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CONTEXTO 

A partir de 1982, con  el  gobierno de Miguel de  la  Madrid,  se 

empiezan a generar- cambios en la política  económica  para  el  desarro- 

110 económico  de  México.  La  causa de esas  transformaciones  fueron 

" 

tanto  internas  como  externas,  actuales  como  anteriores.  Uno de  esos 

cambios significativos  fue la nueva  estrategia  para el crecimiento 

de  la  economia,  pbsando fie un modelo  proteccionista  a  la  apertura o 

liberaiizaeibr.. 

La formación  de  grandes  bloques  económicos  que  rebasan  las 

fronteras  Facicnales  e  imponen  nuevas  formas  de  organización y 

dominación  cbligan a realizar  cambios  económicos,  políticos y 

sociales  que perl-.itan adaptarse  a  las  exigencias,  dar solució,r, a la 

crisis y retz!?ar c1.1 camino del crecimiento  sostenido. 

Es p c e s  z e c e s s r i { ; ,  c3rr.o lo planteó  el  grupo  en  el poder, que 

LarLto empresarias, trab2jadore.s y soci-edad en su conjunto  participen 

en el  cambio  estructura-. de la economía  para  lograr  mayores  niveles 

de  calidad,  productividad y competencia  en  las  empresas. 

Sin  embargc,  es en el régimen  de  Salinas  de  Gortari  donde se 

prcfundiza el prcyecto  de  reforrms  económicas  del  país.  Dicha 

reestrccturaeibn se enmarza  dentro de la reforma  del  Estado  que  el 

gobierno rrece:?,lc llevar  a  cabo en su  período de gestión.  Este 

comprende xna I-efc~rma en lo político y una  reforma en lo económico. 

Esta última zcxpr~nderiq aspectos  como:  modernizacibn de la  regula- 



c i ó n   e c o n ó m i c a ,   r e d u c c i ó n  de l a   p a r t i c i p a c i ó n  d e l  E s t a d o  e n  l a  

e c o n o m í a ,   a p e r t u r a  de l a  econornía ,   reformulación de l a   e s t r a t e g i a  

r e d i s t r i b u t i v a ,  una  riueva r e g l a m e n t a c i ó n   p a r a   a t r a e r   i n v e r s i ó n  

e x t r a n j e r a ,   r e v i s i ó n  de l a   p o i i t i c a   i n d u s t r i a l  y f o r m u l a c i ó n  de una 

nueva  mecánica de - o r i e n t a c i ó n  del d e s a r r o l l o .  

L a s   f u n c i o n e s  de l  Estado-prodLCtor   se   reducen a s u  mínima 

e x p r e s i ó n ,  de t a l  modo q c e   l a   p r i v a t i z a c i ó n   d e   l a s   e m p r e s a s   p ú b l i c a s  

s i t ú a n  a l a  economía a una r e g u l a c i ó n   p o r   l a s   f u e r z a s  d e l  mercado. 

Su  p a p e l  se c e n t r a ,  en c r e a r  una i n f r a e s t r u c t u r a   n e c e s a r i a   p a r a  que 

f u n c i o n e   l a  economi.a, 3.a i m p a r t i c i ó n  de j u s t i c i a ,  y en l a  s i m p l i f i c a -  

ción  adm!.nistrativa qut: permita  a l a s  e m p r e s a s   r e a l i z a r   s u s   t r á m i t e s  

más r á p i d a  y e f i c a z m e n t e .  

E s  e v i d e n t e  que todas   es taas   re formas   es tán   enfocadas  a l a  

r e a l i z a c i ó n   d e l   o b j e t i v 2   c e r t r a l :  e l  d e s a r r o l l o   e c o n ó m i c o  de México.  

De és te  s e   d e s p r e n d e n   o t c ; s  oS3etivcs q u e  pretenden ser  r e s u e l t o s   p o r  

dichas r e f o r m a s  y 1;1'~~ pcde:?.os g e n e r a l i z a r   c c n o   m e j o r e s  y más 

e q u i t a t i v o s   i n g r e s o s   p a r a  l o s  me:. ; icmos, UP s r n p l i o   d e s a r r o l l o   s o c i a l ,  

u n a   p l a n t a   p r o d u c t i v a   c c m p e t i t i v a  y e x i t o s a ,  un s i s t e m a   p o l í t i c o  

p a r t i c i p a t i v o ,   t o d o   d e n t r o  de u:: e q u i l i b r i o   e c o i ó g i c o .  

Uno de l c s  medics que e l i g e  e l  g o b i e r n o   p a r a   a l c a n z a r   d i c h o s  

o b j e t i v o s  y que ade1ná.s se p l a n t e a  como n e c e s a r i o   d e b i d o  a l a  forma- 

c i ó n  de b lcques  económ, .cos   para   enfrentar   la   competencia ,  es l a   f i r m a  

de u n  T r a t a d o  de L ibr t?  Comercio  con sus s -ec incs  d e l  n o r t e .  Es p o r  

e l l o ,  que  ha p r i n c i p i o  d r ?  su g ? s t i ó n  (1990), e l  g c b i e r n o  de S a l i n a s ,  

a t r a v é s  de l a  Ccri:;L3n de Czrnercio de lt?. C6nara  de  Diputados 



c0r:lienza a preparar estudios para analizar las implicaciones económi- 

cas,  sociales  y  jurídicas  que  para  nuestro  país  tendría  la  celebra- 

ci6n  de un Tratado de Libre  Comercio  con  Zstados  Unidos de América 

que  permitiera incrementar el intercambio  de  productos,  servicios, 

e inversión externa entre ambos países.  Dicho  tratado  era  importante 

para  el  futuro  económico  del  país,  ya  que  a  partir de 1986, con la 

entrada  de  México al GATT y especialmente  a  partir de 1988 México 

había realizado una acelerada apertura  comercial,  con  el  objetivo de 

modernizar la industria y combatir  la inflación, corno mecanismos  para 

el crecimiento. L?. firma del  Tratado  de  Libre  Comercio  representaba 

una decisión politica y económica fundamental,  ya que esto significa- 

ría  una  mayor  integración  con la economía  mas  desarrollada y fuerte 

del  mundo. 

De est-e  modo  el Tratado de Libre Comercio se  establece  como uno 

de  esos  medios p ~ r  el cual  el  gobierno  de  Salinas de  Gortari ha 

dise3ado para avar:zar sus cbjetivos de  desarrollo.  Su  administración 

ha planteado el TLC como el vehículo para garantizar el acceso de los 

productos n?exicanos al mercado  norteamericano,  salvando las medidas 

proteccionistas  que en lcs Gltimos años han  florecido  en ese país. 

Pero la exportación tap,poco es el objetivo  último.  Se  trata  mas  bien 

de  forz3r  a la planta  productiva  a  elevar la productividad  para  ser 

ccmpetitiTra y así  poder  elevar los salarios  y  con  ello los ingresos 

de  los mexicanos. Mas aún,  con  dicha  apertura  se  trata  de  eliminar 

el sesgo que por^ cincuenta años favoreció la concentración d e l  

ingreso  e impiA:q que se elevaran  para el grueso la población en 
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forma  equitativa. De aní que  el  proceso  de apertura 

una  transformación  de la estructura  económica del 

al-canzar los objetivos  centrales  del  desarrollo. 

El reto, al firmar este tratado, es mayor  para 

signifique toda 

país en aras de 

léxico, que para 

sus vecinos  del  norte.  Ya  que e s t o s  poseen un desarrollo  tanto 

tecnológico  como  técnico  en  sus  procesos  de producción. Pero ser 

competitivos en Estados Unidos significaría  ser corcpetitivos en  todo 

el  mundo, lo que permitiria desarrollar mercados que hoy son impensa- 

bles.  Solo asi, se  puede  encontrar el  camino  que  nos  haga  más 

productivos y poder  aumentar los niveles  de ingresc.  Solamente 

compitiendo con los países  desarrollados  podemos  aspirar al desarro- 

l l o  económico. Así lo ejemplifican  países  que  han  tenido éxito  en su 

crecimiento, comci es el caso  de JapCin, Corea del Sur,  Singapur y 

hasta C h i n a  que se han acercado a los mercados europeos y anericanos. 

Se  trata  pues,  de  explctar por medio de la  productividad y la calidad 

de  nuestros  productos y servicios  esQs países  ricos,  ya  que no se 

daría si nos pusieramos a competir  con  países  centroamericanos o aún 

sudamericanos.  Claro está que  habría que  elaborar  dicha  estrategia 

con sumo  cuidado  para  no  caer  en la pérdida  de la soberana  nacional 

o en  una  dependencia t?conbmica extrema. 

La  situación  de  apertura co.mercia1 ya es un hecho,  pues el 

congresc  americano ayorobó el 17 de noviembre el Tratado  de  Libre 

Comercio y ha  entradc  en  vigor  el prir.ero de  enero  de 1994. Esto 
Q 

sitúa a M6xico en la realización  práctica y pronta  de  modernizar su 

planta product-iva p s r a  enfrentar la compezeccia (302 Estados  Unidos 



y Canadá. 

Ante  esta situacif'r; las  empresas  mexicar,as se  enfrentan  al  ret0 

de modernizar su planta  productivz,  sus  sistemas  administrativos Y 

desarrollar una cultura productiva a partir de una  nueva  actitud  del 

trabajador y del 'empresario. Solo mediante  esta  actualización se 

podrá  competir en 10s nercacias financieros, de  productos o de 

servicios;  ya  sea p a r &  conservar o aumentar la participación de las 

empresas  mexicanas  en el mercado. 

PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA ANTE LA APERTURA 
, 

El papel de 13 micro, pequefia y mediana empresa en la industria- 

lización  de  México a sido muy importante,  especialmente  en la 

generación  de empleos .  Eiasta 1370 proporcionaron más del  60% del 

empleo  en la rama de l a s  nanufacturas,  en 1983 se  redujo a un 4 7 %  y 

en 1988 alcanzt? un 51%. Seqún d a t o s  oficiales, 13 cantidad  de  micros 

, pequeiias y medianas  empresas  para  el año de 1994, suman 1.3 

millones , generan ceres del ? C %  d e l  empleo  total y representan 30% 

de la producción global. 

La apertura comercial representa para  las  pequeñas empresas una 

mayor  competitividad, ya qce l o s  socios de México  -Estados  Unidos y 

Canada-  poseen 11na planta prac icc t iva  tecnolbgica y técnicamente más 

avanzada  que les permite una mayor productividad,  calidad en  sus 

productos y precl?s  m5-s >?ajos .  



Ce  este rrodcl las manufacturas  mexicanas  competirán  dentro y 

fuera del país con las eiaboradas en otras naciones y la atención  que 

se le dé a la calidad, el diseñio, la oportunidad y el precio  serán 

muy importantes  p?ra la sobrevivencia y desarrollo  de  dichas  empre- 

sas. La ater.ci,kr; -al c.liente tendrá  que  ser  primordial,  tanto  para 

empresas qve tierLen m pcsicionaxiento internacional 3 nacional,  las 

que  están entrar'cio en ia competencia o las  que  tienen  dificultades. 

El reto de la comperitividad  atañe  a  todos,  tanto  a  gobierno, 

empresas y cons~~Ldorc.s. 

Para seguir  estos  lineamentos,  el  gobierno  federal,  el  sector 

privado y 12s trabajadores har, realizado  acuerdos y programas  que 

irnpulser, la  prcd-,;etividad y ia calidad  en  la  industria  mexicana. 

Dichos  acuerdos ccr.terplan los aspectos  más  relevantes que pudieran 

influir p a r a  e levar  la prodLctividad y la  calidad,  entre  ellos 

destacar, E L  P?,C~23A!v%l  I\jACI'.2XAL CE CAPACITACIóN Y PRODUCTIVIDAD, Y EL 

ACUERDO XXICN_;L PAFA LA E L , E V A Z I ~ N  DE LA CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD. 

En su  estrxctcra hS;cer: referencia  a f;lctores importantes  como: 

a) La xcderxizacibn de las estructuras organizativas del entorno 

productivc,  tanto  ezpresariales,  gubernamentales y sindicales. 

b) Super?ri?- y desarrollo de la administración. 

c) E n f z s l s  es l o s  recursos humanos. 

dj Forta1ec1mIento de las relaciones  laborales. 

e) blcderni.zaci6n y me jcrzmiento  tecnológico,  investigación y 

desarr-ollc. 



f) Entorno  macroeconómico y social  propicio  a la calidad y 

productividad. 

Existen otros elementos, importantes también,  que  se  tienen  que 

tomar  en  cuenta -para lograr la competitividad,  por  ejemplo: la 

formación de una infraestructu.ra sólida que permita  la fluidez de los 

transportes para  comunicar  las  diferentes  regiones  del  país y que 

abaraten los costos; U K  sistema  financiero  que  proporcione  créditos 

accesibles y oportunos r! las pequeiias y medianas  empresas  para  que 

puedan  invertir en tecn3lcgía y recursos humanos (capacitación y 

desarrollo); la capacidad  gerencia1 y la solidez de la  economía. 

Este es el reto qce la  planta productiva  mexicana  se  propuso al 

abrir  su economía en forma acelerada. 



PLANTEAMIENTO  DEL PRORLEbIA 

Al analizar la situación  actual  de  la  industria  en  México,  en 

particular en la pequeña y mediana  industria,  vemos  que  éSta  se 

enfrenta  a  competidores  con  mayores  ventajas  debido a sus  economías 

desarrolladas. E s f b  por la  apertura  de la economía  mexicana  con los 

países  vecinos  de Car,ada y Estados  Unidos.  También  sabemos  que 

existen elementos claves o de  mayor  importancia  que  inciden  para  que 

una empresa  sea  más  ccmpetitiva.  Tal  es  el  caso  de la capacitación. 

La atención adecuada del factor humano por parte de  las empresas 

es  una  pieza important-e que  nos  ayuda  a competir y sobresalir  ante 

la apertura  comercial.  Las  inversiones  en  el  factor  humano  siempre 

repercutir6ri en  beneficios  para la empresa  y los trabajadores, 

logrando una  mayor  productividad  que  las  hará más competitivas  en 

caiidad y precio.  Ante  esta  situación  se  nos  plantea el siguiente 

problema: 

¿ Se  está  propcrclcnandc  a los trabajadores  de  la  pequeña y mediana 

empresa la  capacitació!] adecuada y  necesaria  que  les  permita  obtener 

una mayor productividad y competitividad  ante la apertura  comercial? 

8 



OBJETIVOS 

El. objetivo  de  ésta  investigación es analizar en que  medida  la 

micro y mediana  empresa  está  capacitando a. sus trabajadores. Si lo 

hace,  conocer si ésta  capacitación  cubre  realmente  las  necesidades 

de  cada  trabajador y de  cada  empresa  de  tal  forma  que  se  esté 
- .  

reflejando en la productividad de los trabajadores y en la competiti- 

vidad de  las empresas. También, anali-zar si antes  de  capacitar  a sus 

trabajadores, realizan  estudios  sobre  las  necesidades  reales de 

capacitación en los dl ferentes  niveles:  adiestramiento  en  caso  de 

personal  operative de nuevo  ingreso;  capacitación  para  supervisores 

y recapacitación en cas9 de la adquisición de nueva  tecnología. O si 

solo imparten culrsos de capacitación  para  cumplir  con  el  requisito 

legal. Así mismo se analizará si los cursos  que  se  están  impartiendo 

son diseñados y aplieados  por  las  propias  empresas c elaborados  con 

apego al P l a n  N,3cional de Capacitación y avalados por la Secretaría 

de1 Trabajo y Pre:-isihn Social. 

OBJETIVO GENERAL: 

Conccer y evaluar +i grado de  capacitación  que  se  imparte  a los 

trabajadores de la micro y pequeña empresa  del  área  de  la  delegación 

iztapalapa. 

O R J E T I V 3 S  

a) Analizar si l a s  ernpresas realizan  estudios soSre  l a s  necesidades 



reales  de capacitaciól: antes de su  impartición. 

b) Conocer si  la capazitación  impartida  por  las  empresas  cubre  las 

necesidades del trabajador y de la empresa  reflejándola en una  mayor 

productividad y cernpetitividad. 

c) Averiguar si  las em!:)resas diseñan  cursos  de capacitación siguiendo 

los lineamentos  del PLAN IdACIGNAL DE ACION. 

d)  Conocer los o b s t á c u l o s  y desventajas  que  limitan  a  la  micro y 

pequeña empresa en el disefio y aplicación de cursos de capacitación. 

e) determinar si la caF3eitación es enfocada  para  lograr  la  calidad 

de l o s  prcductos y s e r v i c i o s .  

