 de febrero se adoptaron los IOnos más chauvinl5j¡Ls y mili lansta, 
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La ideología de Seguridad Nacional no sólo vino a dominar el poder estatal en ¡odas sus ffiMifeslacioncs, 
pero \ambién se 'Volvió un componeme firme de la ideología gobcrnamc en base al es logall la unidad 
indivisible del Estado con Su territorio y su nación. 

Esla ideología de seguridad nacional se había preparado en el golpe de! 27 de mayo de 1960. El cual se había 
articulado más allá del nacionalismo y la síntesis "llamada !Urca-islámica" en el régimen del 12 de 
scplicmbrc_ 

Con el régimen de febrero 28. la burguesía turca OptÓ por un ejército que dominó la restauración llamada: la 
inestabilidad de baja intensidad. Pero ninguna de estas estrategias para oponerse a la crisis ha sido ca(Xlz de 
establecer la estabi lidad económica y política. 

ESIa emulegia no ha podido apartar la amen3Z¡¡ que emana del forcejeo kurdo o la base social del Islam 
político. Sin embargo. esto no significa que las raíces sociales de cualquier lnovimiemo han sido eliminadas. 

Mientras ningún proyecto .~oc ial y político susceptible para proporcionar un compromiso histórico entre el 
centro y las fuen..as centrífugas eStán en la ,'ista, los parámetros exiStentes de la crisis reprime la capacidad 
de la burguesía turca de producir un pro)'ecto hegemónico objetivo. 

Ahora bien. las políticas económicas neo- liberales, han qUI tado la posibi lidad de lograr eficazmente 
cualquier acuerdo social. Mientras el desempleo estd creciendo y la subcomrutación desenfrenada en el 
I~rcado laboral. el nivel del ingreso y la vida no0113I de sueldos eStán en declive. 

Por ejemplo. según la estadísticas de 1998, el pago de sueldos como un porcentaje del PIB ~e ha caído en un 
26.5'1 . lIay cortes significacivos en el gaSto social mientras que la privariz,lción est;! dirigiéndose hacJU la 
posiCión de los acuerdos firmados entre Turquía y el FMI. 

Las medidas anti -Iaborable$ involucraron las áreas di,'er5<ls eomo el Acto Social. El Acto de seguridad. 
polítIca de los sueldos. política de apoyo agricola. política del impuesto y politlCa del empleo público. 

La onentación neo-libcml de la economía produjo un tipo de IIItegraclólI que llene. en el abandono to tal de la 
rndustriali1.ación (en particular el desarrollo de industrias corno la autornotfU. el género blanco y electrónica. 
pilrclahneme. energía. defensa. la agricultura. textil). favoreciendo las aCll vldades especulatIvas encima de 
las productivas. 

Con la reforma agraria proyectada. los planes se hicieron para dest ruir la agrIcu ltura lUrca con l o~ lIu ere~es 

Impcri;rlrslas. Igualrnerue. el sector energéllco está abriéndose al pillaje de corporaciones e~lranjer¡.s y los 
cnpllall ~las domé$ticos. 

La, relaciones entre la clase capitalista y el ESlado crearon un Estado p.!rrnaneme de desequilrbno que d;¡j'ló 
l~ :lrrllOní;. de anuncio de cooper~ción emre los órganos diferentes dd Estado. Es!e IIpo de 
rnalfllnc lon~ miemo dañó la cohercnc i ~ imenor del Eslado y creó senos rncon\"cnlemes para la domrn;rción 
dl' das<:. 

Durame este penodo ~ino la creciente ideología ofiCIal rnodernl Sla que prr\"ó a lo~ l);Irtldo- polún:os 
bu rgue~~ de una ti erra ideológIca comun. Se creyó que el v:.eio Ideológtco .'oC !knnria por ntte~ldad y por 
I¡¡~ 1Il$1I1uciones fundalnc11lales del Estado. Sobre lodo en los 90. cuando c[ des.conl<,'1110 económIco y polí!rI:O 
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de [as clases. fue montado junIo al Islam político y el movimicmo kurdo. como elementos CO nlr.l b 
hegemonía. 

El Incremento del desafío de la existencia política del régimen. I~ nccesidad de una clase dominante cayó por 
los órganos coercitivos que eSlabkció o!l Estado. 

Por último el ejérci to se convi nió en la ideología oficial. fue forzado a asumir la parle de la rcprescnlatividad 
de la clase capitalista en general yen el guardián del orden establecido. 

3.5 Migración mexicana 

La migración mexicana en un mayor porcentaje se dirige hacia los Estados Unidos. es producto de urla 
prolongada tradición histórica. con raíces cSlrocturaks CI1 ambos lados de la fromera. dOllde influyen factore s 
diversos como la vecindad geográfica. la asimetría. crccienlc integración económica. y las imen!>lls 
relaciones e intercambios entre ambos países hacen inevitable la generación de flujos migratorios en ¡¡mbas 
di recciones. Es decir hay una migración cultural y otra interacciona!. 

Este tipo de migrdción es producto de un fenómeno laboral constituido por diferentes fac!Ore~ y fucr7.as que 
iruegran este sistema migratorio 

• El illlenso ritmo de crecimiento demográfico de la población rTk:xicana en edad labordl y 1:1 
insuficieruc din¡imica de la economía nacional para darle un trabajo digno y bien remunerado a todos los 
mexicanos y las mcxic,mas. 

• La [lCrsistenlc dcm.:md3 de mano de obra mexicana en los sectores agrícola. induslnal y de sen' IClO' 
en 1:1 Unión Americana. 

• El considerable diferencial salarial emre ambas economías. 

• La trdd ición nLlgratoria hacia el vecino país del none, conformada desde e l siglo XIX y sobrrlC)(!o 
duran!..: el Siglo pasado en muy diversas regiones del país. 

Se ha lI eg~do :. ¡><!rctbir qu..: en ¿pocas de recesión económica los eSladoun tdclIses tienen una ¡><!rcqx"Óu 
negativa sobre la presencia de los inmigrantes mexicanos. durante la ¿poca de expansión económlC<1 llega .1 

ser positiva l~ percepc ión del trabajo mexicano. 

En los Estados Unidos se ha const ruido una ideología de que se impongan .~; In c¡onc~ o castigos;l (Iul en..:~ ,,' 
Ic~ conSidera tl cga l c~. porque rompe las leyes del p;oís eOIl el propósito de hacer :,Igo qu..: va a reprt~entM un 
cOS tO o una cargn para lo~ cSl¡ldounidellsesl ,. Y les han considerado la c;.u ~a de narcotráfico 

Sin embargo cuando J o~ E~lados Unidos han tenido cri sis t:conómica no se ha r..:dllcido a cero el indKe d~ 
nll ,gmción !TlCXlcana ~ I no al contrario. los empre." ' lrios recurren a es te tipo de contratación para nbar.u:lr <u' 
COSIOS de produccióu. abar.l(;Ir Jos nh'des ~alaria1cs. así a una mayor ~obrcofel'ta de fuerla de tr :tb:!JO d..: e~o~ 
nHgrant ..:s. ocurre IIn mayor abaratamiento de los ni veles salariales de b región . 

