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E l  objetivo del presente analisis, va enfocado a l a  

husqueda de elementos que permitan sacar a luz, técnicas y 

metodos aprcipiados par-a mantener un desarrollo propicio del 

proceso de producción en México. 

Mi intencidn es tratar de reflejar que nuevos modelos de 

trabajo y que nuevas condiciones de relacidn salarial se pueden 

adquir- i r  para a l  trabajador mexicano, a la vez que éstos modelos 

propicien alternativas y novedades de obtencibn hacia un mejor 

trato para los trabaJadores y del destino de las ganancias de 

productividad de las empresas. 

He deseado plantear mis hipbtesia en tres apartados que se 

dividen a su vez en subtemas. los cuales van relacionados ei uno 

con el otro. 

Es hasta el capltulo tres donde finalmente brindaré mis 

expectativds. confrontándolas con los temas anteriores, para 

dicha comparacion me avoque a indagar sobre una empresa llamada 

Imprenta Madero. la cual escoqf precisamente p o r  sus prdcticas y 

metodos tradicionales que utilizaba y aún utiliza hoy en dia, 

aunque en menor medida. ya que se evtan tratando de modificar 

para bienestar del trabajad@?- y de la misma empresa. 
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En los dos primeroq capítulos, explicaré un marco tedrico 

acerca de la investigacion, estd profundizara primeramente en los 

postulados de las teorías tradicionales estadounidenses de la 

produccibn y que son ids tecnlcas tayloristñs y fordistas. 

Posteriormente. el capítulo dos nos mostrará una remembranza 

acerca de los metodos invertidos de las teorias trddicionales, es  

decir. se hablará sobre la flexibilización laboral preconizada en 

este  caso p o r  el Japbn.  

Como ya se mencion6. la primera parte del capítulo abarca 

un nmr-cr '  h i ~ t ~ r - 1 ~ 0  que explica de manera detallada como nació el 

taylorismn y corno se hizo indispensable. principalmente a partir 

de 1 4  t4.  rltio donde la qcierra creo rondicii'nes ext.r.aordinariamente 

tilvorables par? RLI I nstnuracibn. 

be +st& mdnera a l  tayinrismo hizo posible l a  entrada masiva 

de tushaiadores no especializados en la producción, así pues, loa 

m e t o d o s  clasicos de invsncion estadounidense, permitieron 

desarrol lar preceptos donde abundd l a  criestibn material y 

economica. Ubviamente. bajo tales circunstancias, -1 capitalista 

se ha116 eri condiciones de imponer sus ritmos y normas sobre la 

pr~ducci6n de mercanclas, con lo c-iial se loqrh el despeque de la 

prnduccion en masa. de ah1 que se c r e a r a .  l a  sistematica 

taylnriana: " q u i e n  domina v dicta los modos o p e r a t n r i o s  se hace 

tambien dtretlci de los tiempos de produccidn". 



Sin pensarlo mucho los patrones, proclamaron por el método 

de "tiempos y movimientos". tecnica donde conaidero. el tiempo 

rue y e s ,  ante todo, un instrumento político de dominación sobre 

p i  trabajo. El resultado: el taylorismo se transtormcj en un 

cr>nlunto de clontr-1 y disciplina ante los trabaJadores y l a  

prcsducc 1 or1 . 

Otro investiqador y partidario de haber encontrado en el 

h<xnr)rt3 a un instrimento e implemento de l a  máquina para asegurar 

las condiciones ciel paso a l a  producción en serie y de mercancías 

estandarizadas, rue Henry Ford. 

Con sus cuestionamientos sobre l a  "cadena de montaje", vino 

a rerortaiecer l as  t8cnicas tayloristas en lo referente a los 

tiempos y movimientos y ,  a someter mas aun a l  trabaJador, para 

Poco a poco y de esta manera ei trabajador se fue 

sometirnclo a las ordenes del patron, tomando su niievo papel como. 

otprrro "del montón". es decir, no especializado, pero capacitado 

para pasar a rormar parte de l a  division del trabaJo. 

A medida que el tiempo pas6, los patrones se hicieron 

responsables del trabajo efectuado por sus empleados, 

determinaron a traves de los métodos cldsicos, que hombres a su 

parecer, eran los mils aptos para efectuar el trabajo y las 

condiciones en las que el mismo deberia efectuarse. Le quitaron 

a l  trabajador la posibilidad de pensar por sl mismo y de opinar 
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sobre su condicidn como obrero. En pocas palabras se coarto su 

libertad de expresibn. 

He ti-ntacio de demostrar a través de este breve apartado y en 

el ~titerior del presente estudio, como e2 hombre halo su 

coridicion de trabajador. rue y es utilizado por los metodos 

+nvloristas y tordictas. como un objeto de explotacibn. que sirve 

para sustraer de el, un plustraba30 a cambio de un salario 

minimo. 

I’ales hechos han sido abriqados por el Estado de bienestar 

rneyicanc-8. claro +srd, ‘1iie los ha adecuado d sus necesidades, por 

Io q t ~ e  es evidente que P I  proteccionismo hacia el empresario 

nacional  es establecido p 9 r  el mismo trobiarno, he ah1 la 

incapacidad que se muestra por l a  clase empresarial en el momento 

de participar en el mercado internacional. una parte de esta 

incapacidad e ineptitud se l oca l i za  en l a  mano de obra mexicana 

p a t a  competir- cr)n el exterior. 

A p a r t i r  de este instante, se refleja el meollo del 

presente analisis: el hombre como implemento de l a  maquina y 

objeto de explotacinn, sin embargo, l a  cuestion que contrarresta 

este r;i~t~ert.c~. se explicará en los metodos rlexibles de 

producciOn, posteriores a los metodos tradicionales y I levados a 

cabo principalmente por el ,Japan. 
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El capítulo dos. abordará una serie de caracterlsticas que 

desempeñan los métodos clasicos estadounidenses y que son 

prioritariamente por l o s  que se guian la mayorla de l a s  empresas 

mexicanas y los nietodos flexibles de traba-io japoneses. puestos 

en menor medida en Mexico. 

Por todos es sabido el gran avance industrial que ha tenido 

Japon despues de l a  Segunda Guerra Mundial, pues bien, sucede que 

a partir de ese momento, se realizó un acto de conciencia y 

responsabilidad por l a  poblacion japonesa, lo que los 1nduJo a 

que se crearan metodos de t r aba jo  apropiados a sus condiciones, 

p o r  lo que desarrollnron una serie de métodos que han alcanzado 

innumerables beneíicios t a n t o  para la clase trabajadora como para 

l o s  patrones. 