, .  



JUSTIFICACI~N E IMPOR'I'ANCIA DE LA INVESTIGACI~N 

La  creciente  competencia  interna y externa,  originada  por  la 

apertura de la economía, enfrenta a la micro y pequeña  industria al 

reto de modernizar  su  planta  productiva,  reorganizar  sus  sistemas 

administrativos y-poner más énfasis en  sus  recursos  humanos;  espe- 

cialmente  capacitándolos y creando  una  "nueva"  cultura  productiva. 

Los cambios  originados  por la innovación  tecnológica  suponen 

cambios en los procesos, en las  técnicas  y  en la organización 

interna. Por ello es necesario qae los trabajadores  mexicanos  se  les 

incentive y tomer, conciencia de su  importante  participación en la 

producción. 

De e s t e  nodo, :Los resultados  obtenidos  de la investigación 

bey-Zficiaran t-antc a emFresarios C G ~ C  a  trabajadores, ya que  obten- 

d r h  información  sobre la situación real de  ia capacitación que  están 

impartiendo y recibiendo; y a  partir  de  ello  poder  ejercer  acciones 

práct-icas  que  resuelvan  problemas  concretos. 
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H I P ~ T E I S  

1 . -  La r3icro y pequeña  empresa  capacita  a  sus  trabajadores para 

aument:lr su productividad y competitividad. 

L a s   e m p r e s a s   m i c r o  y pequeñas  no  capacitan a sus t r a b a j a d o r e s   p a r a  

aumentar su p r o d u c t i v i d a d  y c o m p e t i t i v i d a d .  

2 . -  La  micro 1- pequeiia empresa  si  realizan  estudios  para  detectar 

. l a s  necesidades  reales  de  capacitacijn  antes  de  diseñar e impartir 

sus  cursos. 

L a s   e m p r e s a s   m i c r o   y p e q u e ñ a s   n o   r e a l i z a n   e s t u d i o s   p a r a   d e t e c t a r  l a s  

n e c e s i d a d e s   r e a l e s  de c a p a c i t a c i 6 n   a n t e s  de d i s e ñ a r  e i m p a r t i r  sus 

c u r s o s .  

3.- La capacitacion que reciben los trabajadores  les  permite'mejorar 

sus condiciones  de  vida. 

4 . -  La capacitacibn que reciben Los trabajadores influy? en la 

prodcct . iv idac i  y compexitividad de las erpresas. 

12 



La capacitaci6n  que  reciben los trabajadores  no influye en la 

productividad y competitividad  de las empresas. 

5.- La micro y pequeña  empresa elaboran sus cursos de capacitación 

s i g u i e n d o  10s lineamentos del  PLAN  NACIONAL DE CAPACITACIóN. 

Las  empresas  no  consideran al PLAN NACIONAL DE CAPACITACION al 

elaborar sus cursos  de  capacitaci6n. 
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MARCO TEÓRICO 

LA ADMINISTRACIÓN CIENTíFICA 

La administración científica surgió  en  parte de la  necesidad  de 

aumentar la prcductividad. En los EEUU sobre  todo, la mano de obra 

calificada  era  eszasa  a  principio  del siglo XX y para  aumentar  la 

productividad  era  preciso  encontrar la eficiencia  de los 

trabajadores. 

Frederick \?. Taylcr construyó lentarr,ente un cuerpo de principios 

que consticuyenr. ia esezria Oe la adr:inistración cientifica.  Derivó 

sus ideas de s s s  añcc- de  experiencia y experimentación  en  tres 

conpañías: la Xidvale  steel, Simonds Rolling  Machine y la  Bethlehem 

st.ee1. 

Taylor basó  su  sistema  gerencia1 en sus propios  estudios  de 

tiempo en la línea ne produccijn.  Este  enfoque  fue  el  verdadero 

comienzo de la Adminis-:.racikn Cientlfica.  En  lugar  de  confiar en los 

métodos  tradicionales  de  trabajo,  analizb  el  tiempo y midió los 

movimientos de Ics trcbajadores del acero  en :ma serie de oficios. 

Bc?sándose en el estudio del tiempo,  pudo  dividir  cada  oficio  en  sus 

componentes y disefiar I .GS  mejores y más rApidos  métodos de operación 

para cada parre: d e l  trabajo. En esta forma establecii  cuánto  debería 

de ser c3~-=.z de hacer el trabajador con el  equipo  y  materiales 

disponibles. 

En Midvale  tuvo que  hacer  frente al hecho  de que los 

traba jadcres teF.í.3n traba jar con  rapidez  porque  creían que se les 



rebajaría la paga o que  serían  despedidos  si  terminaban  las  tareas 

muy pronto.  Para  csntr2rrestar  estos  temores,  Taylor  aconsejó a los 

patrones  pagar  tarifas  más  altas a l o s  trabajadores  productivos. El 

aumerlto de las tarifas  se  calculó  cuidadosamente y se  basaba  en la 

mejor  utilidad qu@. provenía  del  aumento de  la producción. En  esta 

forma se estimulaba a l o s  obreros para  superar su desempeño  anterior 

y así  ganar más,  Taylor  llamó a este  plan  el  "sistema  de  tarifas 

diferenciales". Los pagos más altos  continuarian  porque  eran  tarifas 

"cientificamente  eorreztas"  fijadas  al  nivel  óptimo  tanto  para la 

compañía  como  para los trabajadores.  Taylor  pronto  logró  mejoras  de 

productividad,  calidae,  espíritu  de  trabajo y salarios. 

Aún cuando los métcdos de Taylor produjeron un aumento dramático 

de la productividad y mayor paga,  en  muchos  casos, los obreros y los 

sindicatos err,pezar-on a opc'nerse a ello.  El  hecho  de  que  algunas 

personas fueran despedldas en las  empresas  que  empleaban los métodos 

de Taylor fomentab?n éstos temores. Al propagarse las  ideas de  Taylor 

creció la oposicihn y ~ U C ~ G S  obreros se convencieron de  que  perderían 

sus puestos  si  se  adopzaban los nuevos  sistemas. 

En sus li'or-os, T6ylor  esbozó su filosofía, dijo  que ella 

des,cansaba en cuatro  principios  básicos: 

l. El desarrollo  de  una  verdadera  ciencia  de la administración,de 

manera  que, por  ejemplo,  fuera  posible  determinar  el  mejor  método 

para  realizar  cada  tarea. 

2. La seleccion eienrifica o del trabajador,  de manera q u e  cada 
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trabajador sería responsable por las tareas, para  las cuales es-luvie- 

ra mejor  capacitado. 

3. La educacibr: científica y desarrollo  del  trabajador. 

4. Cooperación  intima y amistosa entre patrones y obreros. 

tuvieran  éxito,  se  requería  "una  completa  revolución  mental"  por 

parte  de l o s  patrones y los obreros.  En  lugar  de  pelear  por  las 

utilidades  que se obtuvieran, deberían ambos preocuparse por aumentar 

la producción. Al logr,2r1ol  las utiiidadec crecerían en tal  forma  que 

los patronos y l o s  obr?ros ya no tendrían  que  competir  por  ellas.  En 

suma, crei.a que  patrones y obreros  tenían  un  interés  común  en  el 

aumento de la  productividad. 

LA T E ~ R Í A  CLÁSICA DE LA ORGANIZACIclX 

La  administracihn  científica  tenía  por  objeto  aumentar la 

prodsctividad  del  taller y del  trabajador  individual. La otra rama 

de la administración cl_ásica, la teoría  clásica  de la organización, 

se  originó en la necesidad de  encontrar  guías  para  administrar 

organizaciones  complejas,  tales  comG  las  fabricas,  se  reconoce a 

Henri  Fayol como el  fandador  de la escuela  cl6sica;  creía  que la 

buena  practica  adninistrativa  sigue  ziertos  patrones  que  se  pueden 

identificar y analizar. 

Al proponerse desarrollar una ciencia de la administración Fayol 

cor,enzC por dividir las operaciones be negocios  en  seis  actividades. 
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Todas las cuáles dependan ífitimamente unas de otras.  Estas  eran: (1) 

Técnicos:  producir o fabricar  productos; ( 2 )  Comerciales:  comprar 

materias primas y vender productos; (3) Financieros:  adquirir y usar 

el capital; (4) De seguridad:  proteger  a l o s  empleados y la  propie- 

dad; (5) Contables:- reyistrar y anaiisar ccstos, uti]-idades y pasivos 

para  hacer  balances y recoger  estadísticas y (6) Gerenciales. 

Desde  luego,  se  concentro  principalmente  en  la  última  de  éstas 

actividades  porque le parecía  que las destrezas  gerenciales  habitan 

sido el aspecto más abzndonado en l a s  cperaciones de negocio. Definió 

la administracioc en términos de cinco  funciones:  Planeación, 

organización, rnaridg, r~ordinación y c o n t r o l .  En ista  definición, 

planeacion significa  Erazar un plan  de  acción  que  permita  a  la 

crganizzcijn alcanzar sus metas. La organización  significa  movilizar 

los recursos materiales y humanos para poner en practica los planes. 

Mando  significa  dar  dirección  a los empleados y ver  que  realicen su 

trabajo.  Coordinacihn equivale  a  asegurarse de que los recursos y 

a-ctividades (?e la empresa e s t 6 2  trabajando  armónicamente  para 

alcanzar las metas deseadas. Control  implica  hacer  el  seguimiento de 

los planes para assgurarse de que se est6n  llevando  a  cabo  adecuada- 

mente. 

Fay01 observaba que las destrezas que necesita un gerente en una 

orgúnización  dada  depende de :a posición  que  ocupe en la  jerarquía, 

al ascender  en ia jerarquía las destrezas  gerenciales se hacen  más 

importantes  que las  técnicas, y que la necesidad  de  destrezas 
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gerenciales  se  relaciona  con el tamaiio de la organización. 

Con;o principios de administración Fayol  escogió los catorce  que 

él "había  tenido  que  aplicar  con  mayor  frecuencia". 

1. Divisi-ón del trabajo. Cuanto rrAs se especialicen las personas,  con 

mayor  eficiencia  desenpeñaran su oficio. 

2. Autoridad. Los gerentes  tienen  que  dar  ordenes  para  que  se  hagan 

las  cosas. 

3. Disciplina. Los miembros  de una  organización  tienen  que  respetar 

las reg]-as y convenios  que  gobiernan  la  empresa. 

4. Unidad de mando. Cadd empleado  debe  recibir  instrucciones  sobre 

una  operacihn  particular  solamente  de  una  persoca. 

5. Unidad de dirección.  Las  operaciones  que  tienen un mismo  objetivo 

deben  ser  dirigidas  por  un solo gerente  que  use un solo plan. 

6. Subordinación  del  interés  individual al bien  común.  En  cualquier 

empresa el interés de :LOS empleados  no  debe tener predilección  sobre 

los  intereses de la organización  como un todo. 

?. Remuneración. La comp2nsación  por  el  trabajo  debe  ser  equitativa 

tanto  para 3.0s emplead3s  como  para los patrones. 

8. Centralizacihn. la d:rminuci6n del papel de los subalternos  en la 

toma  de  decisiones es centralización. 

9. La  jerarquía. La línea d.e autoridad en una  organización  pasa  en 

Srden de rangos decde la alta gerencia  hasta los niveles más bajos 

de la empresa. 

10. Orden. Los materiales y las personas  deben  estar  en el lugar 



adecuado y en el mGmerlto adecuado. 

11. Equidad. Los administradores  deben  ser  amistosos y equitativos 

con SES subalterxos. 

12. Estabilidad d ~ ' 1  personal.  Una  alta  taza c?e rotación de personal 

no es ccnveniente-para el eficiente  funcionamiento  en  una  organiza- 

ciór.. 

13. iniciativa.  Oebe  darse  a los subalternos  libertad  para  concebir 

y llevar  a  cabo S L S  pl~nes aun cuando  a  veces  se  cometan  errores. 

14. Espiritri de Coperasikn. Promover el espíritu  de  equipo  dará  a  la 

organización UII sentic!o de unidad. 

Aún ccando la teoría organizacional clásica  halla  sido  critica- 

da,  sus perspect.iv3s s? han recibido mejor entre l o s  gerentes que las 

de  cualquier o z r c  escuela. La escuela  clásica  de  la  organización 

plaxtet?  cuestiones yut '  son importantes  para los gerentes y los hizo 

ver ce,:? cl.zrida5 1 3 s  prcblemas básicos  que  encontrarían  en  cualquier 

orG-anizacikn. 

ESCUELA DEL COMPC3.TAM?ENTO 

La escuela del ccmportami-ento  surgió  en  parte  porque l o s  

gerentes  encontraron q e  el enfoque  clásico  no  alcanzaba  una  total 

eficiencia de prc,duccihn y armonía en la planta. Los gerentes seguían 

encontrz2do d i f i r ~ ~ l t : . d e s  y frustraciones  porque  el  personal  no 

siempre segui.3 l a s  nornas de cor.ducta predichas o racionales. Por eso 

aumenti? el ir;tc'rés por ayudar- a l o s  gerer,tes a entenderse en forma 



más  positiva  con  el  "aspecto  humano"  de  la  organización.  Muchos 

trataron  de fortalecer 1.a teoría  clásica  con  ideas  tomadas  de  la 

soci.ología y la psicol~gía. 

Hugo Münsterberg  aplicó  herramientas de la  psicología  para 

ayudar  a  alcanzaf. lcs mismos  objetivos  de  productividad  que se 

buscaban con ctras teorías  administrativas.  Sostuvo que  la producti- 

vidad se podía  aumentar  en  tres  formas: 

1. - Encontrando la mejor  persona  posible. El trabajador  cuyas 

cualidades menta1t.s Ir destacan  como  el  más  apto  para  el  oficio. 

2 . -  Creandc el mejor  trabajo posible, las  condiciones  psicológicas 

ideales para xa>:i1TLizar la  productividad. 

3.- Mediante el emplea  de inf1uenci.a psicológica  que  Münsterberg 

llama  el  mejor efec~o posible  para  motivar  a l o s  trabajadores. 

Para  cada l x a  de  estas  áreas  recomendó el empleo  de  técnicas 

tomadas de la Psicología  experimental.  Se  pueden  usar  pruebas 

Psicolbgicas para  escoger  el  perscnal  calificado. La investigación 

de aprendizaje  puede  llevar  a  mejorar los métodos de  enseñanza y el 

estudio de la ccnduc-ta humana  puede  llevar  a  formular  técnicas 

psicoljgicas para mot i17ar a los trabajadores  a  hacer  un  esfuerzo 

mepr. 

RSL.%CI 3NES HUMANAS 

Relaciones  humanas  suele  usarse  como  un  término  general para 



describir la manera er; que los gerences  actúan  con sus subalternos. 

Cuándo la adminisLraeión de personal estimula más y mejor  trabajo 

r-enemos  "buenas  relaciones  h3manas"en la organización.  Cuándo el 

espíritu  de  trabajo y .la eficiencia se  deterioran,  las  relaciones 

humanas  "son  malas". ?ara crear  las  buenas  relaciones  humanas, los 

gerentes  tienen  que saber  porque los empleados se comportan  en 

determinada fcrma y cuáles  son los factores  sociales y psicológicos 

que  los  motivan. 

Elton Maq-c y S; IS  colegas l e  Harwar llevaron a cabo un estudio 

famoso sobre  el cor,po~tamientc hcnano en  situaciones  de  trabajo  en 

la  planta  de la Xestern ElecLric  en i-Iowthorne de 1927 a 1932. Se 

dividió a ios trzbajadores  en gzcpos de  prueba  sometidos a cambios 

deliberados cie il;lrninac;-:6nr y zn grupu' de  control  para  el  cuál la 

iluminacicn se nartuvc constante. Al mejorar la iluminación del grupo 

prueba su productividad aurr.ent6; y fue en aumentó a pesar de  que l a s  

condiciones de l u z  se desrcejonaron, lo que  sorprendió a los investi- 

gadores. 

En un euper jnent -o  nueva, Mayo y sus colegas,  colocaron  dos 

grupos  de s e i s  E d j e r E S  cada urio en salones  separados.  En  uno  las 

condicione5 se PzdificArcn y en el otro no. Se aumentaron los 

salarios, S,;' i c t r c d u j e r o n  ?eríoc?os cie descanso de distinta  duración, 

se acortaran la jcrna?? y la semana de  trabajo. 