• , 8~,IOI1I.nl". Ji'!!!. , - ~I'~ I",,<ln <1<' ,\té. ,,·., a E>1 .. t,,~ UnidoS; un cnfoq"'" SU< 'Qto\~I~Q-. en L<I ""!<"""H' lah"",1 me'",,,,,,, " 
I:J/ado$ U""I", d,· ,1"'0"''' """ /'N$jW·'''''' I!I¡"'","¡ d"",lr M"'icII, Scmon."o tn" ·",," .. ,,m;¡1. Secrel • ."" de Rd.",,,,,,,,, E" "nOle, 
M~"co \993. r JO¡ 



En los anos sesenta. la migración mexic~n~ hacia los Estados Unidos se earacteri :wba por ser un nujo 
predominance circular. compuesto por aduleos y jóvenes de origen roral que procedían de siele u ocho 
emidades federativas. que se imemaban en el ,· ... "(:ino país del norte parJ trabajar temporalmeme en la 
agricu ltura. y después de seis a ocho meses. regresaban a sus lugares de origen, Pasado un tiempo. de emre 
cuatro y seis meses. se reinic i ab~ el c iclo. 

En el periodo de 1982- 1993 el llamado :\juste estructural de la economía mexicana. la eSlabili7.ación 
económica. y la aplicación de !as políticas neoliberales provocaron el siguieme impacto en la migración 
hacia los Estados Unidos. 

• Mayor desempleo en las ciudad~s me tropolitanas como la Ciudad de México. a consecuencia de la 
disminución del gas to público. y del ingreso real de la poblac ión. El acceso a empleos. vivienda y 
servicios urbanos para la fu ena laboral y los jóvenes que se incorporoban a este mercado tuvieron 
dillcuhades paro ingresar al mercado laboral. 

• PrO\'ocando que una mayor proporción del ingreso re,ll disponible se gastará en bienes básicos. 
haciendo que las empresas productoros de los Es tados Unidos \lIvienlr\ una mayor expansión, 

li ay una es tancia más larga de los mignmtcs. o cSlableccn su residcncia pennanente en los Estados 
Unidos. 

En los anos de mayor crisis económic3 en México aumemÓ la migración. pero también contribuyó 
la nueva ley de inmigr¡¡clón de los Escados Unidos (lnmigration Refonn and COlltrol Act. IRCAl, 
que permitió la emrad¡¡ ¡¡ los Estados Umdos de l1<lbaJadores temporales para el sector agrícola. ,1 
través de los programas de. tr3bajadores agríco las especiales (Special Agrlculturol Workers. SAW) 
y el de los trabajadores ugrfcolas de reemplazo (Replacement Agricuhural Workers. RA W)I1. pero 
los migrantes indocumentados tradiCionales y otros potenciales ~provecharon las racilidade ~ que 
otorgab¡¡ CSl3 ley paw que ingresaran a los Estados Unidos dOC UnlCnl¡¡damellte. Aprovecharon eSla 
oponunidad los jóvenes que ,'ivfan en regiones con Iradición migratoria 

E;,;isle una crccieme di verSificación regional del l1uJo, El origcn geográfico de los migranccs se ha 
cxtendido más allá de las entidades )' municlpio~ trJd icionales de emigración, Eso no signific3 que 
en dich3s áreas tendió a disminuir el flujo. si no que se incrementó en otros. Actualmente se originan 
cuantios;\s corrientes migrmorias c n em idade~ tllIC en el pasado no se comaban entre las de Iradición 
migratoria. como Morelos. Puebla. Hidalgo. el estado de Mcx ico y el Distrito Federal. 

H3y IIn3 mayor diversificación ocupaciona l y 'eelonal de 10.< rmgnmtes tanto en Mcxico COIllO en lo, 
Estados Unidos. En la actualidad. los migrante, que de,ell\[ll'lian una ocupación agrícola ya 110 son 
ma yorilarios ni en su lugar de origen ni en el de destino 

En e l sector agrícola sc ¡nccm ll'aron lo. cult¡vos de CXponaCLOII durante los periodos de 
sub\'aluación del peso. L¡¡s emprcsas exportadoras se e'l" blcClCrOn en áreas urb..lnas es trah:gicas para 
expon ación. Provocando I¡¡ Illoviliwción de IIllgrante' haCia las clUd¡¡des medias. 

)~ A"oyo AtcJandfe. ¡csU~. - ~ ¡' g"'L,ón h""",, EsraJos UnIdo, ... k,anot l" re~lo n al y potillu macmcconó""ca". en /.<1 m'~",r''''' 
¡"bv",1 '"~.,,''''''' " f:"<rdos U,,¡,/os , /~ A",r"",,. wla /"">1"" 1I\'a b,lllum/ dr.<,/~ .\/~ "c". Semln"no t "'crn3C"~1l1. Sc\ofC1.lf'. ,1.,: 

R~t>< ,o"",. E"",;Of~S. ~'6Ico t993. P 17? · l~O, 



Debido a la privatización de las empresas públicas aumentó el desempleo y corno consecuencia 
también se incrementó e l sector infonnal. provocando la disrninuciÓIl del crecimiento poblaciOllal. 
Reorientandose la migración rural y semiurbana no a la$ grandes ciudade~ si no a las e i udade~ 

intermedias donde se establecieron las grandes empresas trasnacionales. 

Por último la estabilización del tipo de cambio y la libera lización comercial de productos 
agropecuarios han afectado al sector rural. ha disminuido las oportunidades de exportación y la 
ren tabilidad de los productos comercializados internamente. 

A parti r de este periodo la OCDE reconoció que los fl ujos migratorios se aceleraron erure sus economías. 
provocado por las actividades desarrolladas en el comercio internacion,,1. las inversiones y la cooperación 
para el desarrollo entre estos paises y las principales áreas de emigración. 

Durante el periodo 1 998-2()(X) la migración mexicana tuvo las siguientes caracterís ticas: 

• En su mayoría fu erOIl hombres (93 de cada lOO). asi como JÓ.'enes y <ldultos en cdades 
económicamente activas (el 62% del total corresponde a personas que tienell ent re 12 y 34 años de 
edad). 

El nivel de escolaridad promedio de los integrantes del flUJ O es de alrededor de 6.6 años. 

Una proporción mayoritaria (tres de cada cincol tenía trabajo en el país. y de ellos n.as de la rmtad 
estaba involucrada en actividades industnales y de scrvrcios antes de emprendcr Sil viaje a los 
Estados Ull idos. 

Alrededor del 50 por ciento de lo. imegrantes del nUJo provrene de las ent idades tradicionalc~ de 
emigmción y su procedencia se extiende a <l l gurw~ entidades del nortc ( 18%). centro ( 17%) y wr
sures te ( 15%) del pais. 