Por un lado el exito de las practicas flexibles, se 

encontrar-¿ a que el trabajador japones, al tener un empleo de por 

vida, tiene una seguridad en su trabajo, mientras que en la 

empresa norteamericana, el empleo a corto p lazo  crea inseguridad 

e incertidumbre. Los japoneses no cuentan con profesiones 

especializadas, por lo que pueden tener conocimientos de diversas 

areas de la empresa. en tanto que los trabajadores y patrones 

estadounidenses toman muy en cuenta la mano de obra 

especializada. de ahí  que esté tan presente l a  división del 

traba jo. 

La caracterlstica mas conocida del JapOn sobre sus métodos, 

radica, e n  la importancia que se le da al trabajador, porque 
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rorma parte de la toma de decisiones de la empresa, mientras que 

lo normal en una empresa de Estados Unidos, consiste en que las 

decisiones son solamente hechas por los empresarios. mientras que 

el trabaiador no tiene voz ni voto en las decisiones de su centro 

de t.rdbdJ0. 

üe ah1 que una servidora realice una comparación entre dos 

c u l t u r a s  diferentes. pero que, en lo productivo, tienen la misma 

finalldad. l a  competencia por los mercados nacionales e 

internacionales. Me interesa averiguar, dependiendo de l a  

s ~ t i ~ a c i r i n  soc1oecon6mica y política que impera en México, cuál 

metcdo product  IVQ se aiiistaria, mas a nuestras necesidades y 

~-oi iCi i ( - innes y claro e s t a ,  cuál causaría mas beneficio a nuestra 

c 1 ase f-1hret-d 

Sin Iiiciar  a dudas. los métodos Japoneses son muy 

tentadores, pero hay qiie detenerse a retlexionar. que el 

establecimiento de los mismos en México, pueden causar confusión 

debiC1o a ( l i le  las dis tanc ias  en cuant-o tecnoloyía. orqnnizacion e 

inteqr~cifin empresarial y sindical son enormes. 

E l  pobre desarrollo de los metodos propios de prodilccibn en 

Mexlco han sido escasos. por lo que no es facil. pero tampoco es 

Imptssihle e l  tratcir de imitar alqunas de :sus tecnicas. LO mas 

viable seria empezar por uerormular las técnicas para desarrollar 

tin ambiente agradable a1 trnbaJador, ya que 19 obtenido en 

ivl+yu,*.o, en cuanto a los procesos de produccion no considero que 



se deban a un subdesarrollo o incapacidad intelectual, sino al 

resultado de una dependencia histbrica. tecnolóqica, cultural y 

El capltulo tres. abarcara un estudio minucioso de la 

Empresa Imprenta Madero, se analizarán sus Contratos Colectivos 

de Trabajo, así como l a  estructura de su Sindicato, y de forma 

más yeneral se desarrollaran las prácticas más sobresalientes de 

dicha Empresa, a partir principalmente de 1980 hasta 1992, 

período en el que l a  Empresa sufrió varios cambios, que van desde 

l a  sustitucion del qerente que llevaba cerca de 38 años en dicho 

puesto. como l o s  cambios que han tenido los obreros en su centro 

de t r s b a i o ,  cambios que han ido enfocados a nuevos sistemas de 

convivencia entre obreros y patrones. S e  ha creado un ambiente de 

compañerismo, situncion que ante la pasada administración no 

existla, y no existía porque se llevaban a cabo prácticas de 

metodos clásicos, en donde el obrero cumplía un papel de 

automata. 

En 1989, el personal relativamente joven de la Empreea, empezó a 

conocer otro sistema de trabajo. las tecnicas fueron acompañadas 

de una libertad de expresión, misma que se present6 ante los 

lideres del Sindicato, quienes a su vez se hacían y hacen carqo 

de comunicar las sugerencias de los empleados a la gerencia para 

que esta a su vez diera y de respuesta a l a s  demandas de los 

traba iadores. 
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Se observara como dicho cambio ha sido en beneficio de ambas 

partes obrero-patronal, ya que el incremento de la productividad 

ha superado a años anteriores. Si bien es cierto que la Empresa 

compro maquinaria nueva de alta tecnologia. tambien es cierto. 

que sus empleados viven otro ambiente de trabajo, se puede decir 

que disfri~tan su actividad. aunque claro esta, que l a  Empresa 

t iene dotlc ~encias en sus Contratos Colectivos de Trabajo, que 

son 100% t . a y l o r i ~ t a s  y fordistas. pero en la practica, varias 

clausulas ya  hdn dejado de tener validez o Simplemente no 80 

llevan acabo. ello se percibe en las relaciones entre empleados y 

empresai- 1 os.  

E l  ractor económico. desafortunadamente como se verá, no va 

acnrde  con l a s  necesidades del presente, los salarios por lo 

general s o n  bajos, la antiquedad no se toma en cuenta para el 

aumentiI de l a s  percepciones, salvo que se tenga un puesto meJor,. 

pero e s t o  es difícil adquirirlo debido a que es escasa la 

i-otacion de personal, o sea, l a  division del traba.10 se tiene aun 

prevente eri la Ehpresa, sin embargo, los estimulos morales de 

reconocimiento astan utilizándose en buen grado y algunas 

prestaciones monetarias hacía el trabajador están siendo 

consideradas por la Empresa para beneficiar a l a  mayoría de sus 

emp 1 eados . 

Tamhien, p o r  incremento o mejoramiento en la producción, 

astan siendo tornados en cuenta aquellos trabajadores para 

ofrecerles un reconocimiento a su merito, por lo que pueden ser, 

-- I ...,. IW.-.’..-. . -. - .I_ . . . . 



o no acreedores u un aumento en su salario semanal quienes 

reqistren dicho acontecimiento. 

Es necesario decir que tal aumento en la produccion se ha logrado 

a partii- tis 1Y89.  Parte de t a l  hecho se debe cil la nueva 

tecnoloqia, pero en qran medida corresponde a l a  Capacitacion y 

Adiestramiento que esta llevando a cabo l a  Empresa hacia sus 

trabajadores, a qúien les corresponde el mérito mds qrande. Lo 

mismo ha propiciado que los trabajadores se encuentran más 

integrados a su labor. con ello se está creando un ambiente 

favorable para que l a  mano de obra mexicana pueda competir ante 

los mercados internacionales. a través de desempeñar sus 

actividades y funciones con seguridad y responsabilidad. 
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CAPITULO 1. 