Una vez I T ~ S ,  la  producción  aumentó, tanto en  el  salón de pruebas 

como en el de z o n t r o l .  Mayo y sus colegas pensaron en descartar los 
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ipcentivos financieros como causa, p u e s t o  que el grupo de control  no 

le  habían hecho  aumentos.  Llegaron  a  la  conclusión de que los 

aumentos de la productividad se habían  originado en  una  compleja 

reacción emocional. Puesto que el  grupo  de  prueba  como el de  control 

habían sido escogidos en’cre todGs los trabajadores de la fábrica  para 

un  experimento que era objeto de especial  atención,  originó  un 

orgullo en el  grupo  que l o s  rLotivó  para  mejorar  su  rendimiento. 

E s t e  experimento  ilevó  a Mayo a un descubrimiento  inportante: 

que la atención espec;ai suele  hacer  que los trabajadores  aumenten 

sus esfuerzos. 

Al hacer ir,c;lpie en las necesidades  sociales  ei  movimiento  de 

las relaciones huaanas rcejoró el  enfoque  clásico  que  trataba a la 

productividad  casi  exclusivamente  como un problema de ingeniería. 

Se ha T,: is tz ,  ,;i traX\?+s de las diversas  teorias  administrativas, 

la necesidad  e importancia de 1.a capacitación; el común  denominador 

que presentan estas tegrías es la necesidad de producir más, es decir 

?? 
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de volverse productivns,  buscaban ne jorar los mktodos de trabajo, 

ensefiar y mot :~ :&r  a L trabajad~r- para lograr un aumento  en la 

produccibn. 

Ahora hablzremos sobre la capacitación, comenzando por definirla 

de acuerdo  a Patr-<cia F.amírez Buendia  "Capacitación  (del  adjetivo 

capaz, y éste, a su vc.2, del  verbo  latino  c&pere=dar  cabida) es el 

con junto de activi.dacks encaminadas  a  proporcionar  conocimientos, 

desarrollar  habilidadcs y modificar  actitudes del  personal de  todos 

los niveles para que desempeñen mejor sa trabajo". *Por su parte para 

A l f o n s o  Siliceo: "La C,lpacitación consiste en una acti=ridad planeada 

y basada er, Recesidades  reales  de  una  empresa y orientarla  hacia  un 

cambio en les conocimientos, habilidades y actitudes  del trabajador" . 
**Para  Fernand2 Arias  Galicia:  "Capacicaci6n  es la adquisición  de 

conocimientos, principslmenEe  de c;:rScter técnico,  científico y 

adr.inistrat.ivo". x * *  r? estas tres definiciones podemos concluir  que 

capacitar es proporcionar un cambio en las habilidades, conocimientos 

y aptitudes del personal  a  capacitar. 

x Administración  de ia capacitación.  Nauro  Rodriguez E. Patricia 

Ramírez  Buendia. Sci. blacGraw-Hill, 1993, pág.1,2. 

* *  Capacitación y desarrollo  de  personal.  Siliceo,  Alfonso.  Ed. 

Limusa, 2a Edicibn, 1982, páq.20. 



ANTECEDENTES  DE LA CAEACITACIbN. 

En Méxicc, l a  c a p a c i t a c i b n  se  remonta a l o s  pr imeros   años  de l a  

c o l o n i a .  E l  contrat .0  de a p r e n d i z a j e  se i n s t i t u y e  en 1 5 2 4  en l a s  Leyes 

y Ordenanzas de r r i d i a s .  Más de t r e s  s i g l o s  despuks aparece en e l  

C ó d i g o   C i v i l  de 1870  y c o n c i e r t a s   m c d i f i c a c i o n e s  e s  r e c o g i d o   p o r  e l  

Código  C i v i l  de 1884. Er, 1 9 3 1 '  l a  Nueva Ley Federal  d e l  T r a b a j o ,  

d e s t i n , 5  s u  t i t u l o  11:: a l   c o n t r a t o  de a p r e n d i z a j e ,  en e l  c u a l  se 

e s t a b l e c e  _?a o b i i g a c i h n  d e  l a s  empresas de tener  a p r e n d i c e s ,  a f i n  

de g a r a t i z a r  l a  demanda de p e r s 2 n a l   c a l i f i c a d o ,  mismo que se suprime 

y se  e s t a b l e c e  a t r a l r é s  de l a   f r a c c i j n  X'd del a r t í c u l o  1 3 2 ,  l a  

P o s t e r i o r m e n t e ,  se  a d i c i o n a  p o r  d e c r e t o   p u b l i c a d o  en el D i a r i o  

O f i c i a l  de la Fecleracikn e l  9 de t?r~er-o de 1378, l a   f r a c c i ó n  XI11 del  

a p a r t a d o  A d e l  a r t i c u l o   1 2 3   C o n s z i t u c i o n a l .  Y p o r   d e c r e t o   q u e   e n t r ó  

e n   v i g o r  e l  10 de mayo d e l  mismc sib se r e f o r m a   l a  L e y  F e d e r a l  del  

T r a b a j o   a g r e g 6 n d . o i e  e l  c a p i t s l o   1 1 1 - b i s  del t i t u l o   c u a r t o ,  

r e g l a m e n t a r i o  de l a  n o m a  c o n s t i L u c i o n a 1 ,  l a  c a p a c i t a c i ó n  y e l  

a d i e s t r a m i e n t o   c y e d a n   i e s t a u r s d o s  comc: p z r t e  de I C s  d e r e c h o s   s o c i a l e s  

q u e  g a r a n t i z a  l a  C o n s t i * - c c i b n   G e n e r a l  2e l a  Repúbl ica ,   cor .0  son e l  

d e r e c h o  a l  t r a b a : j o  y l a  e s t z b i l l d a d  en e l  en;$leo, y como t a l  

c o m p l e m e n t a n   i n s t i t u c i o n e s  b6sicas cer i sagradas  y d e s a r r o l l a d a s  a 

p a r t i r  del  Congreso de Que re t s r o  de 1917. 1,a Ley declara de i n t e r é s  



social prorr,over y vLgilar  la  capacitación y el  adiestramiento, 

e s t a k l e c e r  e1 derecho de los trabajadores  a  recibir  capacitación y 

adiestrar,ien?:c de los patrones, COR el objeto  de  elevar SU 

productividad y con ello, su nivel  de vida, contempla los sistemas, 

métodos y procedimientos de capacitación y adiestramiento  señalando 

que  estos tienen  por  objeto  el  desarrollo  de las habilidades  del 

trabajador en SI; actividad  laboral,  obliga  a los patrones  a 

proporcionzr  Fnformacj Or1 a los trabajadores  sobre  la  aplicación  de 

la t - e c n c l a q i a ,  a prepararlos para ocupar  una  vacante o puesto  de 

nueva creaclor. ,  a prevenir riesgos de  trabajo y en  general  a  mejorar 

sus  aptitudes. 

, ,  

En té,rmi.nss de la Ley estas  acciones:  capacitación y 

adiestrar,ienEs, se s::~r,eten a la aprobación de la  Secretaría  del 

Trabajo y 2reT,-is:cn Sccial. . ,  

E l  a : t í c u i a  123 en sus  enunciados  generales  otorga a los 

trabajadores los derechos a los cuales  son  acreedores  por su labor, 

tales ccrnc lzs h,r:ras 3e jornada,  días de descanso y salarios  entre 

los m6s i ~ , p o r t a n t . e s ,  así como las prestaciones que los patrones 

tienen la :,k?liqacibn de  dar, regula también  las  relaciones  entre los 

obreros, err,plea:i~s c' Fat-rcnes y re'gula los derechos de huelga y 



despidos  entre  otros. 

La obligacikn de capacitar fue reglamentada en la Ley Federal  del 

Trabajo  de  1970, incluyi, disposiciones  (art.. 132, frac.  XIV y XV) 

con  obligatoriedad parJ las empresas de impartir  capacitación. 

En 1977 se  adicicna  la  fracción XI11 al art.. 1.23 de nuestra 

Constitucijr a fin  de  convertir la capacitación para el  trabajo  en 

un  derecnc  obrero  y  en  1978 se  reglamenta la forma  en  que  debe 

impartirse reform.3nd3 la Ley  F'edersl Del Trabajo y dando  origen  al 

Sistem.a N&cional  de C;lpacitación y Adiestramiento. 

La Ley Crg6nica de 13 Administración  Pública  Federal  decretada  el 

29 de  diciembre tie 1974, señala tar,bién  la responsabilidad  de la 

Secretaría d e l  Trabaj(: y' Prevision  Social,  en  coordinación  con la 

Secretaría  de  Educacijn Pilblica, para  promover  el  desarrollo de la 

capacitación y e1  adiestramiento  en el trabajo y realizar 

investigacianes,  prestar  asesoría e impartir  cursos de capacitación 

para los sectores pro:.l-.IctiTvos d e l  país  (art. . 4 0 )  . 



Pi~blico,  participantes  involucrados en la productividad. 

Son Ó r g a n c s  auxiliares  del  Sistema, los Comites  Nacionales  de 

Capacitacibn y adiestraaiento  por  rama  industrial o actividad 

económica. 

LOS órganos asesores son los Consejos  consultivos'de  Capacitación 

a través  de  agentes capacitadores,  vigilada y supervisada  por  las 

Comisiones  Mixtas  de  Capacitación y adiestramiento. 

CARACTERÍSTICAS. 

Las características de este  Sistema s o n  l o s  siguientes: 

* Abierto,  porque  busca  captar y recibir  las  influencias  del medio. 

* Participativc,  ya  que brinda a los distintGs  sectores  la 

oportunidad ampj ia  de  definir el contenido  de  sus  programas  de 

formación  prcfeslcnal. 

* Flexible, debido a que admite diversas  modalidades  de  capacitación 

y adiestramiento conforme a las necesi-dades de  cada  empresa o centro 

de  trabajo. 

PROPOSITOS. 

Resolver los deseq2ilibrios  sntre la estructura  de la oferta Y 

demanda  de mano ce obra calificada y disminuir  las  diferencias de 

productivid.2d entre :-an=1s de actividad,  estratos  enpresariales y 
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regiones  del país y, en  consecuencia,  las  disparidades  de  ingresos 

laborales  entre !.os mi.SmOS. 

OBJETIVOS DE LA C A P A C I ' ? k C I Ó N .  

La  capacitaclón y desarrollo  del  personal  debe  servir  para 

lncrementar la produccividad  de l a s  empresas y elevar el nivel  de 

bienestar  socieconomico  de los trabajadores. 

Los esfuerzos  de  cagacitación  deben  dirigirse a disminuir,  hasta 

eliminar, los problemas  de falta de  conocimientos,  habilidades y 

aptitudes  del  per'sona~, y que  interfieren  en  el  logro  de  la  máxima 

eficacia. 

En términos generales, la capacitación  será  un  sistena  permanente 

y ccntinEc) orientado a: 

4 )  Preparar al  personal de nuevD ir.greso 2 fin de  proporcionarle la 

i n f c - n a c i 6 n  !?(?(:esaria para que  conozca 'La organización a la que va 

a ingresar, sus objetivos,  políticas,  normas, y sus  propios  derechos 

y cbligaciones. 

E) Fav,srecer  la adaptación del personal sien;pre que haya algún cambio 

de  maquinaria o equipo, o de  procedimientcs  administrativos o de 

producción. 

C )  Ofrecer cursos y serninarios cuandc  el  diagnóstico  de  necesidades 

de c3pacitación 'i.0 considere  necesario. 

E )  Preparar a lc;s interesados  cuando haya que  cubrir  vacantes  de 

nueva c r e a c i ó a  (3 p r o n c v e r  a ~ilgi~n  trabajadsr. 



F LANEAC I ÓN . 

La p l a n e a c i ó n  t.I.e!ie a s u  c a r q o :  

- D e t e c c i ó n  de n e c e s i d a d e s  de c a p a c i t a c i ó n   m e d i a n t e  e l  a n á l i s i s  de 

los problemas que a f e c t e n  a l a   o r g a n i z a c i ó n  y l a   d e t e r m i n a c i ó n  de l o s  

q u e  s e   r e s u e l v e n  C6r! c 3 p a c i t a c i b n  y a d i e s t r a m i e n t o .  

- E l  e s t u d i o   p r e v i o  de Las a c t i v i d a d e s  y t a r e a s  q u e  conforman l o s  

puestcs de i a  insti tuci6c.  Ello s i rve  de b a s e   p a r a  e l e g i r  l a  metodo- 

l o g í a  que s e r á   u t i l i z a d a .  

- L a   e l a b o r a c i ó n  de planes y programas de c a p a c i t a c i ó n   c o n   b a s e  en 

e l  d i a g n ó s t i c o  de n e c e s i d z d e s .  Se l l e v a r á  a cabo  mediante l a  formula-  

c i ó n  de o b j e t i v o s  e s p e c i f i c o s ,   l a   d e t e r m i n a c i ó n  de p r i o r i d a d e s ,  l o s  

recursc:; y requeria ien- :os  1 7  l o s  c o s t o s  que r e p r e s e n t a n   s a t i s f a c e r  las 

n e c e s i d a d e s   i d e n t l   f i c a d a s .  

- Implica   también deciuir  a c e r c a  de l a  forma e n  que l a   c a p a c i t a c i ó n  

se va a r e a l i z a r .  S i  se ?- . rata  de c u r b a s   f o r m a l e s ,   h a b r á  que s e ñ a l a r  

S U  c o n t e n i d o ,   d u r a c i e r i ,   t k c n i c a s   d i d á c t i c a s  y t i p o  de i n s t r u c t o r e s  

requerid2s ,  bien a ,que insrituciones s e r á   e n v i a d o  e l  p e r s o n a l .  

DETECCi6N DE NECESIDADES. 

D e t - e c t a r  las n e c e s i d a d e s  de . c a p a c i t a c i j n  requiere una o p e r a c i ó n  

d e   d i a g n b s r i c o .  

CLASES DE N E C E S I D A Q E S .  

- Necesid3:3-?:; (?P l a  emp-esa .  



- Necesidades de > , ~ n  á E s .  

- Necesidades  de -:n trabajador. 

- Necesidades  urqcntes. 

- Necesidades a corto  plazo. 

- Necesidades de desarrollo a largo  plazo 

-Necesi.dades de  eJnocinientcs,  habilidades, de actitudes. 

La detección be -+cesidades se encamina a: 

- P r o p o r c i c n a r  ;7c?ses para  nuevos  planes y programas en toda la 

empresa y en sus 5iversos  sectores. 

- Proporcionar b2ses para  revisar y mejorar  planes y programas ya 

existentes. 

- Facilitar 1 z : ~ ~ a s  de  decisiones  sobre  distribución y asignación 

de los recurszs disponibles para  la capacitación y el adiestramiento: 

personal,  direr=,  equipo. 

- Justificar c hie2 cuestionar la aplicación de  recursos a ciertas 

necesidades si;; ;~:?~tarn.-inte prioritarias. 



PRGDUCTIVLDAD EN  LA INDUSTRIA MEXICANA 

En estudios recientes sobre l a  productividad de las manufacturas 

mexicanas, ,algunos investigadores  han  encontrado  que  la  brecha  que 

separa  en la industria  manufacturera  con las similares de Brasil y 

Estados  Unidos es cbnsj.<-ierable; ya  que  México  registra  una  producti- 

vidad  laboral del 38% en  relación  con  Estados  Unidos y del 82% con 

Brasil. 

Acerca de este esl:udio comparativo,  Enrique H. Laos,  realizó  un 

anA.lisis basado e:.; 118 mil establecimientos  comprecdidos en el  Censo 

Industrial  de 1975 COI: el  objeto de encontrar los fact.ores determi- 

nantes de dicho rezago productivo.  Para  Laos, uno de los aspectos im- 

portantes  que explica 11s niveles de productividad  Totzl de los Fac- 

cores  obtenidos p c r  los  zstablecimientos  fabriles son las  economías 

de Escala y las econorrías tecnológicas,  ”aspectos  que se relacionan 

con las modalidades  del  proceso de industrialización  que  siguió el 

país por cerca de  cuatro  décadas”’ 

Así m i m o ,  estima  (al  igual que otros trabajos)  que la Prcducti- 

vidad T o t a l  de 1,:s F5;c:tores de las manufacturas  mexicanas para la 

d6cada de Los c i ~ c  2ent;ls y sesenEas  creció  a  tasas  menores  que la de 

los países indust::ial,zados, como  se  muescra  en  el  cuadro  uno  (ver 

Enrique H. Lscs .  I,,3 productividad y el  desarrollo  industrial 

en >!6xico. M e x i , - -  Lb, F . C . C . ,  1985. 
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indice de productividad,  mientras  que  otros  crecieron a una  tasa en 

promedio  de 3.5%. Aúr comparada  con  países en  vías  de  desarrollo 

podemos  ver  que México apenas si lleg6 a  crecer en  un 0 . 2 % ,  comparado 

con un 4.6% que  obtuvo  Taiwán en el mismo  período. 