Los integrantes de l nujo han dejado de ser predominantemente rurales y en l o~ ultimos a¡¡o~ ganó 
importancia la part icipación de qu i cne.~ provienen tle las dreas urbanas del pais y de algunos (en tro~ 

metropolitanos (a lrededor del 57%). 

El estado de California es la prinCipal di rección que tienen en mente lo~ integrantes del nUJo laboral 
(a lrededor del 28%) cuyas pTlncipales enlldades de ongen son Mlchoacán. GuanaJumo y J'11I 5CO. 
ent re OI r.lS. Los datos más recientes indican que Tcxas ha ganado Importancia como destino debido. 
cnt re otros aspectos. al rcfonamiemo de la Patrulla Fronteri7.a en los prinCipales puntoS de la 
frontenl cal iforn iana. El nujo a Texas. Arizona y NucI'o México proviene de la, entid:rdes m;i~ 

cercanas a los Estados Umdos. como Chihuahua. Coahuila y Nuevo León 

El peso rdativo de los imegrantes de la corriente I"boral (Iue pIensa perrnaneG:cr "lo que ,e pueda" o 
por más de ~is meses eH ese pais es ac tualmente mayoritario (tres de Clda cuatro l. 

Actualrncmc el flujo cstá compuesto pnrlclpalrnellte pur p,: r~ona, ti"e 1111 llenen au tecedelllc, d," 
migración haci:t Jos Estados Unidos (;tpro.~irnadanl<.'nte 50 por ciento) 
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El nujo está integrado mayoritariamente por personas que 110 CllCIll,1Il con documentos panl entrar en 
los Estados Unidos o para trabajar en ese país (aproximadamcnlC dos de cada tres) . 

El nujo de migranles temporales de carácter laboral se ha acompañado de la presencia de imponanlcs 
comentes migratorias integradas por personas que establecen su residencia en la Unión Americana. cuyo 
saldo Ileto anual durante la década de los noventa. rue del orden de 300 mil personas. 

Si a la población 10lal de residentes nacidos en México se suman los estadounidenses de origen mexicano. es 
posible afinnar que ell Estados Unidos se encuentran establecidos casi 23 millones de personas con estrechos 
vínculos consanguíneos con nuestro pais. 

A mayor número de pariemcs en los Estados Unidos. mayor es la probabilidad de quedarse a residir 
permanentemcme ahi. y es menor la probabilidad de retomo a México. 

El migrante mcxicano ahema sus estancias emre México y los Estados Unidos durante seis mcses emre su 
lugar de residellcia. o lugar de residenci:I de su familia y el lugar de su trabajo. hasta que la edad, éxito o 
fraca so lo oblig~ a establecer su res idencia pennanente en algún lugar. 

Tabla l .- Flujo neto anual de emigrantes mexicanos a Estados Unidos por pc!riodos, de 1960 al 2000 