SOBREVIVENCIA DE LAS TEOR~AS TAYLORISTAS Y FORDISTAS. 

Fundamentalmente, este capítulo consiste en plantear una 

comparacion entre las teorías y los métodos estadounidenses de 

production del taylorlsmo y el fordismo puestos en práctica en 

México. Por consiguiente eete estudio nos brindará una visi6n 

ampliada de lo que hasta a fecha sigue imperando en los aspectos 

de producci6n y de las PO íticas establecidas en las empresas. 

P o r  lo tanto considero importante el enfatizar que dichas teoría8 

traen consigo una serie de politicas que han manejado de forma 

p a r t i c u l a r  e l  desar-rollo y las actividades de los trabajadores, 

es decir. que las teorías proponen la forma en que el hombre en 

el momento de desempetlar su labor debe comportarse de una manera 

particular orientada cinica y exclusivamente al enqrandecimiento 

econúmico de ia empresa, sin que en la mayoría de las ocaf3iones 

el trabajador (en este caso el mexicano) reciba percepciones que 

mejoren su riivcl de vida, ya sea en el aspecto econ6mic0, social 

Y psicológico. 

Para dicho estudio considero de suma trascendencia el enfoque que 

Id  t-'iencia política refleja para el presente tema, porque es 

sabido que esta ciencia en su aspecto general. contempla una 

serie de problemat.icas sociales que encuentran su punto de 

- 
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partida y de desarrollo en l a  misma práctica de la política. 

Partiendo de aquí y compartiendo la definicidn que maneja el 

autor Ezequiel Ander-Egg. se puede precisar un concepto breve, y 

preciso que abarca lo fundamental de l a  Ciencia política, por lo 

que esta: "estudia las formaciones, los procesos y las formas de 

los estados y de los gobiernos, ademds de los fenómenos 

relacionados con l a  adquisicibn. el ejercicio, el mantenimiento y 

la pérdida del poder. ( . . . I  

En SI la Ciencia política se divide en tres secciones 

principales. a )  Teoría política: que incluye la historia de las 

 dea as políticas, b) Teoría del qobierno; generalmente dividida en 

politlca interior y teorla comparada del gobierno, que a su vez, 

suele dividirse en: teoría de l a s  instituciones políticas 

(constitucibn. parlamento. qobierno central, regional y local, 

administración pública y sistema judicial). y teoría de los 

processes sociales (partidos políticos, grupos de presi6n, 

orqanizaciones sociales, asociacionea. elecciones, opinión 

pública), 

C) Relaciones internacionales (politics internacional, 

orqanizacion internacional. derecho internacional). ( 2 )  

De hecho el apartado que más se relaciona para l a  

estructura del presente trabajo se basa en el inciso b, ya que de 

el se construyen las políticas que encabezan las y que sirven 

como soporte para el desarrollo del proceso productivo 
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. 
Bien, una vez aclarado lo anterior, debo arqwnentar que esta 

tesina manejará de forma propia lo relacionado con el ejercicio 

del poder,(el poder se presentará en este caso entre las partes 

antaqonicas que componen las personas que constituyen una 

empresa, de tal modo que serd mostrado entre obreros y patrones) 

sin olvidar que el poder se detenta en nuestro país por vía del 

Estado, deviniendo a su vez de esta el desarrollo particular del 

tema a estudiar que es en s í ,  el analizar las prerrogativas 

politicas (que encierran al mismo tiempo el ámbito económico y 

social) que deben guiar el cómo y de qué manera pueden y deben 

constituirse en el interior de una organización laboral de una 

empresa. políticas de uso flexible. es decir, otorgar e los 

trdbaJadOreS incentivoa. no sdlo economicos sino morales para que 

trabaje, por lo que las polfticas deben girar en torno a 

r lesarro l lar  una rapacidad por parte de la dirección de la empresa 

que conlleve a despertar entusiasmo entre los hombres por medio 

del aprecio y aliento, a su vez que estos incentivos Be 

cctncltituyan en pilares para la empresa. y claro está, teniendo 

como platarcjrma lo más importante que una servidora considera y 

que radica en el libre uso de expresidn y opinidn de los 

trabajadores. que pienso son los portadores principales del 

proceso de producción y de los cambios que se manifiestan en las 

teorías que se abordaran en dicho analisis, que como ya se ha 

observado son l a s  trascendentales que llenan el mercndo del 

trdhaJ0: el tayiorismo y e l  furdismo. 



Parte de este estudio se ubica en un espacio 

administrativo y sociol6gico, lo cual resulta fundamental para 

comprender el proceso del mismo. sin embargo. el meollo del 

asunto se centra en el hecho de la participacion del Estado 

mexicano como protector de la empresa mexicana. papel que también 

la Ciencia política tiene 

presente, además iin rasqo importante para comprender más a fondo 

esta expiicacion se encuentra en el hecho de que loe tiempos 

cambian y con ello las tácticas y procedimientos del gobierno 

para controlar el manejo del Estado y por ende del sector 

industrial. (que abarca la clase obrero-patronal) de ahí que se 

hace necesario el elaborar estudios que aborden los si8temae de 

trabajo. ya que las instituciones del Estado encontrardn nuevas 

alternativas para que los trabajadores enfrenten los retos que se 

le apareceran en los nuevos tiempos. y para ello e8 necesario 

tener presente que el trabaiador mexicano debe estar consciente y 

preparado de su papel en el proceso de trabajo. 

Es precisamente en este aspecto donde la presente tesina 

toma un sentido, ya que se analizarán y se establecerdn cuales 

han sido los factores que han dado oriqen al deterioro. al 

agotamiento o al avance de las técnicas tayloristas y fordistas 

en la ultima década de los ochenta y principio3 de los noventa. 

Asimismo se mencionarán las consecuencias o logros que han 

brindado la util.tzaci6n de dichas teorías, aunque cabe destacar 

que los logros en la mayoría de los casos son para el patrbn, 
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trayendo como resultado la enajenación por parte del trabajador 

esto cmocido mundialmente bajo el nombre de "la especialización 

del trabajo" . 

A estoy se le une un factor que en ocasiones contribuye en gran 

medida para mantener una relación poco estrecha entre ambas 

partes. esta es la automatizacidn que corre a iniciativa de los 

patrones, ya que ellos determinan la composición de sus empresas. 