Según  datos  del  autor  antes  mencionado  la  productividad de las 

manufacturas  tuvieron  la  siguiente  tendencia:  Tuvo  un  paulatino 

crecimiento  durante la decada  de los sesentas  y  setentas,  indepen- 

dientemente de  las  fllctuaciones  de  corto  plazo  que  originaron la 

utilizacibn de 11i capacidad instalada;  de 1980 a 1982 se registra un 

descenso considerable, y a partir de 1983 y hasta 1987 las manafactu- 

ras  experimentan un crezimiento sostenido.  Hubo  algunas  excepciones, 

ccmo es el  caso  de la industria del papel,  ixprenEa  y  editoriales; 

la  química,  derivados del  petrjleo,  y  la  fabricación  de  productos 

a  base de minerales no metálicos,  cuya  productividad  total de los 

factozes se  acrecent< en un 2% er! promedio  en la década  de los 

sesentas y setentas. Algunos de los factores  que  influyeron en lento 

crecimiento de la P T F  en este período de sustitución de importaciones 

fue el. sobre  dinensionamiento  de las instalaciones de capital fijo 

en la mayoría de las  *.>ctividades  industriales,  consecuencia del 

encareci.miento reiati-do de la xano de  obra.  Para  el  período 1980- 

1982, habria que tornar en cuenta t a i ’ : , i @ n  la contracción de la demanda 

interna. 
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DESARROLLO INDUSTRIAL MEXICANO (1940-1980) 

Las variacion-es que ha tenido la estructura productiva de  México 

en los afios sesentas, set-entas y ochentas registran una similitud con 

los obtenidos pc,r países  latinoamericanos,  ver  cuadro  dos en anexo. 

Corno lo reqistra ?LOS datos de la gráfica, el sector  primario  ha 

reducido SLI pa~-ticipac~on en  la actividad  econbmica,  mientras  que el 

sector  industrial y de servicios 1.a ha aumentado. Los datos  también 

nos  muestran l o  siguicnte:  En  el  período  que  va de 1960 a 1981 el 

sector prinario tiene a a  disminucibn que es  compensada (82%) por  el 

aumento del sect;r seclmdazio, y en menor  medida (17%) por  el  sector 

servicios. 

En ei  periodo 6.2 los ochenta  ei  sector  primario  permanece  relativa- 

mente constante, mient>';is que la industria  disminuye en  cinco  puntos 

porcentuales, n~ismos :?se pasaron al sector  de  servicios. 

. ,  

Como ven3s el sector  industri-al  mantiene su  crecimiento  en  el 

periodo 1960-1381; pcrc  a partir  de 1981 y hasta 1988, reduce su 

participacijn debi.30 a 12s políticas de desarrollo  industrial  que se 

implementaron. Es g o r  e l l o  que es  importante  realizar un bosquejo  de 

ias  politicas de I s  a ñ o s  sesentas,  setentas y ochentas. 
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SUSTITUCIÓN DE INPORTACIONES 

La  política implenentada a partir  de 1940 fue  la de sustituir 

las  importaciones de p-roductos manufacturados a trabes  de  la produc- 

ción  interna. Al igual. que  otros  países  de  capitalismo  tardío, la 

política de industrialización seguida por México fue la de fortalecer 

un mercado interno como un medie para  alcanzar  una  industrializacibn 

mas  amplia. 

Se contempli,  que cn las primeras etapas  del  modelo  la  industria 

no  podía  ser competitiva a nivel inLernaciona1 y que  por lo mismo no 

se tendrían  las bases para fomentar las exportaciones, adern6s de  que 

se necesitaban fcertes  cantidades de importaciones  para  ampliar la 

capacidad  productiva.  Por eso mismo,  el  deficit  en la balanza  de 

pagos  se  hizo necesario. S i r !  embargo, se  pensó  que  dicho déficit se 

solucionaría a largo  plazo  cuando  funcionara la nueva  capacidad 

instalada IJ la  consecuente  reduccibn de las  importaciones. 

La  promoción  de  dicho  modelo  se  fundamentó  en  el apoyo del 

Sector  Público y de un sistema prcteccionista. El priniero desarrolló 

una ir!fraestruct.ura a t ravés  del  3-asto gubernamental, ofreció insumos 

a bajos  precios a 1.2s enpresas ,  y pur,c en  f~~i~ciei~amiento un  esquema 

de subsidios. L.a i,inal<ci.ad de esr.as instrumentos era que los empresa- 

rios  tuvieran un margen de gmancia por  arriba del  nivel  in- 

ternacional y que dicha qanancia fuera inducida  hacia  inversiones  en 

la industria i?.er:icana, lcgrc7.ndo con ello el desarrollo permanente. 
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En s u  p r i m e r a   e t a F a ,   é s t a   e s t r a t e g i a  de d e s a r r o l l o   i n d u s t r i a l  

s l ; s t i t u y b   p r o d u c t o s  de consumo d u r a b l e  a t r a b e s  de un s i s t e m a  se lec-  

t i v c  de p r o t e c c i b n  a l a  i n d u s t r i a   i n t e r n a .  S e  a p l i c a r o n   r e s t r i c c i o n e s  

c u z n t - i t a t i v a s  a l a s   i m p o r t a c i o n e s   ( p e r m i s o s   p r e v i o s  a l a  i m p o r t a c i ó n ,  

a s í  como t a r i f a s   a r a n c e l a r i a s ) .  

En una  segunda e t a p a ,   ( f i n a l e s  de l o s  c i n c u e n t a s )  se a p l i c b  una 

e s t r a t e g i a  de d e s a r r o l l o   h a c i a   a d e n t r o ,  es d e c i r ,  se o r i e n t ó   l a  

p r o d u c c i ó , n   h a c i a  e l  d e s a r r o l l o  de un m e r c a d o   i n t e r n o   m e d i a n t e   l a  

g e n e r a l i z a c i j n   d e l  sistexa de p r o t e c c i ó r ,   i n d u s t r i a l .  S e  t r a t a b a  de 

m e j o r a r  l o s  t é r n i r . c s  de i n t e r c a m b i o ,  y p a r a   e l l o   e r a   n e c e s a r i o  impul-  

s a r  l o s  mercados  inte: :nos.  

A p a r t i r  de l a  dkzada de l o s  s e s e n t a s   l a   p r o d u c c i ó n  de l a  i n d u s -  

t r i a  mexicana crecié a m a   t a s a   a n u a l  d e l  7 . 7 %  y en l a   p r i m e r a   m i t a d  

de l o s  s e t e n t a s  d i s m i p u y h  a una t a s a  d e l  7 . 3 % .  S i n  embargo, e l  auge 

p r o v o c a d o   p o r   l a   e x p o r t a c i ó n   p e t r o l e r a  l e  h a b r í a  de d a r  un impulso,  

de tal n.odo que l a   i n d u s t r i a   c r e c i ó  en e l  p e r í o d o  de 1 9 7 6 - 1 9 8 1  a una 

t a s a  de 7 , .  6%.  

Al a n a l i z a r  la tenc ienc ia  q u e  t i e n e   l a   e s t r u c t u r a   i n d u s t r i a l  en 

e l   l a r g o  plazc: q u e  va 3e 1 9 6 0  a 1988   (ver   cuadro  3) vemos que l a  

i n d u s t r i a  de S i e n e s   d e  c o n s u ~ n o  n o  d u r a b l e   ( a l i m e n t o s ,   b e b i d a s  y 

t a b a c o ,   v e s t i d o .   e t c . )   r e g i s t r a  una d i s m i n u c i ó n ;  y l a s   i n d u s t r i a s  de 

bienes i n t e r m e d i o s   ( q u í m i c a  y d e r i v a d o s  d e l  p e t r ó l e o )   a u m e n t a r o n  s u  

p a r t i c i p a c i é n ,  asi como  1.a de bienes de consumo d u r a b l e  y de a lgunos  

de c a p i t a l   ( m a q u i r l a r i a  y e q u i p o )  . 
D e  e s t e  ínodo, l a  s e g c n d z   e t a p a   c o n s i s t i ó  en s u s t i t u i r  p r o d u c t o s  
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intermedios,  de  consum3 durable y de bienes de capital, que  según los 

datos,  fueron las indlstrias  que aumer.taron sc participación.  Pero 

como lo mencionamcjs anLericrmente, este  patrón  de  desarrollo  comenzó 

a mostrar signos d=. ag2tamiento en la primera  mitad  de los setentas, 

donde  su  tasa  de  crecimiento disminuyó. 

Los cambios ocurridos en la estructura industrial obedecen a las 

fluctuaciones  de  oferta y demanda.  Debido a la  interrelación  que  se 

dio  entre  las inciustrias mexicanas  se  originó  una  demanda de bienes 

intermedios y algunos de capital,  que  impulsaron la producción  manu- 

facturera.  Por el otr.2 lado,  se fceron  introduciendo  nuevas  indus- 

trias y nuevos productos, que a :a vez  requerían  tecnologías  mas so- 

fisticadas y métcdcs n:as intensivos  en  capital;  todo  esto,  aunado a 

una organizaclbn tipo caylorista-fordista (división y especialización 

d e l  trabajo) . 

Una de l a s  causas por 1.a que fie se alcaazó la competitividad  en 

los mercados, fue precisamente pcrque la introducción de estos  nuevos 

productos  necesitaban rlas capital,  un  menor  margen  de  procesamiento 

y mas  intensificacibn  de  capital;  por lo que  las  deficiencias 

técnicas y organizativas de la industria  manufacturera  contribuyeron 

a clevar sus costos dE producción. 

Sin  embargo, uno de les factores  principales  en  esta  segunda 

etapa  del  perícdo  de  sustitución  de  iqportaciones, fue el precario 

ahorro  de  divisas, y c  que los r.ateriales y maquinaria  importados 

fueron  naycres q u e  l o s  productcs  sustituidos. Así, la política de 

protección  indisrriminaA3 e:-~ l;i prc:?acr=i5rL de  insumos se reflejó  en 

2, r; 



n a y o r e s  c o s t o s ,  ac:entllando el  sesgo  antiexportador y en  una  inefi- 

ciente  asiqnación  de ~ecursos. 

CAMSIOS EN LA POLÍTICA INQUSTRIAL 

Con el gobierno  de Miguel. de  la  Madrid,  se  comienza  a  enfrentar 

los desajustes macsoeconbmicos que  generó  el  agotamiento  del  proceso 

sustitutivo  de  importzciones.  Hasta 1985, todavía  el  aparato  indus- 

trial  se  basaba a través  de  créditos y excenciones  fiscales  que  el 

gobierno  ~nantenía, as:; como  protección  de  industrias  prioritarias, 

que  contincaban  benefici6ndose  de  las  restricciones  cuantitativas  a 

las importacicnes. Por su parte el Estado  seguía  produciendo  artícu- 

los estratégicos  como  productos  alimenticios,  hierro,  acero y 

petroquimica  básica. 

No es hasta finales de 1985 cuando se define  mas  la  reestructu- 

ración  del modelc, orientando  a la industria  hacia  la  exportación 

para  obtener  divisas  para  satisfacer los requerimientos  de la 

economía. Los medios  fueron: La liberación  comercial,  una  reducción 

de  aranceles y la adl-esión en 1986 al GATT, (Acuerdo  General Sobre 

A r a R c e l e s  Aduarleros y Cnmercio) . Con  esto  se  comenzó  a  reducir la 

p:nt.ección y por ende el sesgo  antiexportador  que  caracterizó  a la 

industrializacicn  por  sustitución de  importaciones. 

Para 1983 y 1988 se  instrumentaron  programas  que  incentivaron 
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l a  i n d u s t r i a ;  e s t c s  .fueron l o s  l l a m a d o s   P r o g r a m a s   I n t e g r a l e s  de 

Fomento y Programas d(? ramas.   Centro  de l o s  p r i m e r o s  se  p u s i e r o n  en 

marcha l o s  r e l a c i o n a d o s   c o n  l a  i n d u s t r i a  a u t o m o t r i z   ( 1 9 8 3 - 1 9 8 4 )  ; l a  

i n d u s t r i a   f a r m a c é u t i c - : a   ( 1 9 8 4 - 1 9 8 5 ) ,  de i n d u s t r i a s  de b i e n e s  de 

c a p i t a l  ( 1 9 8 2 ) ;   1 a . p r c d u c c i ó n  de computadoras y e q u i p o   f a r m a c é u t i c o  

( 1 9 8 5 ) ;  y en  l a  i n d u s t r i a  petrcquímica.  

Estos   programas,  que c u b r i e r o n  e l  2 0 %  de l a  industr ia   manufactu-  

r e r a ,   f u e r o n   e n f o c a d o s  para c o n t i n u a r  l a  s u s t i t u c i ó n  de i m p o r t a c i o -  

nes,  p e r o   c o n   c r i t e r i o s  de c o m e r c i o   e x t e r i o r ,  de t a l  modo que  pudie-  

rcll e l i m i n a r  e l  defici?.  q u e  p a d e c i e r o n   d i c h a s   i n d u s t r i a s  e n  años 

a n t e r i o r e s .  De e s t e  rrcdo, s e   l e s  prornocionó sus e x p o r t a c i o n e s  y se 

t r a t k  de 1reducj.r s u s   p r e c i o s   p a r a   h a c e r l o s  mas c o m p e t i t i v o s ,  y se 

impulsó  e l  r n e j o r a m i e ~ i t c  de sus p r o d u c t o s .  L o s  s u b s i d i o s   f u e r o n  

t e n d i e n d o  a l a  b a j a ,  aunque l o s   p e r m i s o s   p r e v i o s  de i m p o r t a c i ó n  

s i g u i e r o n   f u n c i o n d n d o  en a l g u n a s  i n d u s t r i a s .  Aunque  se d i o  un g i r o  

en l a  p o l i t i c a  de d e s a r r o l l o   i n d u s t r i a : ,  e l  c r e c i m i e n t o  d e l  producto  

manufac turero  f u e  n u l o   ( v e r   c u a d r o  43 : 

Ccmo vemos, a l g u n 2 s  i n d u s t r i a s  como e l  v e s t i d o ,  t e x t i l  y c u e r o ,  

t u v i e r o n   b a j a s   s i g n i f i c a t i v a s ,  y o t r a s  como l a  p e t r o q u í r n i c a   t u v i e r o n  

logros   modestos  ( 2 0 . 4  Fn  s i e t e  a f i o s ) .  Esto se d e b i ó  a u n a  disminución 

de la demanda i n t e r n a ,  que gener j  una n o t a b l e   e x p o r t a c i 6 n  de produc- 

t o s  manufacturadc. . ; .  

La diversificacicn q u e  se h a b l a  dado en  años  a n t e r i o r e s  t u v o  un 

r e t r o c e s o ,   a c e n t u s n d o s e  l a  p a r t l c i p a c i é n  de l a  i n d u s t r i a  p r o d u c t o r a  
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de  b6sicos y de  alguncs  orientados  a los mercados  internos. 

La  importancia  de  las  exportaciones  manufactureras se puede 

juzgar  por el sostenido  aumento del coeficiente  de  exportaciones en 

la mayor parte de la  irldustria (ver  cuadro 5 en  anexo).  En los datos 

podemos  ver la irnportc3ncia de  los  productos metiilicos, maquinaria y 

equipo,  metálicas  básicas,  maderas,  textiles,  vestido,  calzado,  etc. 

En éste  crecimiecto  de l a s  exportaciones  ha  sido  importante la 

industria  maquiladora;  quien  ha  creeido  de 350 establecimientos 3 

1100 en el  períoda  de 1982 a 1988, situándose  principalmente en la 

frontera con  Estados  Unidos y en rr,enor grado  al  interior de la 

República  Mexicana.  Estas  se  concentran  en  cuatro  grandes  grupos de 

productos: ConstrlJcciÓn y ensamble  de  materiales,  accesorios, 

equipos,  aparatos y mzquinaria  eléctrica y electrónica;  en  ensamble 

de prendas  de  vestir y otros  productos  confeccionados  con  textiles; 

fabricaciór. de  muebles  de  nadera y otros  accesorios;  construcción y 

ensamblaje de equipo c5e transporte y S;IS accesorios. 