I'~riodo Flujo en el ~riodo Fl ujo promedio anual 

~~~§ 
1 182 cm 

2000 

Fu~nles: I..ol; pcnodos 1960. 1995 fueron ",~Iilados po, la Scc'e1,n', de Rclxloncs EXleriores en el t."sludio 8",aclOlIld 
'\/ i.uco·f;'""I", UI/i.las .ub~r Mili"'''';'' Mé"co. 1997 Los pcnod"s 19%·2000 wn CSUmX,Or.eS del CONAPO 

La migración mexicana por ser una fUerl~l laboral barata permite aumentar las gannncias de los empreS<trlo, 
que la conlratan. estas al reinvertirse gener.an más empleos y más ac tividad económica. Tambi¿n se Iradueen 
en menores pTl'cios de los productos que e llos laboran. y así incrementan el poder adquisitivo de la poblaCión 
estadounidense. 

Al darse este ahorro se pued.: re'llil.ar """ illversi6n produCliva o Incrementar la demanda en otros ",",ClOre~. 
generando un circulo VirtuosO de fTl'ClmlcmO económico. 

No es aceptable la idea de que los Illigrantes lamo legales como ilegales son 1,1 c:lusa del Uc~lIlplco tnlo.:rno 
que tienen los Estados Unidos. este problema fue originado por la pérdida de la competitividad de b 
economía nOl1cameric¡¡na en el mercado mundial. que es una e~presión de b criSIS económica e~tr\,c l \lral 

que afect" a ese p~ís" 

El goblemo de Mé .~lco no ha podido resolver el problema del desempleo y la migr~ciÓn. debido a que sus 
prioridades ~on ~traer la InverSión extranjera directa y de divisas. constT\l1T una inrraestT\lClUnl SOCial y fí~IC~. 
modcmilar la edllcaclón)' d desarrollo tecnológico. 

" Candle. ,\lq.likl,o. " M, ~,;o<,ón ,n<Jo<,Umenladd .\té .. co·Eslados Umdos; cau'aS. ctCl"WS C 'JlIerp'~I""lOn~.i-. en 1 .. , "".C"''''HI 
l"h",,,1 "'~UC""" " 1:.".1(1,1", U""I", d~ Am~"ca """ ¡"rspUII'·" ¡'d"'rml dr"lr .l/hIN>, Sc"un:",o Inlcmx,on,l. S",,,,~.ri3 d,' 
Rd..:lOne., """,,ures. ~U,,,·,, 19'13. P \21 



Recientemente el cielo recesivo, y e l desperta r del mundo is lámico han impactado al me rcado del trabajo en 
Europa, se ha calculado que en los países de la OCDE los desempleados son al rededor de 34 mi llones, de los 
cuales a Euroza le corresponden 17 millones, siendo una cifr.J del descmpleo eStructural provocado por la 
globali7.ación . 

La migración turca generalmente se ha enfocado hacia los países desarrollados de Europa Occidental donde 
hay escasez de trabajadores y los salarios son rc lativarncme allos_ Turquía es de los países que exporUn una 
mnyor cantidad de fuerla laboral. desde 197], año que exportó cerca de 1 millón de tr.Jbajadores, y significó 
cl6% de su fueTZ<.l laOOral101al. equivalente al 50% del empico en mMufactums. 

Los IUrcos generalmente emigmn hacia Alemania con quien Turquía tiene convenios de colltmlación de 
trabajadores. La gran aOuencia lurca e n Alemania dio origen a que se eSlablecieran inslrumentos polilicos 
reguladores de la ;tnuencia migratoria de Turquía. Ahí los trabajadores lu rcos varones se emplean en la 
producción de ITlClales e ingeniería. [...;IS mujeres IU rcas en servicios e industrias de manufactura. L ... ferti lidad 
de la mujer islámica es de un promedio de seis hijos, pero existen malas condiciones de sanidnd que hace que 
e l crecimiento real sea de un poco má~ del 2%. Los países europeos han recomendado el control demográfico 
en es ta zona . Más si n embargo el creci miento poblacional del mundo islámico es la \'e rdadera preocupación 
del mundo occidental. pues Europa liene problellkls por el descenso de la m~le rllld3d . 

La OCOE reconoció que estas migraciones han fomenlado el crecimiento de la población en mucha mayor 
medida en el periodo 1983- 1992.1nducidos por 1<1 aper1ura de fronleras . 

Si crece 1:1 pobb Clón mll sulman~I en Europ~1 significaría ulla presiólI sena al nlt: rc~ldo de tmb~lJo 

Actualmente trabajan alrededor de 15 mi llones de musu lmalles y se espera qHe en un futuro se dupl ique 1<1 
cifra y llegue a representar un p,oreentaje significmivo de la población ac tiva en la Unión Europea 

Nue"a Zclanda tamblen rcr ibe a la nllgración IUrc~I , en 1985 fue el grupo con maror numero de lIaci nllelllO'
en es te país, pero las I<lS<lS de los nl\<eles de ferulidad de la mujer turca es,,; dismlfluyendo. En los país\:. 
europeos con poblal'lón e.\ tr.Jnjcra muestran que genem lmcnte las lasas al1~l.'; de fertilidad se encuentran en 
los grupos musulmanes. Y es claro con los turcos <: n Alemania, y es debido a la posición de 1,1 mUjer por 'u 
bajo nivel educativo, y los lugares de reslrlcclón cuando ellas lrabajau fuera de casa. A pesar de que en 
Europa estos nIveles de fertilidad son ¡1!tO.';, en los países de origen no lo .';(j ll . 

Tanto los Irab;tpdores lurcos como los Oc OIro~ países ocupan la siguienIC posiCIón ell l o~ pabes de Europa 
Occidental a donde deC Iden ernlgrar: 

l .' Porque son importantes a largo pla7.0 en la sociedad europea. Son e.; trucluralmcntc nece,ano~ 
para la~ economía, n'lciona!cs ya sea la Innllgración lemporal ° permanente 

2.- T ienen una funC Ión SOCIOl!conómlca <:~pccífica pues se 10:5 CO r1Ir.na para realizar IrabaJo., meno, 
deseables que los tfabaJ¡ldofes naClonale.< de.'precwn . 

.'l .' EX iste una dIVISIón en la d'lS<: tr.lbaJadora (icntro del proceso Oc producción. lo, IIIr1llgr.mtc_ 
lleucn la tendenCIa de dL'poner de ,'ivknda y olras ins t~laciones ~OC la le, de mfellor calidad Y 
frC(Uente llll' nt~:-e agrupan ~Il un:. ~q:r~gac l ón re l:tli\':1 rc~pccl0 al re.,1O de la poblaCIÓu. 



" 
4.- Los tr.¡bajadores nacionales no consideran a los inrnigmmes CO nlO miembros de su mism:1 dase. 
si no como un grupo competidor eXIr.:lIljcro. Ponen IrJbas a la comunicación e impiden el desarrollo 
de la solidaridad de dase. 

5.- La presencia de los trabajadores inmigrames que forman el estrato más bajo permite el avallee 
social de grandes sectores de la c1a.~e Irlloojadora aborigen . Los trabajadores nacionales se visuali7..a11 
como una jemrquía donde el ni vel más bajo lo ocupan los inmigrantes. 

6.- La migroción de trabajadores en Europa Ckcidcnlal e~istc por el desarrollo desigual de los 
medios de producción en Europa. " 

3.7 Análisis comparativo entre México)' Turquía 

Tanto México como Turquía, sufren las consecuellclas de la imernaclonalización de la producción. pues (11 
aumemar el comercio de los países desarrollados. en nuestros casos de estudio se ha presentado una pérdida 