Sin luqar a dudas, lo anterior es indispensable, pero 88 deja de 

lado que l a  automatización llega a tales extremos que se pone de 

manifiesto l a  escasa creatividad que se pone ya en la prdctica 

por iniciativa del trabajador, porque éste se acostumbra a 

t.rabajar por trabaJar. dejando de lado su sentido de contribucidn 

o de meiora de lo producido. ya que de antemano sabe que las 

maquinas proporcionaran el producto casi en su acabado. 

Un esbozo de este procedimiento y desarrollo lo 

encontruremoa en l a  siquiente explicacidn que se remonta desde la 

revolution industrial. por consisuiente 28 sabe que es un hecho 

que el siglo XX se caracteriza por su uran desarrollo tecnológico 

e industrial. p o r  lo que en el auqe de l a  industrialización 

surqieron grandes orqanizaciones que empezaron a desbordar las 

posibilidades de un solo propietario. lo que dio origen a una 

mayor prdctica de asociacibn para la integraci6n de grandes 

c a p i t a l e s .  En un principio dicha prbctica implico qrandes 

riesaos. ya que l a  persona que invertía su dinero en tales 

neaocios tenia In posibilidad de perderlos de la noche a la 
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mañana, a su vez esto trajo como consecuencia que el dueño único 

tuvieae más predominio por sus medios de producción que por lo 

invertido en la fuerza de trabajo. 

Lo anterior condujo a que el desenvolvimiento de los necrocios no 

se diera de l a  misma forma en todos low lugares, ya que el nivel 

de desarrollo de los países dependiendo de su situación produjo 

avances diferentes. 

Por tanto, es evidente que en un principio el dueño o patrón ae 

interesase en primer lugar por su bienestar que por el de sus 

trnhajadores. se observa entonces que se inicia el ahorro 

bancario, e l  uso de seguros, l a  bolsa de valores etc. 

A s l .  las transformaciones que se han dado en las relacionee 

de produccibn capitalista, establecieron l a  consolidación y el 

crecimiento de dos nuevas clases. la explotadora y la explotada. 

A lo largo de esta pequeña introducción se ha mostrado una 

visibn del papel que viene a ocupar el trabajador. 

Por su parte y en el aspecto lucrativo el patrón sugiere que es 

importante para él, el incrementar sus utilidades, por lo que se 

hace necesario el establecer metodos y técnicas que contribuyan 

al rendimiento del obrero, de ahí también que se hace 

indispensable el estudio enfocado a l a  manera de explotar más el 

trabajo físico e intelectual del trabajador. 
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El aspecto que nos preocupa 88 centra ya entonces en lo 

referente con la manera de laborar del trabajador, los métodos de 

producci6n a los que éste se adapta, su estructura y 

principalmente si.1 forma de comportarse del mismo en la fbbrica, 

taller o empresa. Recae por tanto la cuestión que dependiendo de 

l a s  condiciones de cada pals se ha de mantener una disciplina de 

forma diferente que se distinque de otras, aunque claro está que 

la finalidad imprescindible de las empresas es "Producir para 

obtener cada vez más. mayores ganancias". 

1.1 LOOROS QUE SE HAN ALCANZADO CON LA PUESTA EN MARCHA DE DICHAS 

TEOR~AS 

Es evidente que los qrandes inventos que corrieron a través . 
de l a  Revalucibn Industrial y las condiciones sociales que se 

qeneraron, lograron que el pequefio grupo que habla acumulado el 

capital. fuese a l  pasar de los años perfeccionando el aspecto 

tacnoldgico de las fábricas. dejando al trabajo humano como 

extensión de la mbquiria. 

Precisamente a este aspecto se dedicardn los estudios abordado8 

por Federico Taylor y Henry Ford. ( 2 )  

Ciertamente, se sube que en plena revolucidn industrial la6 

maniiractiiras inglesas cerraron y arroJaron a la calle a miles de 
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obreros junto a su familia. De ah1 que empezara a gestase la era 

de la industrialización y de la creación de nuevas técnicas para 

trabajar con más control sobre los trabajadores, sstov en un 

principio implico el Bxodo para los pueblos. Los campesinos, por 

su parte fueron expropiados de sus tierras. por- lo que le resultó 

al campesino dificil el no poder adaptarse a las nuevas 

condiciones de explotacidn de la tierra. El resultado de lo mismo 

fue el exilio. 

En su inmensa mayoría esta nueva población se compuso de 

trabajadores sin ninquna especializaci6n. ya que no habían tenido 

ningún contacto con los manufactureros ni el trabajo industrial. 

As1 pues. la mayorla de los inmigrantes llegaron al continente 

americano, en la parte donde se suele decir es la tierra de 

oportunidades, Estados Unidos. 

Dicha población comenzd entonces a concentrarse en zonas urbanas, 

a su vez estoy ocasiond que se constituyera un ejército de 

reserva que se adecuase a la8 características del gran proyecto 

industrial que se empezaba a desarrollar en los E . U .  Mds tarde, 

la querra y al armamento le dieron otro gran impulso. a partir de 

lo cual se concentrd mejor la acumulacidn por parte de las 

industrias que se encontraban en un proceso de aceleracibn, así 

los Estados Unidos se mantuvieron en vías para convertirse en la 

primera potencia industrial. Estoy lo respaldaba y lo reafirmaba 

el mercado de trCibaJo que se encontraba sobreestimado por la 

inmiqreición, y por lo que una giqantesca masa de obreroe. 
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inrnigrantes, sin especialización ni conocimiento del trabajo 

industrial y privados de asociaciones de defensa colectiva fueron 

sometidos fácilmente. 

Bien, para implementar la informacidn de los estudios 

abordados por 'Taylor, es conveniente remitirnos a l  texto del 

Taller y el cron6metro del investigador Benjamín Coriat, en el 

cual explica que:. 

"Con la forma de sometimiento se hace posible la entrada 

masiva de los trabajadores no especializados en la produccion. 