Ya con el goni-ern.? de Salinas de Gortari (1988-1994), se planteó 

la necesidad  de  una  nueva etapa  de  desarrollo.  La  globalización de 

La economía y del comercio mundial marcan una naeva pauta, donde los 

procesos  producti-vos  constituyen un eslabón en la cadena  productiva 

a escala  mundial.  Ante  este  contexto globalizador,  las  empresas 

me>:icanas deben enfrer.tar  la competencia a trabes de una  noderniza- 

L l ~  de su planta  productiva, cpe le permita  producir  productos de 

alta calidad.  Pero dicha estrategia de desarrollo  debe  contemplar la 

parti.cipación de t n d ~ s  los sectorps,  de t a l  modo que  se  aprovechen 



sustenta  en  cinco pur.tos centrales: ia internacionalización  de la 

industria nacional;. el desarrollo tecnológico;  el  mejoramiento  de  la 

productividad y 1 r i  promoción de la calidad  total; la desregulación 

de  las  actividades eccfr,6micas; la producción de  exportaciones y el 

fortalecimiento  del  mercado interno  (Programa  Nacional de desarro- 

llo). 

PRODUCTIVIDAD I.,A-BORALJ EN LA I N D U S T R I A  

Bajo el c o n t e x t o  le ia nueva política de desarrsllo  industrial, 

Enrique M. Laos, ana1i;za la productividad  laboral de las manufacturas 

con base  en  la  encuesta  industrial  mensual,  encontrando  que  dicha 

productividad registra tasas  de crecin;iento promedio  para el período 

82-89 de 4.1%, superior a los años anteri.ores. 

La industzia metálica básica, los prcductos  metálicos,  maquina- 

ria y equipo, registraron tasas  de  crecimiento  de  alrededor  de  cinco 

puntos  porcentuales.  Este aumenta cbedece a una compleja  interacción 

de  factores, q u e  -.Tan c’esde los econhmicos,  los  administrativos y la 

calidad de la fuerza d? trabajo.  Pzrece se,r que di-chc: crecimiento  de 

la prcc luc t iv i .dad  c . s t 6  r e l a c i n n : : ~ s  ;n6s c a ~  l a  raciopalización  en  el 

u s o  de la man,? de obra; p u e s  l c s  ni7,;ej.z~ de vida de la clase trabaja- 

dora disminuyeron. 



pRODUCTIVIDAD  TOTAL DE" LOS FACTORES 

L a  p r o d u c t i v i 3 a d  zct:z,l de l o s  f a c t o r e s  es  a q u e l l a   q u e  deriva de 

l o s   a v a n c e s  € 2 3  l o s  c o ~ : c i m i e n t o s ,  en l a   t e c n o l o g í a  y de l a  e f i c i e n c i a  

con q u e  se u t i l i z a n  l o s  r e c u r s o s  e x i s t e n t e s  ( c r e c i m i e n t o   i n t e n s i v o ) .  

E s  i m p o r t a n t e .   d e s t 3 z a r  l a  manera en que se u t i l i z a n   e n   f o r m a  

c o n j u n t a  los f a c t o r e s   p r i m a r i o s  de l a  p r o d u c c i é n   ( c a p i t a l - t r a b a j o ) ,  

y a  que e s t a   e f i c i e n c i a   c o n j u n t a   d e t e r m i n a ,   e n  e l  l a r g o  p l a z o ,  l a  

c o m p e t i t ; i v i d a d  de l a s  m a n u f a c t u r a s .  

S o l o  a lc ju ra s  i n d 1 ; s t r i a s  , corr,o l a  del p a p e l ,   i m p r e n t a  y e d i t o -  

r i a l e s ,   l a  q u l r n ~ c a  y c e r i v a d c s  d e l  p e t r ó l e o  y l a  f a b r i c a c i ó n  de 

p r o d u c t o s  a base de x i n e r a l e s ,   o b t u v i e r o n  un c r e c i m i e n t o   c e r c a n o  

a l  2 % .  Al r e s p e c t . @ ,  f-:er:?Andez Laos nos  dice  "hay e v i d e n c i a s   q u e  

muest;-an que el rr,3dest:c, c r e c i m i e n t o  de l a  PTF e n   l a s   m a n u f a c t u r a s  

m e x i c a n a s   d u r a r x e  e l  p e r i o d o  s u s t i t u t . i v 3  de i m p o r t a c i o n e s   o b e d e c i ó ,  

p r i n c i p a l m e n t e ,  a l  s F k r e d i n e n c i o n a m i e n t o  de l a s  i n s t a l a c i o n e s   d e  

c a p i E a l   f i j o  e n  l a  r.-iayoría de l a s  act ividades  i n d u s t r i a l e s ,  a 

c o n s e c u e n c i a ,  e r t r e  o t r o s   f a c t o r e s ,  d e l  e n c a r e c i m i e n t o   r e l a t i v o ,  de 

l a  mano de obra  v i s  a vis  l o s  c o s t o s   u n i t a r i o s  de c a p i t a l ,  d e r i v a d o s  

de l a  c r e c i e n t e  c o b r e \ - a l u a c i , 5 n  del  peso   mexicano .  

, ,  

Los dos p r i o 3 o s  concrastantes son l o s  de 1980-1982 y 1982-1987.  

En e?  primer-o S? rt?I j ist-ró una c e n t r a c c i ó n   g e n e r a l i z a d a  de l o s  n ive les  

medios de  1.a PT'C, l l e ~ - : ? d c  a una t a s a  ar?cal promedio de ( - 1  5 . 9 % .  En 

e l  segurldo se da ur! rg?punte, a tal grado q u e  se o b t i e n e n  t a s a s  

promedio  que o s c i l a n  2ntre 4 y S?,. Est5?s d a t o s  son similares o 

rnayor-es que .;.es cktenidos p o r   p a í s e s  de nueva i n d u s r r i a l i z a c i ó n  d e l  

ill 



sudeste de A s i a   d u r a n t e   l a   d é c a d a   p r e v i a .  

De e s t e  modo, e l  :nodelo de d e s a r r o l l o   b a s a d o  en l a   s u s t i t u c i ó n  

de i m p c r t a c i o n e s   a d o p t a d o   p o r   n u e s t r o   p a í s  e n  los años  c u a r e n t a  

generó  dependenc3a  ezonbmica a t r a b e s  de l a   i n v e r s i ó n  y deuda 

e x t e r n a .  Este mode-1-0 tdvo como c a r a c t e r í s t i c a   p r i n c i p a l :  l a  i n t e r v e n -  

c i ó n  d e l  E s t a d o  en 3.a economía,  como p r o d u c t o r  y p r o m o t o r   d e l  

d e s a r r o l l o   e c o n c m i c o .   D i c h o   m o d e l o  se d e s a r r o l l ó   d e n t r o  de una 

i d e o l o g í a   n a c i o n a l i s t a ,  donde e l  E s t a d o  se c o n c e b í a  como r e c t o r  y 

p r o m o t o r  de l a   e c o n o m i a .  S i n  embargo, l a   a p l i c a c i k n  de e s t e  modelo 

generó   una  c r i s i s  e c o r . ó m i c a ,   s o c i a l  y p o l í t i c a ;   l a   c u á l  oblig6 

p o s t e r i . o r m e n t e   a l   g o b l e r n o  de M i g u e l  de l a  Madrid y C a r l o s   S a l i n a s  

de G o r t a r i  a m o d i f i c a z -   l a   p o l i t i c a   e c o n c m i c a  de México.  

El. p r o c e s e  ::,? c a n b i o s   e s t r u c t u r a l e s   i n i c i a 5 2  en 1 9 8 3  o b e d e c i ó  

a n e c e s i d a d e s  i n t e r n a s  de r e s t a u r a r  IJ mantener l a   e s t z b i l i d a d  

económica;   pero  tambiein  se debe a l  mismo p r o c e s o  de modernización 

i n t e r n a c i o E a l  de p a í s e s   n e o l i b e r a l e s  clue b u s c a n   i n t e g r a r s e  e n  b l o q u e s  

e c o n ó m i c o s   p a r a   r e g u l a r  sus economías de mercado. 

Con l a   p r i v a t i z a c i ó n  de s e c t o r e s  y e m p r e s a s   p a r a e s t a t a l e s ,   l a  

r e f o r m a   f i s c a i ,   l a   l i b e r a c i h r l   f i n a n c i e r a  y l a  ¿?.pertura de l a  inver- 

s i 6 n  e x t r a n j e r a ,  se c i e r r a  u n  c i c l o  del E s t a d o   i n t e r v e n t o r ,   p r o t e c -  

c i o n i s t a  y de s u b s i d i o ,   p a r a   p a s a r   a h o r a  a una e s t r a t e g i a   n e o l i b e r a l  

eI1caminad.a a una l i b e r a c i b n  e L n t e g r a c i 6 n   e c o n ó n ? l c a   c o n   o t r o s   p a í s e s  

como Est-ados  Uni des, Canadá y algcncs l a t i n o a m e r i c a n o s .  

A p a r t i r  dc: 198.3 e l  g c b i e r n o   i n i c i a  un p r c c e s o  de cambios 

eStr-~~Ct.urFiies a t . r a b e s  de p c l i t i c a s  y reformas de a j u s t e ,   p e r o  e s  
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h a s t a  1986, con s1.1 entrada al GATT, cuando se da una  fase de libera- 

liz;?ión económica. 

En ese :nismo afio el gobiernc: pone en práctica medidas económicas 

al concertar  pactas  económicos  como  el PSE (1987) Y EL PECE (1988), 

tendientes  a reduci-r  el déficit fiscal, controlar la demanda y abatir 

1.a inflación. 

Carlos  Salinas  de  Gortari  dio  saneamiento y profundizó  con la 

pol-ítica de  cambios  estructurales  iniciada  por  Miguel de la Madrid 

al ratificar en el PECF: los linear,entos del P S E .  Salinas  planteó su 

estrategia  sustentada ,211 tres  acuerdos  nacionales;  uno,  para  ampliar 

la  vida  denocrAtica, otro,  para  la  recuperacibn  del  crecimiento 

económico ccn est~abFli:iad, y Otrot para  el  mejoramiento  del  nivel  de 

vida. De 10s pactos econ6mlcos y acuerdos  nacioxaies  se  derivan los 

plz .ces ,  programas y acuerdos  de  productividad. Cor; estos  programas 

s e  trata de impu:!sar ¡os indices  de  productividad,  ya  que  éste es 

el  factor  principsl qu? permite  a las empresas y a los países  ser 

competitivos, c;om,3 es e . ~  caso de  Japón. 

Entre I C s  acuerdos que er. materia de productividad adoptaron los 

tres  sectores, fueron:  Acuerdo  Nacional  para  la  Elevación  de la 

Calidad y la product.lvidad, y el bono  por  productividad de l o s  

trabajadores. 

Se espera q.te l ; i  aperturs  comercial  obligue  a l a s  empresas 



Sin  embarga, la 1)roductividad no se  consigue solo por  medio  de 

programas y acaertlos; la productividad imp]-ica mod5rnización  de la 

plailta productiva,  mejores  procesos  productivos,  programas  de 

capacitación,  mejcres  niveles  de  educacihn,  cambios  en el estilo de 

la dirigencia, erradic;:r vicios y hábitos  que han  frenado  la  produc- 

tividad,  crear ur,a filosofía  de  productividad en los trabajadores 

mexicanos como un media para  alcanzar un mayor  desarrollo en México. 

Estos objetivcs,  como  sabemos,  podemos  alcanzarlos  en  el  mediano y 

largc  plazo. 



GATT. 

CREAC I OK. 
Por resolucikn del  18 de febrero de 1946, la Organización de  las 

Naciones Unidas  (ONU),  a  través de su  Consejo  Económico y Social 

(ECOSOC) , convoc6"a una  conferencia  internacional  sobre  comercio  y 

empleo; paralelamente decidió establecer un comité  preparatorio  para 

la creación  de la Organización  Internacional  del  Comercio. 

En Agosto  de  1947 el comite  preparatcrio  aprobó un proyecto  de 

tratado,  que tenía  cono  propósito  establecer  reglas  para  la  confe- 

rencia  de las  Naciones  Unidas  sobre  comercio  y  empleo,  celebrada 

del  21  de  Noviembre  de  1947 al 2 4  de i4arzo de  1948 en la Habana, 

Cuba. 

Simultáneamente d los trabajos  de la Habana los gobiernos  que 

integraban el  comite  preparatorio,  efectuaron  negociaciones  para 

reducir los inpcestos  arancelarios,  así  como  otras  restricciones  al 

comercio.  Tales negociaciones  tuvieron su sede en Ginebra,  Suiza; 

dando como res~zl~a?~? un :-atado r , a l t i l a t e r a l  firmado el 30 de  Octubre 

de  1947  por 2 3  rniernbrps de la 3 N U .  Dicho  tratado  fue  denominado: 

ACUERDO GENER9L SOBRE ARANCELES AilUANEROS Y COMERCIO  (mejor  conocido 

con  las  siglas  en  ingiks GATT). 

El GATT (general Aqreement cn tariffs  and  trade), es el acuerdo 

que  tiene comc  finalidad  liberalizar y lograr la estabilidad  del 

comercio internacion2.l mediante el aSatimiento de las  barreras 

arancelarias  que impitien  la fluidez  del  mismo. 

El. GATT es  ccncebido  como un sistem,a multilat.era1 que  brinda 

grandes oportunid3des a i o s  países qlle lo integran  para  que  puedan 
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comerciar sus productos er,tre si,  sin  fuertes  restricciones  aduana- 

les. 

NÉXICO ANTE EL 'GATT. 

Cuandn el r?.odelG Ge  sustitución de importaciones  resultó 

obso!.eto ante  e? ;:!uevo prsceso  de  integración  económica  mundial,  el 

país  dio un giro  en si2 p~lí.tica  económica,  optando  por  ampliar  el 

intercamSio co;?.ercial con  otras  naciones,  es  decir,  optó  por un 

ccmercio ~ultilatcral representado  por  el  GATT. 

IVIéxico firmo  su adllesi6n al GATT el 24 de Agosto de 1986, con 

lo q u e  e l  país  da  gn  paso  importante  para  la  apertura  comercial. 

Lcs ,lineaxe~tos establecidos  que  permitieron  el  ingreso  de 

México se l levc'  bajo la  firma de lo que se llamo " protocolo ad-hoc", 

que incluyó iss si9uier:tes aspeczos: 1) El señalamiento de que  México 

gozar2 del Erc l to  especial y más  favorable; 2) Reconocimiento  de  el 

carácter  prioritario  que México  otorga  al  sector  agrícola en  sus 

politicas ec2nCrr.icc.s y scclales, particularmente en lo que  se  refiere 

rjginer, dz t e r . e n c i ;  de la tierra; 3) considerar  el  interés  de 

Mixico  de apllcar su Pla?  Nacior?al de  desarrollo y sus  programas 

sectoriales y reqioImles, así como  establecer los instrumentos 

necesarios  para su  ejecución,  incluidos los de  carácter  fiscal y 

financiero, de conformidad COI? las disposiciones  del  Acuerdo  General 

y; 4) Respetar la sgheranía  de  México  respecto a sus  recursos 

r,aturales, e s t c s ~ e c i d 2  er. su constitucibn  política,  reconociendo SU 

cerecha de msn~??:-.er z:m~?zs rescricciones a la exportación  relacio- 

i ladcs con la ccnservacion de iss recursos  naturales, en particular 

er. e l  s e E t c r  ecerséticc, sobre la base  de sus necesidades  sociales 

- I  

. _  
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y de d e s a r r o l l o ;  siempre y cuando t a l e s  medidas se apl iquen   junto   con  

r e s t r i c c i o n e s  a l a   p r o d u c c i ó n  o e l  consumo n a c i o n a l e s .  

Los p r o d u c t o s   e s p e c í f i c a r . e n t e   n e g o c i a d o s   c o r r e s p o n d i e r o n  en 

t e r m i n o s   g e n e r a l e s  a b:.enes en l o s  q u e  l a   o f e r t a   n a c i o n a l  no e x i s t í a  

o e r a n  i n s u f i c i e n t e s  o i n a d e c u a d a ,   p e r o  qye e r a n   n e c e s a r i o s   p a r a   l a  

o p e r a c i b n   d e   l a   p l a n t a   p r o d u c t i v a ,   a s í  como a r t í c u l o s  q u e  internamen- 

t e  contaban  con n ive les  de c o m p e t e n c i a   i n t e r n a c i o n a l .  

P a r a   a l l a n a r  e l  camino de l a  adhes ión  y s i n  q u e  e l l o   i m p l i c a r a  

un c o s t e   i n t e r n o ,  México a c e p t ó   s u s c r i b i r  los s i g u i e n t e s   c ó d i g o s  de 

c o n d u c t a  : 

1 )  P r o c e d i m i e n t o   p a r a  e l  t r á m i t e   d e   l i c e n c i a s  de i m p o r t a c i ó n .  