de trabajo y una caída en los salarios. en particular en aquellos ¡,,:<.:tOIC, ~omc! idos ;¡ 1<1 competcncia 
imemacional. aumentando así la inseguridad l~bor;l1 . El ser miembros de la OCDE no ha mejorado su 
situación como paíS<!.~ de dcsarrollo intermedio y sufren al igual que la demás me mbresiu de allos índices dc 
desempleo. 

En ambos p;¡ises se ha deteriorodo la relación de trJbajo clásica. debido a la controlación eXlerior de unu 
pane de las actividades de las empresas. donde el despido afecta de igual manera tamo a profesionales. 
personal superior. y obreros haciendo miÍs vis ible la inestabilidad labor:ol. Ahora los trabajadores e~l án 

asumiendo el riesgo y la responsabilid3d de autoemplearse . 

En ambos países se ha instrumentado la pol ítica neo libcrol 1:0 cual ha debilitado al Estado y este no puede 
crear más empleos, ahora los paniculares que emplean :o los trubajadores. delegan la responsabilidad de 
aUlOCOntratarse y asumir su seguridad social a los mismos empicados. 

En el ámbilo Internacional están evol uCIOllundo los horano< de trabaJO. y ,e ha transformado la duración 
senmnal del trabaJO. Aumentando el trabajo a tiempo parcial. es deCir a meno~ de 30 horas de trabajo por 
seman:o durant<! el periodo de 1990 al 2000, Sin embargo en nue~tros ca.'os en el periodo de 90 al97 ~umcntó 
la eSladística del tiempo p;¡rcial. pero después del 97 esta tendencia baJÓ en México y aumell1ó en Turquí~ . 

Tal y como se mUCS1ra en la labia número 2. si tuación presentada debido a la criSIS económica internacional 
que afectó a I;¡ economíu de México y;¡ los sismos que:: St: presentaron en Turquía. 

Tabla 2._ Empleo de tiempo parci:d como Ulm proporción del em lJleo 101:11 

PA 1S 1990 1997 1998 1999 2000 
Mexico 15.9 15 !J .8 13.5 
Tur uía 9.2 57 5.6 7. 1 9.0 

Fycllt~. TIJ~ Of.CD ""1,1""",,,, 0",1<><"-.. S",¡,,,,, ,,1 A",,,,\. r. 1~~ 

E~iSlcn disparidades .'ecl0riales en la ncxibilidad de 10$ horario~ de trabaJO. el empleo parCial es en 1:, 
mayoría de los casos un tiempo parCial no escogido. pue, los IIl1eresado, düean trabajar n .. ís . La OIT 
explica que existe una hger:l dismillución de los horario~ n~xlhlcs C-OIIIO el trabajO \"espenlllo. nocturno y de 
fin de ~elllana. ) esto hace que eX istan grandes dl'pafldadc· .' entre los paíse" lo, sectores y la, profesiones. 
~SIOS hor~nos \";111 umdos J un trabajo precaTlO. /I.·I¿ .~lco ~ Turqui3 110 e,l:íl1 e.\e IllO, a e.,ta "lOación. Si 



observamos la tab la anterior en el año de 1997 se acentuó más e~t e tipo de empleo en México debido a 1;1 
crisis económica del año de 1997. mientras que en Turqu ía fue en los años de 1999 y el 2000. también por 
causas de cris is económica pero provocada por fenómenos naturales como los terremotos. 

El trabajo masculino está di ~minuyelldo en el ámbito de contratación de la nexibi lid;¡d laboral tamo en 
México como en Turquía. aunque en la tabla 3 muestra que a panir de 1997 al año 2000 en M~xico la 
disminución es poca pero si presenta una tendencia al descenso de contmtación de tiempo parcia l. en Turquía 
se acentuó más en el 2000 pero también fue causa de los sismos que se presentaron en ese año. 

Ta bla 3 
Inddcncia v Composidón del cmplw d~ mt dio ti~mpo 1990·2000. en p<? rccnlajes pa ra lIoUl bn's 

País 1990 1997 1998 1999 2000 
México 8.7 8.2 7.2 7. 1 
Turquía 4.9 3.4 3. 1 4.1 5.3 

Fuente: TI,~ Ot:cO ~"'pll}Jno~nf OUfluot. Sfmullc,,1 A/OnU. p 2H 

Mientras la contratación de tiempo parcial disminuye en la población masculina. turc¡¡ y mexicana. no sucl'de 
lo mismo con la situación laboral de la mujer. en ambos países existe una marcada tendcncla a 1" 
feminización labora l. pero es to no significa que la mujer tenga mayores beneficios al ser cont rat ada. pues se 
ha reducido el porcentaje de mujeres con un empleo estable y ha aumentado d trabajo dominical. Tambh:n 
ha quedado al margen de la negociación colect iva y han empeorado la condiciones de contrataCión y do:" 
trabajo. Además contimia ex istiendo la marginación de las actividades de utención y cuidado donde ~olo 
panicipan Ia.~ mujeres. es decir las mujeres encuentran un empleo donde combinan la actividad laboral con la 
familiar y es común tanto en países desalTollados cumo en los menos des~rrollados. 

En la tabla 4 se muestra que México ha aumentado eS1e ti po de contratación debido ~ [¡, entrada dc 
maqlli ladorJs ni norte de l país cuya lllallO de obm es exclusivamente femenina. En Turquía ~in emb~rgo d 
pofCent ,~e es menor debido al ti po de papel que Juega la mujer en la sociedad musulmana. pero la est"di,t":¡1 
Indl~a (Iue está aumell1ando el índice de feminiz.1ción laboml. En ambos los índlcc~ son l11ay{)r~ s clIand" lun 
pJsado por crisi s económicas. 

Tabla 4.- Incidencia J composición del empico de medio tiempo 1990-2000 

porcentajes para 1\'lujercs , 
México 1 30.2 28.3 26.9 25.6 
Toc lIía 18.8 11.7 11.6 13.9 19.4 

lfI ,,1 'lO l. 

En la tabl;l:; ubscr"amo~ que la mujer mexicana es m;is prOOucti,,;1.llue la mUjer htrC,lo)" que nI> c' e .\.:hhl\~ 

la proouú' ,óll de l a~ ¿poca.' de cri sis económicas o desastres n;!I\Orales. en M¿x",;o el ;lIio 1113' productl\ o I"tlc 
el de 1999. Ilucntra, que en Turquía fueron los año, 1997 y 1995. pero esta difcrcncm es m¡is dc' ¡:anicto:"r 
cu l1\1r'll o rrllgmso. 
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En los lil!iffiOS años la división del mercado del trabJjo se ha presentado de acuerdo a la precariedad. este 
tipo de trabajo se concentra mas en ciertas calegorías de trabajadores COIlH) son los casos de las mujeres y los 
jóvenes, estos úll¡mos son los más afectados cuando tienen una edad menor a 25 años, y en el periodo de los 
25 a 34 años. se hace más abundante la COl1lratación temporal. 

Este tipo de flexibilidad puede darse de tres maneras: individual. que son las relaciones establecidas de 
común acuerdo entre el empleador y e l trabajador. R ex ibil idad impulsada por el Estado. es decir, cuando los 
derechos correspondientes a los dife rentes rcgfmen es de empleo se fijan más por una ley emitida por e l poder 
legislativo. Y 13 n exibilidad negociada donde es importante la negociación al tipo de trabajo real y se fija una 