Con ello el sindicalismo es derrotado en dos frentes. Ya que la 

entrada del "unskilled" en el taller no es s610 la entrada de un 

trahaiador ccobietivamente ) )  menos caro, sino también la entrada 

de un trabaiador no oruanizado, privado de capacidad para I 
defender el valor de su fuerza de trabajo. Pues quien 

proqresivarnente es expulsado de ia fábrica. no es sdlo el obrero 

de oficio. sino tambien el obrero sindicado y organizado." (3) 

Ahora.  desde el punto de vista del trabajo concreto (el 

valor de uso de las fuerzas de trabajo requeridas) y del trabajo 

abstracto (las condiciones de la formación de los valores de 

cambio), la novedad introducida por el "trabajo científico" se 

retiere ante todo al hecho de que el control obrero de los modos 

oporatoric~s es sust 1 t uido por cambios en la produccibn. 

concebidos v premrados por l a  direccidn de l a  empresa. con lo 

cual se  lleq6 proqresivamente con la puesta de las tablas de 



"tiempos y movlmientos" que llegarían a convertirse en un código 

(general y formal del ejercicio del trabajo industrial. 

Considero necesario el explicar el concepto de "tiempos y 

movimientos" y para ello retomaré una cita escrita por el 

investiqador Benjamín Coriat. de su libro antes mencionado. 

"Con 'Taylor se produce la entrada del reloj en el taller, y 

con la medida de los tiempos y movimientos se hace posible la 

sustitución procrresiva del obrero profesional de "oficio" - 
arropado por sus <<secretos de oficio>> y su sindicato- por 

obreros de nueva hornada, carñntes de tradiciones. de 

calificación y de orqanización. 

La cadena de montaie de Ford es  el paso siquiente. El gesto 

obrero. reducido a movimientos elementales por el "scientific 

rndnaqement" se ve sometido ahora u cadenas reqlamentarias. La 

normalizacion de las piezas, de las herramientas y de 108 

prodiictos abre paso a la produccidn en grandes series. Así las 

condiciones salariales Y de consumo se ven trastornadas por la 

qeneralizaci6n de la producción masiva". ( 4 )  

Sin embargo, durante el desarrollo de l a  presente tesina se 

explicará más detalladamente y con base de hechos la 

conceytual izaci6n de "t iempoe y movimientos". 

De hecho con la puesta en prdctica de tal cddiqo se 

asequraba ya, la integración progresiva de los trabajadores no 
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especializados en los puestos de "profesionales" lo que provocó 

un cambio en la clase obrera, es decir, que tanto obreros 

especializados como no especializados empezaron a trabajar 

juntos. vía la direccidn de l a  empresa, perdiendo terreno y 

ascenso el traba.iador especializado. 

Si bien es cierto que las nuevas formas de trabajo que se 

implementaron por Taylor lograron y siguen logrando (dichas 

medidas están siendo cambiadas o modificadas en la presente epoca 

con una nueva técnica que se ha dado en llamar la 

"Flexibiliznción del trabajo" (5) .  Este punto se abordará con más 

detalle en el capítulo tres del presente trabajo) rendimiento8 en 

el incremento de la productividad y ,  sobre todo, en la intensidad 

del trabajo, tambien es cierto que se desaprovechan la8 

aportaciones de los trabajadores, ya que el hombre que dispone de 

conocirniento~ técnicos más la habilidad de expresar sus ideas, 

para asumir su trabajo, y para despertar entusiasmo entre los 

demás. es una persoria que tiene posibilidades de aumentar los 

ingresos de la empresa o fdbrica. 

Se deduce aquí. que l a  diferencia entre la composición 

tbcnica de la clase obrera y su composición política, es decir, 

sus instrumentos y medios de defensa y lucha, son puntos donde se 

puede captar la significación del taylorismo como estrategia de 

dominacibn sobre el trabajo. Ue esta manera se aseguró lo que en 

un principio opt6 por llamarse el sistema de producción en masa. 
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Por lo que concierne a In importancin de Ins tdcnicns 

ideadas por Ford, se obtiene que sus logros radican en el hecho 

de " haber asequrado el paso a la producción en serie y haber 

abierto con ello una <<brecha>> para la producción en masa." (6) 

Es claro que estoy trae consigo una doble ventaja, por un 

lado e l  abaratamiento de la mano de obra y por el otro, la 

regulación autoritaria, ya que se muestra que la cadencia del 

trabajo está regulada mecánicamente, o sea, que el obrero pasa a 

ser objeto de la mdquiria por la velocidad que éstas representan 

para  el trabajo del obrero y autoritaria porque precisamente el 

obrero se pone a disposici6n de los instrumentos de trabajo. 

Con ello se obtiene la "especinlización". que es una técnica 

ampliamente representada por el fordismo, y que se identifica 

por contener en su interior grandes rasgos en la agrupación de 

máquinas por tipo de operaci6n. y precisamente esto da lugar a la 

"máquina universal" que puede ser manejada por un solo obrero y 

que por lo general no requerirá más manos de obreros 

especializados. 

Ue esta manera poco a poco se desechan a los obrgros 

evpecializados por los que no lo son, así también el obrero que 

antas conocía todo el proceso de producción de un determinado 

artículo es atacado por la implementación de estas técnicas 

llevadas a la práctica. 
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1,u preocupacidn de dicha técnica se centra pues, en el aspecto 

de perfeccionar a las máquinas, y mientras más especializadas 

sean estás aumentardn los créditos para la empresa. Es 

interesante el definir lo que argumenta Navel al respecto. "Su 

principio se basará en que "nada es llevado ni acarreado en e l  

taller, no hay una sola pieza que no esté en movimiento. y por 

ende nincrún obrero tiene nunca que transportar ni levantar nada." 

( 7 )  

Y siguiendo con las enseñanzas de Coriat, podríamos decir 

que: el fordismo por tanto asegurd la aparición y la hegemonía de 

nuevas normas de productividad y de producción. 

- De prodiictividad porque los proaresos que imperaron se dieron 

en el factor de las técnicas de extorsicin del plustrabajo, ya que 

l a s  miiquinas representaron una economle para suprimir gastos en 

l a  mano de obra. 

- Por lo que la norma de produccibn se refirió al aspecto de que 

con l a  entrada de la línea de montaie en la fábrica (mnquinaria 

expuesta en puntos clave para el desarrollo del trabajo) se 

aseqm-6 l a  heqemonía de cada rama que compuso al taller, se 

modificaron a su vez las escalas de producción debido a las 

condiciones nuevas de In tormacidn de productos y con ello 

rambiaron los costos de produccibn. 