2 1 Antidumping 

3 )  O b s t á c u l o s   t é c r l i c o c ,   c o n o c i d o s  como c ó d i g o  de normas. 

4 )  Va1oraci .cn  adu?.nern.  

La a p e r t u r a  en SJS d i s t i n t a s   m a n i f e s t a c i o n e s ,   t u v o  como punto 

p r i n c i p a l   l a   i n c e r s i ó n  de M k x i c o  a l a  e c o n o m í a   i n t e r n a c i o n a l  e 

impulsar  e l  comerc io ,  par..;; aumentar l a s  p o s i b i l i d a d e s  de c r e c i m i e n t o  

econbmico .  

47 

http://Va1oraci.cn


EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO 

El TLC es un acuerdo entre México,  Canadá  y  Estados  Unidos para 

facilitar la compra y venta de prcductos  industriales y agrícolas 

entre los tres  países. También  se  incluyen  reglas  para  regular la 

compra y venta  de l o s  llamados  servicios  que  son,  entre  otros: el 

transporte  terrestre, 13s telecomunicaciones, los servicios profesio- 

nales,  así  como  los  bancos  y las compañías  aseguradoras. El TLC es, 

por  consiguiente, un ccnjunto  de  reglas  para  fomentar las compras  y 

las  ventas  entre los tres  paises,  quitando  paulatinamente los 

aranceles o impuestos  que  pagan  13s  productos  para  entrar  a otro 

país. 

- _  

En el Plan Nacional de Desarrollo de,  1988-1994, hay dos puntos 

específicos  donde se  dice  que se abrirán los mercados al exterior, 

el punto 3.1.2  (p.27) y el 5.3.5 (pp  85-86). Los últirnos párrafos de 

este  punto  son: abrir  mercados  exteriores  aprovechando  el GATT y 

"utilizar las nego,:iacior!es bilaterales  para  mejorar  permanentemente 

el  acceso a los mercados  externos.. . I '  PND, Mayo de  1989,  Poder 

Legislativo. 

Tal  vez  el primer  paso  en la dirección  del TLC es  el  acuerdo 

marco firmado con Estados Unidos en  1989 y modificado en Octubre del 

mismo aAo, así como con  Canadá en el  mes  de  Marzo. 

Pero . l a  pr~!nera actlvidaa  formal  rumbo al TLC fueron las 

consultas de Marzo y Abril de 1990 organizadas  por  el  senado  de la 

repi~blica;  &stas  fueron  llamadas  "las  relaciones  comerciales de 

México  con el mundo". 
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FUNDAMENTOS DEL TLC 

EL artículc i33 de la Constitución  Política de l o s  Estados 

Unidas  Mesicanos ctorga autorización ai  poder ejecutivo para negociar 

acuerdos internacionales.  Esta  facultad  de  negociar  Tratados, 

Acuerdos, Convenio-s., etc., sólo la tiene el presidente de la repúbli- 

ca,  puesto  que  exclusivamente en  él  recae  el  poder  ejecutivo  (art. 

80,  art.  89 fracción X). Sin embargo,  el  senado  de  la  república  debe 

aprobar  dichos  tr.3tadcs. 

En cuánto  a l a  legislación vigente sobre  acuerdos  internaciona- 

les; México ha firmado y ratificado la convención de Viena  (deposi- 

tada en Naciones Unidas el 10 de Marzo de 1988).  De acuerdo con  ésta, 

cualquier  acuerdo realizado  por dos o más países  es  un  tratado, 

independientemente d e ;  zombre. 

Sin embargo, el día  dos  de E n e r o  d e  1992  apareció  la Ley sobre 

la celebracion  de  tratados  en  el dial-l.0 oficial  que  da  autorización 

al  gobierno  de los Estados Ur.idos Mexicanos  a  celebrar  acuerdos 

internacionales.  Esta L e y  define los tratados  de  forma  diferente  a 

la  convencibn  de  Viena, y ademAs  autoriza  a  entidades  públicas 

(incluyendo  gobiernos  estatales y municipales) 

a  realizar cc;nvenios ccn el exterior en forrna de acuerdos internacio- 

nales. 
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C T K J j ” T U m  DEL TTC L 

El TLC corlsta de 2 2  capítulos  que  suman  casi 300 artículos, 

además de estos  contiene una gran  variedad de anexos. Los capítulos 

están  ordenados  en o c h o  partes,  ver  figura 1: 

I. Objetivos  Primera  parte:  definiciones 

11. Definiciones 

111. Comercio  de bier.es 

IV.  Reglas  de  origen 

V. Procedimientos  aduanales 

VI.  Energia 

VII.  Agropecuaric 

VIII.  Medidas  de  emergencia 

IX.  Normalizacibn 

X. Compras del sector publico 

XI.  Inversión 

XII. Comercio  transf.  de serv.  

XIII. Telecomunicaciones 

XIV. SerTJicios  Fir1anc:eros 

XV. Comp. I monop. I emp. del Edo 

Segunda  parte:  Comercio de 

bienes 

Tercera  parte:  Normalizacón 

CGarta  parte:  Ccmpras  del S. P. 

Quinta  parte:  inversiones y ser 

vicios. 



XVI  .Entrada   te rnpora l  ce p e r s o n a s  

XVII. Propiedad i n t e l e c t u a l  

X V I I I .  Pub. , n o t i f . ,  y adm. de l e y e  

X I X .  Aptidurnping 

>;X. S o l u c i ó n   d e   c c n t r c v 2 r s i a s  

XXI. E X c e p C i G n e S  

X X I I .  D i s p o s i c i o n e s   f i n a l e s  

S e x t a   p a r t e :  P r o p .  I 

Séptima p a r t e :   C o n t r o v e r s i a s  

O c t a v a   p a r t e :   D i s p o c i s i o n e s  

f i n a l e s .  

F i g u r a  1. E s t r u c t . u r ; .  d e l  T L C .  

F u e n t e :   S e h e t i n o   f l a c a r i o .  TLC: Tratado  de l i b r e   c o m e r c i o . ¿ Q u e  

e s  y C G X O  nos a f e c t a  ? E d i t o r i a l ,  Grupo e d i t o r i a l   I b e r o  

E n t r e  los ane: ;cs   están l o s  de desgravac ión ,  l o s  c u á l e s  especif i -  

can los tiernpos y r i tmos  a l o s  que se r e d u c i r á n   l a s   t a r i f a s .   P e r o  hay 

dos  grupos más de a n e x o s   a l   f i n a l  d e l  t e x t o :   - u n o  de e l l o s   e s t a b i e c e  

l o s  movimientos de f r a c c i o n e s   a r a n c e l a r i a s   c o m p a t i b l e s   c o n  el 

c a p i t u l o  I V .  ~1 otro g r u p c  c o n t i e n e   s i e t e   a n e x o s   n o m b r a d o s   d e l  I al 

V I 1  q u e  complemenr-an la q i n t a   p a r t e .   P e r o  además ,   cont iene   o t ros   dos  

n i v e l e s  ,:e ane:-:os:  a )  p a r a   e l   c a p í t u l o  I 1 1  hay  dos  anexos:  e l  300-a  

( i n d u s t r i a   . ? , u t c ; n o t - i z )  y e1 30G-5 ( i n d u s t r i a  t e x t i l .  y v e s t i d o ) ;  b) 

E s t e  ú l t i r n ?  r.1.ve1 de ar.er:os corresponden a c a d a   c a p í t u l o  11 en 

o c a s i o n e s  a cada  Ir\-rrafo a subparra fo  de a l g ú n   d e t e r m i n a d o   a r t í c u l o .  

E s t o s  a n e x o s  t i e n e s  l a  f i n a l i d a d  de permit ir  q u e  e l  TLC s e a  

e s t a b l e ,  p1.iesto que e.: i n d e p e n d i e n t e  del  t iempo y del  e s p a c i o .  POT 
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e j e m p l o ,  s i  u n  a r t í c l l o   c u a l q u i e r a   e s t a b l e c e  q u e  l a s   p a r t e s  se 

comprometen a c u m p l i r  a l g u n a   d i s p o s i c i ó n ,  e l  anexo  de t a l  a r t í c u l o  

e s p e c i f i c a  que p a r t e ,  zowo c u m p i i r 6 n  l a   d i s p o s i c i ó n ,  e n  que  t iempo,  

e t c .  , de modG qve s i  l o s  p a í s e s   f i r m a n t e s   c o n s i d e r a n   n e c e s a r i o  

m o d i f i c a r   a l g ú n  términcj de l a   n e g o c i a c i ó n ,  no s e r á   n e c e s a r i o   m o d i f i -  

c a r  el t .exto ,   basyax-á   con s u p r i m i r  o c o r r e g i r  e l  anexo   correspon-  

d iente .  Los  capí t . : J los  I y I1 dan l o s  o b j e t i v o s  y l as  d e f i n i c i o n e s  

g e n e r a l e s .   E s t o s   c a p i t u l o s   c o n s t a n  de muy p o c o s   a r t í c u l o s  ( 5 e l  

primero y s o l o  1 e l   s e g u n d o ) ,  s i n  embargo,   todos l o s  c a p í t u l o s  t i ene  

s u  a r t i c u l o  de a e f i z i c i o n e s   e s p e c í f i c a s .  

1 0 1  zona  de l i b r e  comerc io  

102 o b j e t i v o s  

1 0 3  o t r o s   t r a : . a d o s  

io4 m a t e r i a  aw!Dient.ii 

1 0 5  o b l . i g a c i c n e s  

DefiniciGnes q e n e r a l e s  

CAPITULO 1 

CAPITULO 11 

Los  c a p i t u l o s  111, iV, V y V I  c o r r e s p o n d e n   a l   c o m e r c i o   d e  

bienes.  Exc luyen  iilgu!:os s e c t o r e s  que se  a n a l i z a n  en c a p í t u l o s  

s e p a r a d o s .  

La r e g l a x e n t a c i ó n  sobre e l  no-J imiento y p r o t e c c i ó n  de l o s  

f a c t o r e s   p r o d u c t i v ~ 2 s :   c a p i t a l  , t r a b a j o  y t e c n o l o g í a  están e s t r u c t u -  

r a d o s  de la s i g : l i e n t e   n a n e r a :   I n v e r s i b n ,   c a p i t u l o  X I ,  Comercio 

t : r a n s f r o n t . e r i z o  de servi  c i o s ,   c a p i t u l o   X I I ,   S e r v i c i o s   F i n a n c i e r o s  

c a p i t u l o  X I V ,  T r a b a j o ,   c a p i t u l o  XVI, y p a r a   T e c n o l o g í a ,   c a p i t u l o  X V I I  

( Propiedad 1 n t c l e c t u ; l ) .  

E:<i.st.ep. dcs a r t í z u i o s  cy.:c se r e f i e r e n  al s e c t o r   P u b l i c o :  E l  X ,  
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corpras del sector Pub:-ico y el XV, relacionado  a la competecia, los 

monopolios y las  empresas  del  Estado. 

Los sectores  productivos  especificos  son:  Energía,  capitulo VI, 

telecomunicaciones,  capitulo  XIII, y agropecuario  capitulc VII, 

la ultima  sección  incluye las medidas  de  salvaguarda y resoluciónes 

de  disputas,  capifulos  VIII, XVIIl y XX. 

El capítulo  XXII y fir,ai, incluye  las  disposiciones  relativas  a los 

anexos y enmiendas q u e  deban  hacerse en el  futuro  al T L C ,  la  fecha 

de  entrada en vigsr,  las  posibilidades de entrar y salir  del  mismo 

y determina c u a l e s  seran los textos  del TLC que  seran  validos  para 

una  mejor  conceptualizacion,  ver  figura 2: 

111. Comercio  de  bienes 

1V. 8.eglas de  origen 

v. Procedimienr-os  aduanales 

1X. Normalizacibn 

' X1. Inversihn 

XI1 . Comercie: t r c n s f .  de  servicios. 

X1V. Servicic)s  f inanciergs 

XV1. Zritradz  ternparales de  perscnas 

XL71l. Propiedad irltelectual 

x ,  ,<.. Cc!n;prns d e l  sector público 

I Bienes I /  
! / I  

I /  
I I 1  
I / I  
I / /  

1 1  
I /  

Capital 11 

~ Trabajo / I  
~ I /  

Tecnología I j  
ll 

Sector  Públic / I  
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1 1  XV.  Competencia, mrJ!lopolios,  emp. del Edo. I i  
l~ 

Sectores / /  

~ especificos j !  

~ 

i !  
I 

I /  V111. Medidas de emergencia I I /  
11 XV111.  Pub. , n o t i r . ,  y adm.  de  leyes 1 Disputas y I /  
/ /  X1X. Antidumping I salvaguardas I (  
~i XX.  Solución de c2ntroversias / I  

figura 2. 
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v M[,TE 5' YL?A 

Despues de h a b e r   d e f i n i d o  e l  problema a i n v e s t i g a r ,  se debe 

d e f i n i r  la p o b l a c i ó n  o u n i v e r s o  que s e   d e s e a   e s t u d i a r  o medir, porque 

de 6ste  u n i v e r s o  se  o' ;tendrá l a   m z e s t r a ,  l a  c u a l ,  debe r e p r e s e n t a r  

l a s  mismas c a r a c t e r i s t . l c a s  de l a   p a b l a c i ó n  e n  e s t u d i o .  Una vez def i -  

n i d c  e l  tamaño dc l a  mu?st ra ,   se   de termir .a  e l  método  adecuado de 

muestre@. 

Zn c u a l q u i e r   i n v e s t i g a z i b n  de campo es c o n v e n i e n t e   u s a r  una 

m u e s t r a ,   y a   q u e   é s t a ,  ~frect? i ~ . ; ~ c h c s  b e n e f i c i c s   i m p o r t a n t e s ,  en compa- 

r a c i ó n  con  l o s  r e s u l t a d o s  de un c e n s e :  En una  muestra se r e a l i z a n  

menGs e n c u e s t a s ,  l o  c u á l   s i g n i f i c a  ror ios  cc,s 'cos,  se d e d i c a  menos 

t iempo y e s f u e r z o ,  1- 1:)s r e s u l t a d o s   s i e p . F r e  son  c o n f i a b l e s .   M i e n t r a s  

q u e  en un c e n s o ,  e l  s s t u d i c  o medic ión se r e a l i z a  ccn t o d o s  l o s  

,2lementgs d e l  u n i v e r s o .  

POELACION O UNIVERSO 

zs e l  conjunto de codos l o s  e len;ontos  cjce e l   i n v e s t i g a d o r   d e s e a  

i n f i n i t o  cuándo e s e  niI?ero es maycr 

Para   ésLa  in~. :est ' . .gaciÓn,   ruestro  universe e s t á   d e t e r m i n a d o  p o r  

1 4 1 5  empresas  de la zcna de ; z t z c a l a p a ,  por lo t a n t o   s e   t r a t a  de u n  

u n i v e r s o  f i n i . t o .  



Lb4 U E S '1' Rf? 

Es una p a r t e  de l? pohlacibn o u n i v e r s o ,   l a   c u a l   d e b e   p r e s e n t a r  

l a s  mismas c a r a c t e r i s t i 1 : A s  q u e  ocurrel-: en l a  p o b l a c i 6 n  o u n i v e r s o  e n  

e s t u d i o .  

Tamaño de l a  muestra 

E l  tamaño  de l a   m u e s t r a  depende d e l  t i p o  de p o b l a c i 6 n  o u n i -  

v e r s o ,  e n  e s t e   c a s o ,  :;e t r a t a  de un u n i v e r s o   f i n i t o ,   p o r  l o  t a n t o ,  

se ernplezrá l a  s i q u i e r t e   f o r m u l a :  

o N p q  

* "" 

e ( X - 1 )  + i3q 

E n  dande: 

O= n i v e l  de c o n f i a n z a  ( 1 . 9 G )  

N=Universo  (14150)  

? = P r o b a b i l i d a d  a f a b o r  (.50) 

q=Probabi l idad   en   cont . ra  ( . 5 G )  

e = E r r o r  de e s t i n a c * i ó n  ( O .  05) 

n=Muzstra (nurnero de e l e m e n t o s   e n c u e s t a d o s )  

S U S T I T U C I ~ W  

3 . 8 n x 1 4 1 5 ~ x 0 . 5 0 s 0 . 5 0  

""" 



Metodo de muestreo. 

para  realizar e s t e  e s t u d i o ,  se  determin6  conveniente  usar  el 

método probabilistico. Ya que é s t e  método permite  que  cada  elemento 

de; u n i v e r s o  t e n g a  la xisma posibilidad de  ser  elegido para l a  mues- 

t r a ,  por 1.0 que las - .  empresas a investigar se seleccionarán de una  

forma aleatoria, es decir, a l  azar. 
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V I .  - PR€<SENTACION DE RESULTADOS 

RESULTADOS OBTENIDOS DEL CUESTIO- 

NARIO APLICADO A LOS EMPRESARIOS 
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!?I .- ¿En su empresa se hacen estudios para detectar 
necesidades de capacitación? 