proporción limit;\da de empleos precarios en las est rategias de reajuste euant itat ivolo6

• 

En la tabla 6 observamos el tipo de desempleo agrupado en edadC!l y abarcando a ambos sexos. teniendo 
como resultado que en el grupo comprendido de 15 a 25 años en México se presentó un mayor desempleo en 
1998. en este scnt ido tiene una m;\yor participación en el mercado laboral en ese mismo año. Turquía tiene 
una lasa mayor de desempleo en el a¡jo de 1997 y también una mayor participación en el mercado laboral en 
ese mismo año. ambos paises presentaron un comport:lmiento simila r. 

Mientras que en los datos estadrsticos de la labia 61.1 OCDE solo toma en cuenta el desempleo masculiuo. el 
cual en el Caso de México contempla en el grupo de la edad de 15 a 25 años con un 5.4% en 1997. un 2.0'"'" 
en el grupo de los 25 a 54 en el año 2000 y finalmente de los 55 a 64 años el 1.4% en el mismo año. Micnt ras 
que Turquía presentó mayor rndice de desempleo en el año de 1990 en el grupo comprendido en las edades 
de 15 a 24 años con un 16.6 %. Y en 1999 los grupos de edades de 55 a 64 con un 4 .0. y el grupo de 25 a 54 
años con un 5.9 'l:. Ambos países mostraron una mayor participación juveni l en le mercado labor JI y éstos 
fueron los más vu lnerables al descmpleo. En lo que se refiere a la part icipación laboral en 1990 lodos lo, 
grupos de edades presentaron un comportamiento Igual. el grupo de 15 a 24 años part iCIpó con un 71 .8'1. el 
, :.~ 25 a 54 años con e l 94.2 q. y finn lmcntc el grupo de 55 a 64 años lo hizo con un 4.0 4 . 

... 5""1"'$'0 do: Annc"C~. ene'" <lel 20()1 . ··U !",,"cm, Jet ,,~t>~J(I. Jel empico y Je la P'01( • ."~ ,6n "",." ,ar·. en H~\·,,/{, I",~"""".,,,,I ,/ •• / 
r",ba1" Vol \20. mim . ..I . Gm~~f1I 2001. pp 5.!J·5l 5 



Tabla 6.- Desempleo. lasa dl' pa rl icipación de la fu erza b oor31 y l'1 e",plcQ/ rad ios de población por cdad 
y suo. Porcenfaje para ambos sc~os 

~< 1m 1991 1m 10m 2000 

Me.iroO 

,~~ 

datrnplco 

,~~ 

I':ln,c'p;>cióndc: 
1, r .... '" 1.>bo<:¡J 

" • 
" 

n . jj, Ij, 2h ~j . I ~ l So jh 15 
S46-124 54 ().l • SJ ().I • 

" " 
" " " 

Ernplrol'ndiM l!.5 li8 JoI! l.!ti 4.\J ~ .I.t7 ~Ib Jl.1 "l.I ~ ~\9 :9,1 

<le pobloción. 

Tutq\ll. 

Tas;ndc: Ij.O S9 1 0 IS I S.O 0.6 1.' 0 48 07 In .\< 0.1 

'""-Tas;n<l< 394 3f,0 16 6 J I 7 198 la 311 JO J 2J<¡ 31'1 li ~ lH 
P""¡"I""',ón<k 
l. lu«l..Ilabonl 

" • 
" 
" " 

EnlJ>lrolndi". JB 3.19 M .• 26.9 28.1 244 2J I 189 2J7 181 298 27 J 21.... 26.6 199 
"" poIll x oón 

o El ai\o de I'J'IIJ ~ refiere a 1991 . Fuente. OECD ~",pl"'m'nl mlll,H" Pan> :!OOI. p. 219·220 

Tabla 7 .• De.~em p ICQ, tasa de Ila rticipación de la fuena lahoral )' el em pleo! radios de IlO blación 
por edad y sexo. Porcentaje ('n hom bres 

ra;~ I 'XI(/ 1997 1m t99'J 2000 

Tanl de , 
Pan'C'¡>aC,6n de la 
fucru t.bor:¡J 
Emplrol, adius 
de poblacIón. 
Tu,qula 

T.>.3> de 
Patllc'pac 'ón de la 
¡uerta laboral 

Emplrol.adl\lS 
<le pobl.e,60. 

" • 
" 
" 

25 . 55 " ISa 25. 55. 15 
54M 14 54 M. 

" 
" 2.0 , 

" " " 

25a 55. 15 2535J SSa 
5J M" 64 

" 
", " 

67,S 9S,J ~.\1 b7.M 950 82<,1 68J \lJ ~ 82 4 67 9 'H ~ XI7 656 9~O 7<1 8 

16.6 52 J ,O 13 9 4.5 20 14 9 50 2 .1 I<S ") 11, IJb SO 3.0 

59.9 89.3 58 8 52.8 88.5 '59 50K ~~I 5b7 50~ ~6l 5~4 4\1 1 

La r:ip,da Ir,UI ~forrnac l ón bbor~! h~ pun lO ..: n ": 'ludIO d ¡¡¡IP"" qUl' .. ~ ~hora ~ n Jdd,"I1~ J Ut!"r;in (;11110 d 
Est~do como b s Organ i 7;JClon~s no gubcrnaml·n1¡¡I..:~ . ~ n defi lllr '11 ' fun Clond ~n d mOIll<; nlu en d (IU ~ 
ofr~cen sus scrvlc ios e Infr;lc struc tura~ ptíbIK·as. parJ ~-,l abICl'cr a,¡ tina r..:g lall~nlac I 6 n dd n~rcado l:tboral 



y faci litar la tr.lnsic iÓn de la enseñanZJ al trJbajo. de un empleo a otro. del desempleo al empico. o del 
trabajo no asalariado al asalariado cte. 

El sis tema educativo se tendroi que enfocar hacia la enseñanza seneml. y no a preparJr a los jóvenes para 11\ 

vida ac tiva a través de cal ificaciones profesionales. el Estado debe amoldar el sistema educativo que le dicta 
la globali¡:aciÓn. La actual sociedad de la infomtación se caracteri1.a en hacer más aprisa anticuados los 
conocimientos profesionales. por lo que se requiere actualizarlos de ma nera penn~nen te. México y Turquía 
han cmrado en esta dinámica . ' 

En la tabla 8 se apreciará esta transfonnación educativa en la cual estan reorientando nuestros paises en 
cstudio. para ambos sexos tenemos en el año de 1990 por ejemplo en México los grupos de edades de 25 a 
64 años tienen un mayor íudice de desempleo cuando son profesionist3s aunque par1 icipen más en la fue'/.a 
laboral. que si tuviera solo la educación secundaria. Lo mismo sucede con Turquía. 

Tabla 8.· Desempleo. tasas de participación dc la fuena laboral y empleo/radios de población. 
Imr ni vel educali\'o en personas de edades ent ~ los 25 a 64 anos durante el anode 1990 en ambos sexos 

Mh ic" 
To~", de desempleo 
Tosa; de ¡:'aruc'px,6n de: la fuer," 
lobo'Jt 
Empleo/rA,n, 
de 11O\>1 ,.;,ÓII 

Tucqu ia 

T~,a, de desempleo 

To'", de P,",c'I'"",6n <le 13 tuerza 
l"h"'.<I 
Ernl'lc ... >lr;o<!,QS 
d,' p<lI1lar,,"" 

MCl\(\s de la cdUCK'Ó<l 
5«uod~n~ 

'" 
56.S 

Fucn,c TI,r OI·XV ",,¡,IOm"III O,,,IO<JI,. S'allJllf,,1 ..In"", . pp 22< Y 223 

Arnb~ de b c(J",a¡o.6n 
sccu"d~". 

" 6U 

611 

.. , 
69.3 

Educar,on 1 ... "",," 

30 

." 

" '" 

s, .. ~ dividen por sexos. en el caso de los hombres. la tabla 9 mueSlra el índice de desempleo d<!nlro ¡)e n"'ele~ 

ed"calivo~ ab;,rcllndo lo~ grupos de edades de 25 a 64 añ():\ . así comparJIl)()s qu<! los Ilrofesionistas UICXlcano< 
hen~n un n¡;lyor índic~ de dcSt"mpleo que los turco~. donde el desempleo se conCenlrJ más en la ge11l~ que ~Io 

ha ~ .. l"d,,,do la c¡)ucaclón $Ccundana. Continuando aquellos que cstu¡)iaron solo la primana. [lCro 10." 
profe~,on'~la' lienen el ulCuor índice de descmpko pero pan icipan mas en la fucíl~1 !;¡bo, JI qUienes s"ln Ii~nen 
e"lud,n, de ,~'Cundaria . 



,1 

Fuen 'e . TI,~ OEC/J m'I,I") , ,,,~,,, O,,,!,,,;/.. 5",,,,,,..,,1 ,¡""~ •. pp. 222 Y 223. 

En lo que se refie re <1 las mujeres en la labia 10 se mut:Slra que en México l~s mujeres profes lOllislas son las 
qlll! ¡iCrlCn el mayor numero de desempleadas y son las que má~ participan en la fuerza laboml. Mientras que 