(Estos puntos se explicarán con mas detalle en el siquiente sub 

capitult3). 
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Se entiende pues, que por medio de la orqanizacidn del 

trabajo, se emprendieron transformaciones en el seno de la gran 

industria, introducidas por el taylorismo y e l  fordismo y que 

incluso renavaron totalmente el mecanismo de la <<gran producci6n 

del plusvalor;> asentándola sobre una base moderna y diferente, 

ya que por medio de los cambios otorgados por el proceso de 

trabajo y a través del proceso histórico de su 

<<racionalizaciOn>> se dieron avances que repercutieron también 

sobre las modalidades de l a  acumulación del capital. (8) 

Por lo tanto. es claro que la gran industria en su forma 

nueva <<rncionnlizadn>>, da orisen a un mecanismo completamente 

distinto de qi-an producción de plusvalor, éste se resume en que 

la production en serie de mercancías estandarizadas ha bajado de 

valor. por lo que la producción capitalista en masa, bajo la 

rorma moderna que st3 conoce, tiene su origen aquí. 

O t r o  punta importante que ha determinado la prdctica de los 

estudios abordados por Taylor y Ford ha sido el establecimiento 

de aparatos estatales de "seguridad social." 

De hecho el régimen de acumulación -que guarda una estrecha 

relación con el Estado de bienestar o seguridad social- adquiere 

el papel de ser un concepto particularmente importante que sirve 

para comprender la fase de desarrollo del capitalismo avanzado, 

conocida y desarrollado en parte por el "fordismo. I' 
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Y en efecto para Coriat: 

"La naturaleza de los sistemas de seguridad social se 

encuentra enlazada a otras instituciones que son características 

del fordismo como lo suelen ser los contratos o convenios que, 

siendo instrumentos de lucha de la clase obrera, son a su vez 

codificaciones jurldicas de la relación salarial encaminadas a 

proqramar l a s  qanancias capitalistas y los ritmoe de la 

acumulación. Esta función es ejecutada por la propia 

administración capitalista de la empresa. pero forma parte 

también de la estrategia del Estado Keynesiano, que a su vez 

viene a ser la expresidn institucional del tipo de Estado y las 

formas de regulacion correspondientes a l a  producción en masa." 

( . . . ,  

"Keynes proporciona la racionalizacidn que precisa el nuevo 

patron de acumulacion, redetiniendo el papel y las funciones del 

Estado para  que este garantice los equilibrios que requieren las 

condiciones t-otalmente nuevas creadas por el taylorisrno y el 

fordismo." ( 9 )  

Resulta entonces que el obrero existe s610 como tendencia 

en donde su8 elementos económicos, sus políticas, las 

como instituciones públicas. privadas. tanto médicas 

educacionales deben ser recompuestas por medio del Estado de 

bienestar que se muestra como la legítima prueba de l a  política 

administrativa que lince valer de forma efectiva la demanda 
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popular. Este Estado se utiliza para restablecer el equilibrio 

ent.re la oferta y la demanda. y principalmente y sobre todo, para 

mantener l a  capacidad de recuperar estatalmente la política de la 

clase obrera. 

Por un lado, as1 es como se han abordado los procesos de la 

institucionalizacion de las luchas obreras, y por otro lado el 

surgimiento de las estructuras corporativas encuentran ya su 

correspondencia en la aceptaci6n por parte del Estado, y de ahí 

que se establezcan instituciones y sistemas de bienestar social 

que sistemáticamente se conviertan en el contrapeso político de 

la imposición de políticas de tipo de restricción ealarial. 

En este apartado pienso que es de trascendental importancia 

retomar y explicar lo escrito por Guillermo Farfán en el texto 

de "Testimonios de la crisis," de ahí que: 

'Tan indispensable es lo anterior que el Estado de bienestar 

se vino a presentar como la verdadera estructura politico- 

administrativa que refleja el restablecimiento de un equilibrio 

político que satisface las demandas y aspiraciones participativas 

del liderazgo obrero, al miemo tiempo que manifiesta la capacidad 

de captar el conflicto y la presencia de las luchas obreras para 

darles la forma y la canalización que requiere la salvación del 

capitalismo avanzado. 
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Por un lado, el Estado del bienestar ha modificado los 

ingresos de la poblaci6n con el establecimiento de normas y 

derechos politicos que el Estado ratifica mediante la regulación 

y el suministro del seguro social, servicios médicos, cuidado 

social, educaci6n etc. ( . . . )  

Todo estoy con el fin de que el Estado del bienestar cumpla sus 

"funciones generales" encaminadas a reproducir y disciplinar a la 

fuerza de trabajo. El Estado tiende a convertirse, dentro de la 

definicion keynesiana, en el "centro de comando del capital." 

( 1 0 )  

De ahf que surja "la imperiosa necesidad de dividir las 

demandas de la clase obrera para "administrarlas" en fracciones, 

negociando los privilegios salariales, esparciéndolos, así como 

en lo que se refiere a la duracidn del trabajo, la edad del . 
retiro y el nivel de la pensibn, seguro de desempleo, formas de 

entrenamiento. todos en forma diferenciada". (11) 

Despues de todo para el capitalismo se hace necesario la 

fragmentacidn de las relaciones sociales y l a  necesidad de 

recomponerlas a través de nuevas modalidades de integracibn y 

ceiitralidad. por lo que además de masificar l a  producción y el 

consumo, el fordismo se caracteriza por su capacidad de 

descalificar al trabaiador individual para convertirlo en un 

elemento indiferenciado de explotación. 
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A s í ,  la asistencia al estilo americano aparece claramente 

como un instrumento de regulación y control de la fuerza de 

trabain. donde unas instituciones parapúblicas reemplazan a los 

sistemas patronales para completar el dispositivo de 

reclutamiento que necesita el capital para asegurar su expansibn. 

A q i l i .  las condiciones de ejercicio del trabajo y de existencia 

del obrero asalariado de l a  gran industria, explican la formación 

de la "asistencia" y la forma concreta que reviste, y que es el 

transformar en instrumento de control . y  regulacibn la 

"protection" que hay que garantizarle mediante prestaciones 

monetarias. 