SI 
54% 

NO 
46% 

El 54% de las empresas  encuestadas  respondieron que 
sí hacen estudios para detectar las necesidades de 
capacitación; la otra  parte  no lo hace. 



p.2.-¿Han  recibido  capacitación sus trabajadores  en los 
ultimos  meses? 

SI 
839 

O 
'% 

Contestaron  afirmativamente el 83% de los empresarios, 
mientras que un 17% no  capacita a sus trabajadores 



P3.- ¿Aproximadamente  cuantas  horas  de  capacitación 

ha recibido  cada  trabajador  en el último año? 

3% hrs. 

hrs. 
-34% 

6%- 

14% de emp. 

De los empresarios  que sí capacitan  a  sus  trabajadores 
(un  83%),tenemos  que solo el 14% han impartido 

cursos de más de 40  horas de capacitación y un 43% 
les ha asignado 20 hrs. en el último año. 



P.& ¿En su empresa, a que  nivel se requiere más 

capacitación? 

Operarios 

El 74% de  los  encuestados  contestó  que  el  nivel  en  el 
que más se requiere  capacitación  es a nivel  operativo, 
mientras  que  sólo  el 1 % contesto  que se requiere  en los 
cuatro  niveles. 



I? 5. ¿En su empresa  existe una Comisión Mixta de 
Capacitación? 

63% 

29% 

De las  empresas  encuestadas,  el 63% de  ellas  cuenta con una 
Comisión  Mixta  de Capacitacion y el 29 % no cuenta con dicha 
Comisión.  Mientras que el 8% de los encuestados no contestó o 
no sabe  en que consiste dicha comision. 



l?6.-iAproximadamente,  que  porcentaje de su 
presupuestok destina a la  capacitación? 

859 

-4% 

% 

El 85 % de  las  empresas  encuestadas  le  destinan  de 
1-5% de su presupuesto a la  capacitación  de sus 
trabajadores, y solo el 11% de los encuestados  le 
destina  del 6 al 10% de su presupuesto. En tanto  que el 
4% de los encuestados  no  tienen  estimado  el 
presupuesto  que  destinan a la capacitación. 



f?7.-¿En que aspecto le ha beneficiado o beneficiaría la 
capacitación? 

El 51 % de los encuestados  considera que la 
capacitación le permite  mejorar  en  diseño,  costos, 
precios,productividad y competitividad. El 1 1 % en 
costos, prod'uctividad y competitividad. !7% en 
productividad y competitividad y el 13% solo en 
competitividad. 



P8.-¿Qué mecanismos de Capacitación  utiliza su 
empresa? 

El 8% de las empresas capacita a sus trabajadores a 

traves de centros de capacitación especializados, de 
instituciones privadas y sobre el trabajo en la misma 
empresa.El 20% a traves de instituciones privadas y 
sobre el trabajo en la misma empresa, y el 72% capacita 
sobre el trabajo en la misma empresa. 



f?S.-Los cursos  de  capacitación son diseñados  con 
apego al Plan  Nacional  de  Capacitación? 

El 34% de las empresas  contestó  que sí toma  en  cuenta 
el Plan  nacional  de  Capacitación y productividad al 
diseñar  sus  cursos  de  capacitación.  Mientras  que  el 
23% no. El 43% de los encuestados no sabe o 
desconoce  dicho  plan. 



PI 0.-La empresa diseña sus cursos de acuerdo a sus 
propias necesidades? 

El 83% de las empresas dijo diseñar sus cursos de 
acuerdo a sus propias necesidades, mientras que el 
17% de ellos imparten cursos sobre conocimientos 
generales. 



PI  1 .-¿Tiene ud. previsto  algún plan de capacitación 
para los proximos  meses? 

El 71 % de los encuestados dijo tener  previsto  capacitar 
a sus trabajadores  en los próximos  meses. Y el 29% dijo 
que no. 



P12.-¿Cree que el gobierno debe participar más en 
cuanto a la capacitacion de las empresas? 

El 66% de las empresas dijo estar de acuerdo en que el 
gobierno participe promoviendo la capacitación en las 
empresas, en tanto que el 34% no está de acuerdo. 



PI 3.-¿En que'aspectos debe participar  el  gobierno? 

El 26% de los encuestados  opinó  que  el  gobierno debe 
promover la capacitación  creando  centros 
especializado6 de capacitación. El 12% dijo que a traves 
de acesores  especializados,  el 33% a  traves de 
incentivos  fiscales y el 29% a  traves de otras  formas. 



¡?14.-Por qué  cree  ud.  que  se debe capacitar  a los 
trabajadores? 

El 17% de los encuestados dijo que  se  debe  capacitar 
para  cubrir  las  necesidades de la  empresa,  por cambio 
tecnológico y para  ser  más  competitivo. 20% dijo que 
para  ser  más  competitivo y para  cubrir  las  necesidades 
de  la empresa. El 48% dijo que para  ser  más  competitivo 
y solo el 15% dijo que  para  cumplir con las 
disposiciones  legales. 



PI  5.-iCuáles son los principales problemas que 
enfrenta su empresa para capacitar a sus trabajadores? 

El 36% dijo  que los principales problemas que enfrentan 
está relacionado con falta de recursos y disposición de 
los trabajadores. 31 % argumentó la regulación excesiva; 
29% falta de  disposición de los trabajadores y el 4% 

otros factores. 



RESULTADOS O B T E , N I D O S  DEL CUESTIONARIO APLICADO 

A LOS TRABAJADORES 



P1 .-¿Ha  recibido  cursos de capacitación  ultimamente? 

El 59% de los trabajadores encuestados  respondieron 

que no han  recibido  cursos  de capacitacih 

últimamente. El 41 % restante contesto afirmativamente. 



f?2.-¿Que tiempo hace que  recibió el último  curso? 

- .  

59% 

41 % 

36% de los trabajadores encuestados contestaron 
haber  recibido cursos de capacitación en los ultimos 
6 meses; mientras que un 9% respondió haberlos re 
cibido en un periodo  de 9 meses. 



F?3.-¿cu~ntas horas de capacitación ha recibido  en el 
último año? 

24% 

El 34% de los trabajadores contestaron haber recibido 

en  promedio 20 hrs. de capacitación en el último año; y 

solo un 4% contestaron haber tenido más de 40 horas 

de capacitación en el último año. 



l?4.-¿Qu6 tipo de capacitación recibió? 

47% 
1 

11% 

14% 

De los trabajadores encuestados  el 47% respondio 

haber  recibido  capacitación  de  tipo  manual. Por otro 

lado u n  11 % contestó  haber  recibido  otro tipo  de 

capacitación. 



p.5-iToman en cuenta  su  opinión antes de diseñar los 

cursos  de capacitación? 

no-52% 

si-48% 

Un 52% de los trabajadores respondieron que  no toman 

en cuenta su opinión al diseñar los cursos de 

capacitación. El 48% restante respondió que sí es 

tomada en cuenta  su  opinión para el diseño de los 

cursos. 



f?G.-iCuál  es el motivo por el que recibió capacitación? 

80% d 

El 80% de los trabajadores  respondieron  que se les 

capacita  por  disposición  de la empresa; y solo un 1 % 

respondió  que  por  motivos diferentes 

a:ascenso,disposición de la empresa,por  innovación 

tecnológica y por ley. 



98%" 

f?7.;¿Cree que su desempeño es satisfactorio? 

-2% 

El 98% de los trabajadores encuestados consideraron 

que su desempeño es satisfactorio y solo un 2% 

consideró  que no se desempeña satisfactoriamente. 



55% 

-6 

% 

15% 

% 

El principal  motivo  por el que Ics trabajadores 

consideran  que su trabajo no es satisfactorio es por los 

bajos salarios (55%); por otra parte un 4% respondió 

que era por técnicas y procedimientos  inadecuados. 



P9.-¿Considera ud.  que  la capacitación le permite 

mejorar su productividad? 

97%- 

3% 

El 97% de los trabajadores  considera que por  medio  de 

la  capacitación  puede mejorar su productividad. Solo 

' una  mínima parte (3%) considera que no. 



P i  0.-¿Qué tipo  de capacitación  sugiere  ud.  para 
mejorar  su  productividad? 

-1 2% 

16% 

Un 37% de los trabajadores  opinó  que  debería recibir 

capacitación en relación con el puesto  que  desempeña 

y un 12% nc sabe  que  tipo  de  capacitación  puede 

mejorar su productividad. 



Pl 1 .-¿Está dispuesto  a participar en  un curso de 
capacitación? 

- .  

-6% 

94%- 

El 94% de los encuestados estaría dispuesto  a participar 

en algún  curso  de capacitación, y solo un 6% no se 

mostro  dispuesto  a participar en un  curso de 

capacitación. 



PI 2.-¿Qué beneficios ha obtenido  de la capacitación? 

61 % 

"9% 

15% 7% 

El 61 % de los trabajadores respondió solo haber 
obtenido satisfacción personal como beneficio  de  la 

capacitación; y solo un 7% ha obtenido  premios en 

especie. 



VI1 COMPROBACIfiN D'd H 1 P O T E s . u  

1.- La  micro y pequeñ.3 empresa  capacita  a  sus  trabajadores  para 

aumentar su productividad y competitividad. 

Se  confirm6  éSta hipoT.esis;ya que  el 83% de los empresarios  encues- 

tados  contestaron-  que  si han  capacitado a sus  trabajadores  en los 

últimos  seis mese::. P c r  su parte  el  trabajador  confirm6  haber  reci- 

bi-do capacitacihn últi-mamente; de los cuales  el 368  recibió  cursos 

de  capacitación  en los \'l.timos seis  meses y un 9% hzce  nuve  meses, 

el porcentaje  resi  ante jc? recibis ha,.:? un año o m6s. 

T, T h 

- 

El pcrcenta;? ob'_-nido en ias respuesta de los empresarios 

podría  considerarse ;.?nplic en  comparacién ccn el obtenido  en  el 

cuestionari? de ~ G S  trcjbajadores, pero  esto  resulta  razonable,pues hay 

que  tomar e!? cuenta q:ie a l g c r , ~ ?  de l o s  empresarios  consideran como 

capacitacihn  algunos c:ursos de conncirzientos generales  como  son:pri- 

meros  auxilios, s~>~era!:iÓn personal, y no  solamente  cursos de  tipo 

manual. 

Ademas de  esto,el ?orcectaje promedio de  horas de capacitaci6n 

que  los  empresariss hall destir,ado a cada  trabajador  coincide  con el 



2 .  - La micro y pequeña  empresa s í  realizan  estudios para detectar  las 

necesidades  reales de capacitaci6n  antes de diseñar e impartir sus 

cursos. 

Se cornp-obó l a  k>ipbt :es i s   de   que   las   empresas   capac i tan  a sus 

t r a b a j a d o r e s  a p a r t i ,  * .  de un a n á l i s i s   p r e v i o   s o b r e   l a s   n e c e s i d a d e s  

r e a l e s  de capacit<:ciÓn l a   e m p r e s a .  Ya que l o s  e m p r e s a r i o s   d i j e r o n  

que s í  t i e n e n   p r o g r a m a s   p a r a   d e t e c t a r  en q c e   a r e a s  se requiere capa- 

c i t a c i ó n .  Es te  p o r c e n t a j e  n o  es  e l  e s p e r a d o ,  s i n  embargo, s í  es 

r e p r e s e n t a t i v o   d e   l a   t e n d e n c i a  e interes  que hay,  de p a r t e  de l o s  

e m p r e s a r i c s ,   h a c i a   i a   c a p a c i t a c i ó n .  P o r  o t r o   l a d o ,  l o  que h a b r i a  de 

c o n s t a t a r  e s ,  de q u é  I n m e r a ,   e s t a s   e m p r e s a s   d e t e r m i n a n  sus necesi- 

d a d e s   r e a i e s  d e  capa : : i tac ión ,  ya que e l  4 8 %  de l o s  t r a b a j a d o r e s  

encGestados   ccnter tarc l r !  que no se l e s  toma en cuenta su opiniOn o 

s u g e r e n c i a s   p a r a   p r e p a . r a r  o programar l o s  c u r s o s  de c a p a c i t a c i b n .  

E s t i ?  Ros  1 1 ~ : ~ c . l  a i:i=ncluir de qae muchos  de e s t o s  cursos son 

p r e p a r a d a s  ha;.;. ,'t-.;'cs c ~ i ~ e r i o s ,  si:-] zomar en c u e n t a   l a   o p i n i ó n  de 

l o s  c r a b a j z d s r e s  y q u E  p o r  l o  t a n t c  se  les i m p a r t e n   c u r s o s  de c o n o c i -  

n!ier,tos g e r ; e r a i e s  que no a l c a n z a n  a cEbr i r  r e a l m e n t e   l a s   n e c e s i d a d e s  

de l a  empresa .  



3 .-  La  capacitacidn que recibe los trabajadores les permite 

mejorar sus condiciones de vida. 

Se  niega :La hipél.~sis ya que los trabajadores  encuestados  dijo 

haber  obtenido, sólo, satisfacci6n  personal  como Único  beneficio  de 

la capacitacibn. Y1 p9rcentaje  restante de  trabajadores, 39%,  la 

minoria,  dijo  haber ot?tenicio mejores  salarios,  ascensos, o premios 

en especie. 

- _  

Esto  nos perrlite  cor,cluir, que  el  trabajador  tiene  una visi6n 

un tanto negatiL7a !le 1:a. eapacit3cibr., ya  que el trabajador  siente  que 

la capacitacién s e l c  trae benefLc2-o.s a la empresa y no  ve  que la 

capacitacibn le o:.orge ;ir! beneficio ciirecto que se  refleje a través 

de ~n mejor  salario. -7: pesar de estos  resultados,  el 94% de los 

trabajsdores dijercn estar  dispuestos a participar  en algún curso  de 

capacitación. 

. .  



4.-La  capacitaci6n  que  reciben los trabajadores influye en la 

productividad y competitividad  de las empresas. 

Se  comprueba  esta  .~ipbtesis, ya q u e  los empresarios  consideraron 

que la capacitacion 12s ha beneficiado  en  precio,  costos,producti- 

vidad y competitividao.  En  tanto  que el 48% de los encuestados  mani- 

festaron que capacitan  para  cubrir las necesidades de la  empresa y 

para  ser  más  competitivc.  Esto nos pel-mite concluir  que los empresa- 

rios  saben  que benefic!.cs pueden  alcanzar al capacitar  a  sus  trabaja- 

dores. 

- .  

Los trabajadares  contestaron en  un 97% que  la  capacitaci6n  les 

ha permitido I n e j c r a r  s.; prcdgct-ividad, asi mismo  sugirieron en un 37% 

que  desearian r e c i b i r  ~ursos relacionados o afines  a su puesto. 



5 .-Las  empresas  consideran al Plan  Nacional  de  Capacitaci6n al 

elaborar sus cursos de  capacitaci6n. 

Se niega  est3 hipc:-.sis ya cple sólo la tercera  parte  de  las 

enpresas  encuestadas h ; ~ .  ccnsuitadr  el  Plan  Nacional de  Capacitacibn, 

mientras el 2 3 ‘ -  dijerun ?.;e no se basan  en este plan, y el 43% dijo 

que  no  sabe  si scs cursos 5’ prcgra;nas de  capacitación  se  basan o son 

elaborados  de  acuerdo a dicho plan. 

- _  

De estas respllestas vernos q;le la mayoria de  empresas  no  toma  en 

cuenta los planes 3 pr<)grc~.as  de  capacitaci6n q u e  promueve  el  gobier- 

no a traves  de la Sec:re--,arFa del Trabajo, sin  embargo,  no  quiere 

decir  que  por  este hec:”lo ne capaciter, a los trabajadores,  ya  que  en 

otras de ].as respcestzs el 715. de los encuestados  contestaron  que 

tienen  previsto c3pacits.r 2 sus trabajadores  en l o s  proximos  meses. 

Aun  cuando  la  mayoria <ze e:r.presas no ccnsu1t.a los planes  y  programas 

de  capacitación  de1 gcbieL-F‘i, el 66<: de  estas  empresas  esta  de  acuer- 

do en  que el q a h i e r r l ;  S L G Z  p r c n o v i e n d o  la capacitación,  pero  de 

manera i n d i r e c t . a ,  ya ,<e2 F. ; r a v i s  r?e incentivos  fiscales o a través 

de  centros  especisilizzdos. 