en Turquía las mujeres con educac ión seclllldaria son las más descmplead"s. siguiéndoles las que solo 
estudiaron la secundaria. y en el último lugar las profesionistas. Siendo cs l:"S últimas [as que mas participan 
en la fuerza laboral . 

, 

" 

En lo que se rdicre a salari OS. dcsafonunad,lIucruc los países no fac,l itun mforrnación ~obrc cq OS p,lna:ndo 
de una encuesta nacional representativa. )' no lo hac.:n de manera regular . a C~t O ~c sumil que eXIste d 
problema dI." la calillad de los d¡¡ tos. pues uullz~n diferentes fuente, corno : orgaru srnos ofi clalc,. ~() n \'enio , 

colcclI\'os. e!;Cal¡¡s salariales fijad()s en la Icgi s l~ció n como ejempl () e l baremo de los sabnos l11íllll1lQS CIC. 

Cuando :<C prcI~ndc anall l,ar las diferenCIa, dd C()S!O laboral $eglin d ru vd prore,¡onal } c l paí,. rueron 
calculado~ los s ~l¡mos de cada pais-aiio-OC llp¡¡Clón. para expresarlos en cifras CO rhl¡IIUC, con arreglo al upo 



de cambio del dólar. La tabla 11 muestra una clasificación realiwda por la OIT, donde se mueSlran su~ 
mediciones de la dispersión de los salarios por ocupación en los años medios 1989-1992 del período cubierto 
en la base de datos 1983-1999 clasificados según el nivel de desarrollo de los países ell estudio. Pam obtener 
el número máximo de comparaciones se escogieron las cifras del año sobre el cual había más datos. Las 
columllas 3 y 5 dan las estadísticas basadas en todas las ocupaciones illdicadas cl año máximo. las 4 y 6 se 
basaron ell las estimaciones de gallancias que realizó la OIT e~ la distribución ocupación-ganancias. Estos 
cálculos establecieron las di ferencias de calificación o desigualdad de los salarios. Así estableció que Méx ico 
se encuentra clasificado en el grupo de países con ingreso medio alto y Turquía en el de los países de ingreso 
medio bajo. . 

Tabla 11 .- M<,d icionl'S de la estructura salarial dentro de los pa ís('s de 1989 a 1')92 según la OIT 

Numero de ocupxioncs 

Müim: País de ,ngreso mcxt,,, 46 
~tlO 

TUf4uia: P3"1lc In¡;rcso 
medio bajo 

OcS,"l~Clón típica det tog~rlllno "3lUral de tos s.a13nOS 
.t8 L 1 

.31 

P.9OIp.1O 
1.44 U5 

2.23 2.35 

Fu.nt., "Nuevos b."CIl' de dalOS sobre los sat3f10. poor """par,ón en lodo el mundo"". en R~l'''''' Il1Irmaáon,,1 del 
rm¡"'Jo. R,ehard H T=rnan y Remeo.H. Oo<lcnd0lJl. OtT. vol. 1 2o;~. Goncbra 2001. p. J60 

Aunque podemos afi rmar que México S<.' halla cn un ,l si tuación lll<:noS preocupante que Turquía. valdria la 
pena eVdluar SI el ca."! de la nación medlo-orie1l1allienc o no una en,enan7 .. a p~ra nosotro~. 

En este sentido. lo U1l1lCdi~tmnenlc dedUCible es que Mé~ico y Turquía represcntan economías emergentes 
que. en su intento por incorpor~r.~e ,1 los mereados globales Illcdi~!1lc pnícticls neolibcrales, han are<: !~do sus 
poblaciones económicamente ilCtivilS. disminuyendo su calidad de vida y poniendo en riesgo el equilibrio 
soc ial. 



CONCL USIONES 

México ha sido el ab:lstecedor de mano de obra a Estados Unidos desde los inicios de su hisloria, en cambio 
Turquía comenzó a ser el princ ipal abaslecedor de mano de obra de Alemania a par1ir de 1973. Sin embargo. 
los ciclos económicos que se han presentado han hecho que. en la actualidad. tanto Méx ico como Turquía 
sean los principales abastecedores de mano de obra bara ta y scmi-calificada para los países desarrollados de l 
mundo Occidental. 

Di versas han sido las políticas poblacionales que se han ap licado con el fin dc frenar una migraClón masiva 
proveniente de estos países, y diversas han sido las políticas de restriCCIón para .~ u mgreso al mercado 
laboral. Tanto Estados Unidos como Alemania están conscicntes de que deben aplicar polít icas agresivas en 
contra de estos inmigrantes para que su población y su mercado no cambien de nacionalidad y no se;m ellos 
los que resulten colonizados por los mexicanos y los tu rcos. Si años atrás, la Guerr,l Fria provocaba tensiÓn 
en la polít ica internacional de los Estados Unidos, ahora son los musulmanes quienes se han cOIl\'er1ldo en 
los princ ipales enemigos del bloque occidental. Turquía per1enece a este grupo. 

Hemos dicho que hoy en día el lluevo tr.abajo no se imegra por el conjumo de conocimielllos SI no por los 
idiomas. la illformática, las técll icas del ofi cio. el liderazgo. la negociación. la di rección por objell vos y la 
creat ividad. Por esta ra 7.Ón, eslán deslacando las empresas tra n s nac ionak~ pcrlenec l c nte ~ a los países 
desarrollados. haciendo más nOloria la div isión ent re los países desarrollados y lo, que no lo ,on. Tanto en 
México como en Turquía se ha notado claramente esta divi sión. 

Sin emhargo, aún no se han logrado establecer patrones i ntemac l on;. l e.~ que pem1!t~n da~i fi c a r la 
calificac ión laboml de. los trabaJ3dorcs. En e l aspecto s:l larial están todavía Ill ; i ~ dispersos l o.~ c rne Tl o~. por lo 
que es neLesario que los organi smos intemacion;¡lcs como I,t OCDE y la orr cS¡¡lbl.:zcan. a través d" t 
consenS0 de sus miembros. un patrÓn inten.;¡cional de datos sobre los salanos. pues atín no se ha eSlablecic.) 
un l:onJunlo internacionalmente aceptado de datos sobre los salarios en función de I:o~ ca lt ficac l one~ 

profeSIonales, obstaculi7.ando de esta manera d análisis de las estructu ras ,a lanal.:s por ocupación y de los 
s;llanos que perciben los tr.JbaJadores con calificaciones .~e lncJa nt e", en todo d mundo 

Este fenómeno se debe a que. al illlemacionalt zarse la prodUCCión }' el con"k! rClo. ~e han traid" como 
consecuencias la pérdida de puestOs de trabajo y una baja de sal aTlo~. fOIl"k! l1Iado la IIlsegumbd de los 
trabajadores. abarcando tanlO a los seclores profesionales y al personal supenor e01110 al trab:ljador prl'.:ano. 

En los próximos años, !a ;Ip licación de med idas econónuca, Orientad;!., para favorecer c' l crcc l1ll1CntO 
económico no va a dinami7;lr al empleo, ya que éstc no es una variahk fundan"k! nta! dent ro de lo, e'qlll' n¡';ls de 
polillCa desarrolladas dent ro dd conteXIQ de la global il;lclón neolt lJel<lL por lo que habrj m:[, dc,empko y 
también mayor descontento social . 

El contenido del trubajo del futuro será m~s calificado, complejO y unentado JI rHlCesanllt~n h ' l'lcclrólllco ti,,; 