Se llega con estoy a un logro fundamental que se ha 

alcanzado mediante las técnicas del taylorismo y el fordismo, y 

que ha sido la hegemonía que se emprendió por el capitalismo para 

imponer sus rasqos. los cuales se han extendido hasta la fecha. A 

estos le han acompañado momento8 de aceleración y progreso (sobre 

todo en ocasiones de querra) o. por el contrario ritmos lentos y 

momentos de estnncamiento. seqún l a s  industrias. las localidades. 

las tradiciones de orqanizacibn y la eficacia de la resistencia 

obrera. Puedo entonces deducir de los señalamientos de los 

autores Benjamín Coriat y Esthela Garza lo siguiente: 

Es claro que l a  base y el fondo de la cueatidn que tienen 

inmersos el taylorismo y el fordismo sigue siendo l a  forma 

particular de los puestos y empleos que crean la divisián del 
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trabajo, y que hacen que funcionen al mdximo los mecanismos de 

disminuir o rebajar la fuerza de trabajo que evidentemente est6 

en términos de "inferiorización". al mismo tiempo se logró y 

contribuyd a que los trabajadores dependiesen totalmente de las 

mercancias producidas en condiciones propiamente capitalistas, y 

a l  tiempo que el salario sique siendo l a  base fundamental que 

permite reconstruir el mantenimiento y la reproducción de la 

fuerza de trabajo. ya que el objetivo es conseguir que cada 

obrero en su puesto de trabajo est& ocupado sin interrupción, por 

lo que la asignación de los tiempos o técnicas de los tiempo8 

asignados y movimientos permita ahorrarse gastos mediante el 

cronometraje. s0 t raba ja  entonces a partir de las tablas de 

tiempos elementales para movimientos elementales. 

De ah1 que "Marx tuviese raz6n. por tanto. al afirmar que e l  

trabajo es exterior al obrero." (12) 

1.2 AVANCES QUE SE MANTIENEN EN FORMA DE GANANCIA PARA LAS 

EMPRESAS. 

Como se ha estudiado, la obra de Taylor no se limitó a los 

estudios de t i e m p o s  y movimientos, sino, que se percat6 ademds de 

que era necesario el seleccionar al trabajador más adecuado para 

una determinada labor. e introducirlo y capacitarlo, sobre el 
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trabajo a desarrollar, a fin de habilitarlo para cumplir con las 

normas requeridas. 

Para esto. Taylor diseñb un sistema de pago que llen6 de 

"tarifas diferenciales", es decir, era un Sistema a destajo 

tendiente a que el obrero tuviera incentivos salariales de 

acuerdo con su productividad. 

De ahí que en el texto de Adalberto Ríos y Andrés Paniagua se 

deduzca que: 

"Para motivar a los trabajadores, Taylor introdujo e l  

sistema de incentivos de trabajo diferencial, que consistía en 

crear dos tipos de t a r i f a s .  Ejemplo, si un trabaJador obtiene una 

produccidn estándar se le paga una primera tarifa, 

independientemente de su salario normal. Si este mismo trabajador 

rebasa el estdndar se le remunera con la segunda tarifa y ésta es 

mayor que la primera. 

( . . . )  Postuló que para aplicar la administración cientffica era 

necesaria una "revolución mental" tanto en la mente del 

trabajador como en l a  de la gerencia misma, que comprende los 

siquientes aspectos: 

a )  En lugar de que ambas partes estén en pugna por la divisidn 

superávit (qanancias de l a  empresa). deben unirse para aumentar 

Bste. 
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b) Para efectuar cada tarea debe utilizarse el método científico 

a través de la experimentaci6n y de la observación, lo que 

incremente la eficiencia. 

c) Los incentivos a su vez promueven el interés del trabajador y 

la productividad. 

d) La estandarización de los métodos y condiciones de trabajo es 

indispensable para realizar el trabajo (establecimiento de 

estdndares). 

e) Es neceeario diferenciar las funciones del supervisor, de las 

del trabajador". (13) 

Con estoy, Taylor querfa demostrar que su objetivo era el 

buscar los mejores métodos de trabajo, a través del 

entrenamiento, de los incentivos y de los tiempos y movimientos. 

Sin embargo, es claro que su estudio de tiempos y 

movimientos se utilizó y sigue utilizándose hasta la fecha de 

dos maneras principales: 

1 . -  Para liberar al hombre de tareas innecesarias y darle un 

mejor método de trabajo. 

2.- Lo anterior se puede manifestar con miras de explotaci4n. a6n 

cuando en ambas formas se busque una mejor productividad. 

(-'oncentremonos pues. en el hecho de que la relación de 

trabalo asalariado es una relacidn de subordinacibn social y que 

por ende es la forma básica del Estado. Por consiguiente es 

necesar io  retomar l a  obra escrita por Coriat, éste a su vez se 
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refiere a varios autores para ejemplificar su texto. en este 

caso se refiere a lo siguiente: 

Secrún para el autor Michel Aglietta "el trabajador 

asalarlado debe de ser considerado en dos momentos fundamentales: 

como productor de plusvalor y como consumidor de mercancías. 

Ambas funciones son imprescindibles para la continuidad del 

proceso de reprodiicci6n capitalista." (14) 

Como se explicaba en el apartado anterior, el Estado cumple 

para estas tecnicas un papel esencial, ya que por medio de éete 

se requla lo que se ha dado en llamar 'e1 "Estado plan" y que 

entre sus principales apartados destacan los siquientes: 

a )  fijaci6n del marco jurídico y legal de las relaciones de 

explotación (la jornada laboral, el trabajo infantil, el salario) 

b) instauración del salario indirecto (prestaciones sociales) 

para asegurar la reconstitucibn de l a  fuerza de trabajo. 

c) la estructuracidn de la asistencia. social para orientarla 

hacia l a  reserva de mano de obra. (15) 

Esto se sintetiza como el Estado de l a  producción en masa. 

Ea claro ya, que este Estado de bienestar mantendrá una 

obliqacidn para proporcionar los bienes y servicios sociales de 

manera colectiva, aunque si bien es cierto de forma fetichada, 

con el fin de mantenerse en el poder y perpetuar l a  

estabilización del c a p i t a l i s m o .  

i 
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Ahora bien desde un punto más preciso y para aterrizar en 

el caso de México, valdría la pena el conocer porque dichas 

teorías han mantenido una importancia reconocida ante el aparato 

administrativo de México. 

De hecho en este subcapítulo basaré mis ideas en las tesis 

expuestas y realizadas principalmente por Benjamin Coriat y 

Esthela Gutiérrez Garza. (16 )  

"Si partimos de una vasta constatación de fenómenos 

contempordneos como lo son: el aumento del desempleo, la 

emerqencia del trabajo interino o a tiempo parcial, el 

decrecimiento del poder adquisitivo. el abandono de la nocián de1 

salar- io  mínimo, desindiclaciún en la formación salarial, el 

sursimiento de nuevas formas de segmentación del mercado de 

trabajo, el fortalecimiento 

de las actividades informales urbana8 entre otros: se aprecia que 

son aspectos que confirman la necesidad de captar las mandes 

transformaciones que se están qestando en la relación salarial en 

México. 