VI I1 CONCLUSIO5J GENERAL. 

Con b a s e   e n   i a   I q v e s t i g a c i c j n   r e a l i z a d a  en l a   m i c r o  y pe- 

queña  empresa  de l a   D ~ l e g a c i ó n   I z t a p a l a p a ,   c o n c l u i m o s  q u e  l a  

mayoría  de l a s  en-presEs d e  é S t a   z o n a ,  s í  dan c u r s o s  de c a p a c i  

t a c i 6 n  a sus t r a b i . ] a d o r e s .  S i n  embargo, e n  a l g u n a s  de é s t a s  em 

p r e s a s ,   l a   c a p a c i t - a c i C r :  nG e s t á   o r i e n t a d a  a c u b r i r  l a s   n e c e s i d a  

d e s  de l a  e n p r e s a ,  ya  (3’;e sólc? c a p a c i t a n   p o r   c a p a c i t a r ,  dando 

p l a t i c a s  o c u r s o s  d e   c . ? n o c i m i e n t o s   g e n e r a l e s .  l o s  c u a l e s ,  n o  

d e j a n  de ser  i m p o r t a n t e s ,   p e r o  no cubren l a s   n e c e s i d a d e s   r e a -  

l e s  de c a p a c i t a c i b r ,  51: é s t a s   e m p r e s a s .  

Otro   aspecto ,   cbservac- lo  a l o  l a r g o  de l a   i n v e s t i g a c i ó n ,  f u e  que 

en muchas de e s t a s  em1?resas, aií:? se  s i g u e  c a p a c i t a n d o   n e d i a n t e  

s i s t e m a :   t r a c i i c l o n a l e c .  P o r  e j e m p l o ,   a l   p e r s o n a l  de nuevo i n g -  

greso l o   c a p a c i t a r ,   s o k , r e  e l  misrnc p r o c e s o  de t r a b a j o ,   p a r a   l o  

c u a l ,  recurren a l   t r a b a j a d o r  con más e x p e r i e n c i a  ó de más a n t i  

quedad  en l a   e m p r e s a .  5 l n  que ésta c a p a c i t a c i b n  se l l e v e  acabo  

mediant-e  una  mesoc:3lcg L adecuada.  

También  notamc;s q.<e en a lqur ,as  empresas ,  s6lo c a p a c i t a n   p a r a  

cumplir c o n  e l  requis!~:o l e y a l  q u e  e s t a b l e c e   l a  L F T .  E s t o s  em- 

p r e s a r i o s  no e s t a r i   c o : l s c i e n t e s  de  que l a   c a p a c i t a c i ó n  debe es- 

t a r   o r i e n t a d a  a cubri-. l a s   n e c e s i d a d e s  de ia empresa ,   enfocada 

a que éstas sean  más p r o d u c t i v a s  y c o m p e t i t i v a s .   c a p a c i t a r  p o r  

pcr  c a ~ a c i t a r  re;:.-es?: ~ - 2  cc g a s t o  que no t i e n e   s e n t i d o .  se ob- 

s e r v a   c i e r t a  a p a t í a  3 r e x j e n c i a   p o r   i n v e r t i r  en c a p a c i t a c i 6 n .  

Algunos  de   estos   empres3r ios   argumentan que l a   c a p a c i t a c i 6 n  re 

p r e s e l ? t a  u:! gas:.? q ~ e  :IL e s   d e d : . ~ c i b l ~ . - ~  de i m p u e s t o s .  T;P i o  ven 
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como 1JI-iFi i r ? v ~ r s i 6 : ! .  C;!;acitan sóio p&ra ad2ptar al trabajador 

al procese product  ivo. 

A pesar  de lo serlaiado anteriormente, los emprsariGs  aceptan 

que  la  capacitabihn lec; permite;  reducir  costos,  bajar  pre- 

cios, y en gezeral - _  ser :[]As productivos y competitivos. 

tambikn 17otamos que a3 preparar los cursos  que  se  imparten  en 

estas  empresas, IIO cansultan los programas y planes  que p r o -  

mueve  el  Gobierno  Federal, ya que  consideran  que  éstos  progra 

mas no cubren  las  necesidades de la micro y pequeña  empresa. 

por eso, son l a 5  prorlas  empresas  quienes  preparan sus cursos 

de  acuerdo a sus ~,ece:$idaCes. A pesar de todo, la tendencia 

de  las  enpresas  hzcia la capaciEación  empieza  a  adquirir más 

m2.s importancid  cada  d la. 

Acn,  cuando ia ma;oría c L e  empresas n:: consulta los planes y 

programas  del  Gobiernc, sí estan  de  acuerdo  en  que  éste  pro- 

mueva la capacitación,  pero  de manera  indirecta, ya  sea a tra 

vés de  estimGlos fisc;:les o a través de asesares  especiales 

para la r,icro y FequeF;a empresa. 

Por otro ladc, la mayoría de  trabajadores  encuestados,  dije- 

roz? :>o haber reziilido keneficios  directos de la capacitacibn, 

ya que no han o 5 ~ ~ r . i d o  mejores sz.l.3rios, ascensos  ni  premios, 

sóio s a t i s f a c c i j n  p e r ~ 3 ~ l a i ,  a ;...:sar. de haber  mejorado  su p r o -  

~ u c t ~ ~ ; ~ : ~ ~ ~ , ~ .  E s t  : :;~isr& ,i,ecir que I C ?  traba32dores  no  estan 

, , ;onsc1~nr_e~ ~F q ~ : .  ac?ev:$s de la ':;:pat- :tación se requieren  es- 

Euerzos adicianal.cs y perv.anentes y que los resultados  no  son 

inmediatos,  sinn 2 me5iano  y l a r q o  plazo. 

. .  



A pesar dei e r ~ f a s l  :; cpe .2l. Gobierno Federal ha p u e s t o  a l a  c a  

p a c i t a c i j n ,  n o  se h a  logl -ado cubr i . r  l a s  n e c e s i d a d e s  en l a  m i -  

c r o  y peque-fia t ? :n~zesa  en m a t e r i a  de c a p a c i t a c i 6 n .   d e b i d o  

p r i n c i p a l v , e n t e ,  a yce kstcs prcgramas  son  ampl- ios ,   comple jos  

y d i f í c i l e s  de a p l i c a . :  - _  en l a s   e m p r e s a s   p e q u e ñ a s .  

- ,  

considerap.cs   que +Sta: son a l g u n a s   r a z o n e s  p o r  l a s  c u a l e s  e l  

Gobiernc  debe d a r  más apoyo a l a  micro  y pequeña empresa, e n  

m a t e r i a  de c a p a c i t a c i e n .  Perc también se r e q u i e r e  l a  p a r t i c i -  

p a c i j n  de los e n p r e s a r . l c s ,   q u i e n e s  dcben e s t a r  c9nscientes de 

l a   r e s p c n s a b i l i d a c  que t.! znen de capaci - tar   permanentemente  a 

sus t r a b a j a d o r e s ,  ya  GI;:? e l  f a c t o r  humano, es uno de l o s  re-  

c u r s o s  mks v a l i c s c  de  l a   e m p r e s a .   L a s   h a b i l i d a d e s  y c o n o c i -  

T ie? . tos  d e  l a  f-.ierZa d e  trabajo c o n s t i t u y e n  e l  a c t i v o  más va-  

LIOSO de uri~ empresa. 7 ,  



IX RECOMENDACIONES 

Para  atender l a s  ;!ece:idades reales de  capacitación  en  la  mi- 

cro y pequeña  empresa  de la zona  de  Iztapalapa.  Se  recomienda: 

1.- La  creacién &'un :omité o una co3rdinazi6n  de  capacita- 

ción  que se encar-ye de  crear la infraestructura necesaria 

para 12 inst-alazi.Cn d6 centros  de  capacitacihn  que  cada  rama 

ó actividad ecor:hin?ica requiere actualmer!te y a  futuro. 

Un centr2  de capacita(-ión, por  rama  industrial,  podría ser 

la solucién, ya que el- una sola  unidad se  planearía y progra 

marían t o d a s  las accicrles relacionadas  con  la  formación de 

perscnal qde se rc'quitire en la micro y pequeña  empresa. 

Para el es:.ahlecirrientc de éstcs  centros  de  capacitacibn se 

requiere la participacl5.n de  todas 6 de la mayoría  de empre- 

sas  de cads. rama C. giro.  Pero tambiér-I se  requiere  del  apoyo 

del  Gobierno de 1ina rr.ar.Era indirecta. 

Estos  centr2s  de capacit.aciÓn facilitarian la cooperación 

téczica y fir1a:;cie::a (le l a s  empresas  qce  ccnforman  cada  giro 

y se aprovecharian  esFeriencias  que  sobre  capacitación  tenga 

cada  empresa;  se lunifi zarían planes y progranas lo que  permi 

c . 1 r í a  reducir cost :os 6:n la aplicación  de  cursos. El mismo  co L .  

mité o ccordinazien pr:c?r?.a.au:.:iliar a l a s  empresas  en  aspec- 

tos leqales y administ.rc~.tivos. 

. 

http://inst-alazi.Cn


2 . _  L... a 4= ,orrnacii5:: i - i e  pe:scr .al  téc:- : ico e s p e c i a l i z a d o   q u e  cubra 

l a s   P e c e s i d a d e s  et F e c í f i  :;?is de l a   m i c r o  y pequeña empresa, 

con c a p a c i d a d   p a r a  hac?? l a   d e s c r i p c i ó n  de p u e s t o s  q u e  t e n g a  

cada e q r e s a  y v e r i f í ( 4 u e  l a  congr7Jenc;ia entre l o s  c u r s o s  de 

c a p a c i t a c i ó n  y l o s  pues tGs  a l o s  que van d i r i g i d o s .   P e r o  tam 

b i é n ,  se  requieren a n a l i s t a s  que puedan d e f i n i r  el p e r f i l  de 

cada puesto, l a s   o p e r a c i o n e s  q u e  r e a l i z a  cada t r a b a j a d o r ,  

asi cor.c. l a  cecn3 , ;  o g i c  empleada y requerida en cada  empresa. 

Además de exapi.?ar e l  grado de c a r , o c i i n i e n t o s ,   h a b i l i d a d e s  y 

d e s t r e z a s  q:;e t i e ~ , e  ca.31~1 trabajador. 

3 . -  O t r a  a i t e r n ~ s ~ . v a  p 3 r a  l a   m i c r o  y pequeña empresa   podr ía  

ser  si; acercamien"o a I d s  u n i v e r s i d a d e s .  se p o d r í a n   o r g a n i -  

z a r  S, r_:-axvrés de ~UF!  c o r l i t e  6 c o c - d i n a z i 6 n  q u e  los r e p r e s e n t e  

a n t e   l a s   u n i v e r s i d a d e s .  De esta manera  podrían p l a n t e a r  sus 

problem3s en rnater-l-a d . ?  c a p a c i t a c i ó n .  

A travkis  de acL;erdos .%e podr ian  prorr.over becas p a r a  l a  f o r -  

mació,r. d? p e r s o n z l   e s ~ e c i a l i z a d o   p a r a   a t e n d e r  l a s  necesida- 

d e s   e s F e c í f i c a s  d;, <.a micro  y peqxefia empresa. 

. 





UNIVERS IDAE AU':'ONO'LlA " I T R O P O L , I  TANA 

CUESTIONARIO 

INSTRUCCIONES :Nsri:ue cor; :lna "X" las respuestas que  considere  correc- 
t.as. Los p.rop6sito.s de t.Lste cuestionario  son  para  fines  escolares. 
Le  agradecemos su partjcipacijn. 

- _  

1.- ¿En  su  empresa se hacen  estudios  para  detectar las  necesida dis 

de capacitación? SI X0 ( ) 

2.- ;Han recibidc!  ca;:acitaeFSz su s  trabajadores en  los  últimos 6 

meses? SI ( 1 ?JO ( ) 

3.- ;Aprc\xirnadamer.te, cuántas h 2 r a s  de capacitación ha  recibido- 

cada  traba jacjor €13 el C~itirnc a33? 

10 ( ) 20 ( ) : 'o ( 1 ) Mas ( ) 

4. - ;En su enprcsc, a y!::-. n i v e l  se rtequiere más capacitacibn? 

Q p e r a r i o s (  ) Sm;pe:d~sión( ) Msndos Lntermed. ( ) directivos0 5.- 

LEn su empresa, e>:isLl:  ur,a Ccnisi5R Mixta de  Capacitaci6n? 

SI ( ) NO ( ) NO SE ( ) 

6.- ¿Aproximadamente, que porcenta3e de  su presupuesto le  destina a 

la capacitacibn? __ _ _  
7 . -  ¿zn que asppc; c 16: ha br::sficicdo o beneficiaría  la  capacita 

c i  ón I '  Disefiio ( Prt.,:ie ( ) Cosr.cs ( ) Prcductividad ( ) 



A t:ra::es dt? i n s t i . t u c i G n e s  del  g c b i e r n o  ( ) 

A t r ~ l ? < > : :  de i r i s t i  t : . !c iones  privadas ( ) 

Otro,? ~_ 
- .  

9 . -  ;Los CUI-sos dc.> c a ~ . a c i t a c i a n   s o n   d i s e ñ a d o s   c o n   a p e g o  a l  PLAN 

NACIONAL DE CAPAClTACiON ? S I  ( ) NO ( ) NO SE ( ) 

1 0  . -  ¿ L a  empresa d i s e 3 3  sus ccrsos de acuerdo a sus p r o p i a s  

necesidades? S 1  ( ) NC' ( ) NO SE ( 1 

1 1 . -  ; t i e n e  ud. p:.evist : ;  algGn  Plan de capacitacid3 para l o s  

proxin1 .o~ meses? SI j N3 ( ) 

1 2 . -  ¿,Cree que e l  g o b i e r n o  debe p a r t i c i p a r  rcás en cuanto  a l a  

c a p a c i t a c i ó n  en l a s  errpresas?  S I  ( 1 Nd ( ) 

1 3  . -  ;En  que a s p e c t o s  debe p a r t i c i p a r  e1 g o b i e r n o ?  

C e n t r o s  de ~ - a p a c l ? . $ . c i ó n  ( )   seso res e s p e c i a l e s  ( ) 

P o r  p o l i t i c a  de lc empresa ( P D r  cambies  de t e c n o l o g í a (  ) 

P a r a  ser: n & s  c c m ] - e t i c i v o  ( 1 

1 5 . -  ;Cu&les  S < . : ,  l o s  1 ; r i n c i g ! a l e s  problemas que e n f r e n t a  s u  empre s a  

para c a p a c i ~ d r  a s u s  :raha2ázcresT . .  



: JEIDAD I Z T A P A L A P A  

CUESTIONARIO 

I N S T R U C C I O N E S  :I.lar?l;e c3n "X" las   respuestas  que considere  correc-  
t a s .  LOS p r c p ~ ~ s i t o s  de e s t e   c u e s t i o n a r i o  son para   f ines   escolares .  
Le agradecemos' su parc ic ipac ién .  

- .  

1 . -  ¿Ha recibid2  curs(:s de capacitación  ultimamente? 

2 . -  ¿Qu& t i enpc  hEce que r e c i b i ó   e l  ú l t i m o  curso? 

6 meses ( 9 incses ( ) 1 año ( ) más de 1 año ( ) 

6.- ;C1~61 es el n t i v c !  p c r  e l  que rec ibi .6   capaci tac ibn?  

por ascens3 ) P o r  disposic ién de l a  empresa ( 1 



8 . -  ¿ P o r   q x e  rnotivG nc e s  s a t i s f a c t o r i o ?  

B a j o s   s a l a r i o s  ( ) F a l t a  de i n c e n t i v o s  ( ) 

No se  l e  c a p a c i t o  ( ) T k c n i c a s  y procedimi-entos  iRa- 

decuados ( O t  . o s  _______ - 

9 . -  2 C o n s i d e r a  uc. qlle l a  c a p a c i t a c i b n  l e  permite mejorar s u  

p r o d u t i v i d a a ?  SI ( 1 NO ( 1 

~ . ~ _ _ _ _  

1 1 . -  E S E S  u d . d i s p : e s t ;  a p a r t i c i p a r  en ~ ; n  c u r s o  de c a p a c i t a c i 6 n ?  

SI ( ) TU’O ( ) 

1 2 . -  Q u é  b e n e f i c i e s  h! o b t e n i d o  de l a  c a p a c i t a c i ó n ?  

mejcres s a i a r : - o s  f ) a s c e n s o s  ( ) premios  en especie ( ) 



" 
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