datos. d vo lumen de trabajo se efec tuar.\ con una ll"k!llor cantidad de pobl;le,óll ;ICll va. que tC'udr¡[ la ,mgular 
caracterbllca de tern:r mayor componente de mujeres. personas n¡';l yorl·~ . .:~ t I<IIlJeros, c.)n n~no, horJno de 
¡ ra~ljo S<: Il1,m¡¡1 y un" vida activa rn;ís pro longada. La configuf:ll' lón lid trabajO sed m:í" ncxlhk > oTlcnta<.b 
haCIa la.' n.:cesidades illdivlduales y de 1:1 cmpresa. Tendcr.i a desaparl'Cer la n tltll ra del fi n dc -..:mana ItbTl.' y 
predolllmará el contmto nonnal de tr.abajo cuya base Icg;¡1 !><! r.i una vida labol<ll n¡;i~ extenuante I'" r,l lo, pa ¡-..:~ 



miembros de OCDE. el factor empico seguIrá siendo un problema comUn. y en gran parte de ellos el desempleo 
aumentará. Se tiene previsto que la n.:cuperaciÓn que se espera para inicios del presente siglo no traerá muchos 
nuevos puestos de trabajo. Sin emb:lrgo. sí se estudia la po.~ibi1idad de promover una radical desregulación del 
mercado laboral, reducir los sisterms de seguridad social y disminuir los costos laborales de las empresas. 

La reforma a la seguridad social es un fenómeno internacional. pues en todos los países, principalme nte los 
desarrollados y miembros de OCDE, la han iniciado. En México la élite gubernamental y los grupos de podcr 
no pueden pasar por alto este elemento y. por ello, están intentando reformar este sector, argumentando sobre la 
necesidad de descargar al Estado del aumento del déficit público que esta actividad les generd. No obstante. 
desde otr.! óptIca. los mecanismos ele scguridad social deben ser viables. Debe contemplarse que. en es tos 
momentos, todos los países desarrollados tienen un alto porcentaje de población rmyor de los 65 años. y por 
ello es importante el sistema de pensiones. México. en cambio. cuenta con una población joven cn edad 
productiva y deberJ preverse que. en un tiempo no muy lejano. su población será vieja. Aún y cuando allora 
exista un déficit en lo que re~pec13 a jubilaciones en las principales instituciones como el IMSS y el ISSSSTE. 
no es eliminando estos SIstemas como se mejorarán y asegurarán las condiciones de vida de los trabajadores. El 
problema comun sc presenta con el sistema europeo. en que a la PEA acmal le es una carga muy peSl¡d:l 
malllener a la población jubilada. México está muy a tiempo de prever estos problemas y realizar rcfonnas 
eficientes. precisamente, para evi tar otra crisis aguda. pero no sobre la base de e liminar el sis tema de pensiones. 
Otro 35pcctO que deberá contemplar son 135 relaciones de trabajo. ya que eXiSh! mucha incer1idumbrc entre 
trabajadores y empresas. Sin duda. estos aspectos son relevantes en relación con e l empleo y la seguridad 
social. pero las modificaciones que se hagan estarán en función de la fuer13 que tengan los prilJCipalc.~ aclores 
ell este proceso. es decir. los tr .. bajadores por medio de sus sindicatos y los empresarios con su aliado natural. el 
Estado. 

En lo que respecta a la migranóu intern~nonal. tanto México como Turquía han tcnido que ad:lpiarse a lo~ 
nuevos esquemas laborales de las grandes transnacionales. donde la nexibilidad en las remuneraciones hace 
que gran pane de su población trabaje baJO condiciones prccaria~. donde se in viena lo menos posible eu 
»eguridad. y ganar 10 más que se pueda en productos. donde destaque la productividad pero no la seguridad 
laboral. Por esta ralón. par;} el caso específico de M¿xico. estan rceslNcturalldo la función del Estado y de 
lo. smdicmos. mIentras qUI! TU«IUf" buscó¡ abnr m:is sus fronteras. 

Tanto M¿xlco como Turquía han establecido políticas laborales implement:ldas dentro de 1:1 óptica 
neolibo!ra l. dondl!.::I descmpleo Ilellde a iUlIllCntar al igu;.1 que la migración. solución que la propia poblaCión 
tiende a desarrollar. En eSIl" sentIdo existen similitudes en el actuar. porque los Estados no resuelven el 
problema. así que la pobl;¡ctón eCOllólnlcalllCntc acti"a de Turquía tiende a de5plaurse hacia la UniólI 
Europea. y la de MéxICO hana los F_stados Unidos. sin imponar que 105 países desarrollados. tanlO de la 
UnIón Europea como los Estado, Umdos. tiendan a reforzar sus políticas migr.norias para impedir d ó lrce~o 

a su merc3do laboral de la poblaCIón pro"eniente de 105 países sub<ksarrollados. sea por cuestlone~ de 
política interna o por el bl'Cho (k mantener una rescrva de fuer7-<1 labordl barata para la valorización del 
capital trasnacional . 

Es urgente la neceSIdad de regre~"r a! C"1111no del crecimiento económico y de gel1cr.JClón tk empleo, que .;can 
eswble.' y j)crmanell1es. no tranSitOriOS ni con allos co~(Os sociale~ . /..;10; cmpres3s mexicanas debcrJn modificar 
su forma de producción. dl~tribución y eomerciali7..3ción. de modo que permit;1I1 aumentar el empleo, el nivel 



IOn 

de consumo y el cn:cimiento del men.:ado. La invers ión en el aparato prodUCh"O exige un~ mayor in"crsión do: 
capital. 

Para lograr eslO, una opción puede ser el evitar la concentración del ingre~o y un nx:rcado interno disminuido. 
la e~asa \'inculación de la economía financiera con la economía real, la desactivación de la producción 
agrícola. la desi ndusuialización basada en la importación y regular la comprOluetida apertura de las rronteras. 
extensiva y acelerada. logrando la compatibilidad entre los niveles de la tasa de imerés y la paridad eambiaria y 
la competit ividad. Para logr.!.r este ¿¡ti to. se deberá caminar por etapas. la prinx:ra es cubrir los problemas a 
cono plalO. para poder sostenerse en la~ soluciones de corrección a largo plazo, Al ir bajando la tao;¡¡ de 
inflación. la caída de los salarios reales serJ nx:nor. lo que podrá traducirse en una estabilizadón de 13 demanda 
interna. El control de los precios pennilC que ya no se deteriore más el poder de compra de los salarios y el 
consumo. lo que logra un mínimo de demanda. No obstame. estas medidas de política económica y social 
chocan con los lineamientos de política laboral que se estan implementando en la concepción ncoliberal de 
flexibilizar el empleo, suprimir los avances en seguridad social. reducir el papel de los sindicatos. etc, por lo 
que. de persistir las aClllales w ndidones. es difici l un cambiO de rumbo. 
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