Sobre todo cuando la forma de regulación máe reciente es la 

"regulacibn de tipo monopolista" que se instaun5 a partir de la 

sequnda guerra mundial, de donde se ha notado un notable proceso 

de centralizacidn del capital y de formación de qrupos 

industriales financieros conocidos como oliqopolios. 

Por  lo que: 
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"Esto se traduce en que la regulación de tipo monopolista 

conduzca a "...una forma original de interdependencia entre la 

evolucidn de las normas, de producción y la extensidn del consumo 

de los trabajadores" . (17 )  

Siguiendo con las enseñanzas de los autores antes 

mencionados puedo argumentar y sugerir que: De hecho l a  formacidn 

de oiigopolios y la constitución de las centrales obreras por su 

lado, junto con la necesidad de garantizar un mercado interno, 

por el otro, condujeron a la creación de instancia8 globales y 

centralizadoras que homogeneizaban -y lo siguen haciendo para 

toda la clase obrera- l a s  condiciones de reproducción de la 

fuerza de trabdJci. 

A s í  pues, el derecho laboral se transforma en un conjunto de 

normas que definen las nuevas condiciones de reproduccidn y de 

uso de la fuerza de trabajo. 

).:Sta de manifiesto con lo que se ha explicado que las 

normas antes señaladas quedaron estructuradas por el fordismo y 

que por lo tanto reflejan la inteqración de los asalariados al 

sistema de consumo, de aquf que se qaranticen las condiciones 

necesarias para resquardar las mercancías adquiridas, esto con el 

Objeto de dar estabilidad y seguridad a los actos de cqmpra y a 

los compromisos del pnqo y consumo de los trabajadores. 
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Es claro que México se ajusta a estas circunstancias, 

aunque es evidente que en los cíltimos años estoy ha venido 

transformdndoee, pero en s í ,  estas técnicas eiguen siendo válida8 

y por ende utilizadas por los empresarios mexicanos, ya que a 

final de cuentas, l a  meta por lo general es la misma; "se 

responde a la necesidad de garantizar las condiciones de 

reproducción de una norma de consumo obrero, acordes con la 

acumulación. " (18) 

Ahora considero que e8 importante el enfatizar que: 

"La expansion del fordismo en Estados Unidos cred las 

condiciones externas para que en México 88 diseñara una política 

econ6mica de clara inspiraci6n fordista conocida con el nombre de 

"desarrollo estabilizador. ( . . . I  A a í  entre 1955 y 1973 so 

comprob6 que la economía mexicana tuvo una tasa de crecimiento 

del 6% promedio anual: una política redistributiva del ingreso de 

las capas altas hacia los sectores medios, y un crecimiento 

concordante de l a  productividad, junto con el costo de la vida y 

el salario nominal,( . . .  ) por lo tanto el salario real aumentd 

coadyuvando a su vez a la ampliación del mercado interno. Por lo 

que esto modelo de desarrol lo nombrado, "estabilizador" descanaó 

en una transformación previa de las tendencias de la acumulación 

de1 capital y tuvo como objetivo impulsar su desarrollo." ( 1 9 )  

De esta  manera fue como México empezó a emprender su proceso de 

indiistrializaci6n. poniendo principal énfasis en las industrias 
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productora8 de bienes durables y de capital, sin embargo, dicho 

proceso se vio forzado en el momento de importar maquinaria y 

demas medios de produccibn, por lo que en consecuencia tambien se 

importó tecnología. Con estoy México ~e iniciaba e integraba a 

los procesos de trabajo tayloristas y fordistas que sirvieron de 

baae al proceso de valorizacibn del capital mexicano, así  se 

obtuvieron ventajas competitivas y ello se aprovechó para 

apropiarse de las ganancias extraordinarias. 

Esthela Gutierrez afirma que: el resultado para el caao de México 

fue el de que dete no ae pusiera a la altura de los palms como 

Estados Unidos con las tecnicas ford-tayloristaa ya en prdctica , 

y estoy porque la organización del proceso de trabajo no eran 

similares. "Más bien lo que sucedió en Mexico fue un proceso de 

adaptación en ei que las condiciones de orqanización de la fuerza 

de trabajo local incidfan de manera importante en la 

reorqanizacibn del proceso de trabajo. ( . . . I  

Sin embargo, la regulación monopolista que se estructuró en 

México desde inicios de los años sesenta, tuvo como Objetivo 

armonizar las condiciones de reproduccibn del nuevo patrón de 

reproducci6n fo rd ia ta  en sus dos fasea: 1955-1970 que corresponde 

al modelo de desarrollo estabilizador y 1971- 1981 al modelo de 

una crisia de transicibn." ( 2 0 )  
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Aei que este período 88 conoci6 en parte con el nombre de; 

"Patrón de reproducci6n fordista" al que se le adviene el 

"milagro" de la economía mexicana. 

Lo anterior, a dar  al clavo y ser bien utilizado por la 

historia y la realidad del presente. porque justamente en México 

la clase obrera había logrado con su8 luchas políticas y el 

desarrollo de su organización sindical, institucionalizar una 

serie de principios reivindicativos en el articulo 123 

constitucional del año 1917.  

Se instaur4 pues, desde ahí. la legitimacidn de la explotacidn 

para l a  class proletaria. 

En conclusi6n. se puede argumentar que el crecimiento de 

la productividad jiinto con los precios y el crecimiento de los. 

salarios no fueron los tinicoa resortee instrumentados por el 

rordismo. sino que ademús se garnntizá la permanencia del 

trabajador en la esfera del consumo, es decir, que al mismo 

momento se les brindd una serie de prestaciones sociales, aunada 

a una relación supuesta de intereses comunes entre trabajadores y 

patrones. 

Sobre estoy Taylor sostiene en sus teorías una idea con la que no 

estoy de acuerdo, ya que deja de lado el v a l o r  humano del 

8 

t raba jador ,  ésta idea trata en el sentido de que: "los 

conrlictos obreros-patronales son accidentales porque es muy 

difícil que dos personas cuyos intereses son los miamos, y que 
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durante todo el día trabajan codo a codo para alcanzar el miamo 

objetivo. soatengan una querella." (21) 

Es decir que Taylor pensaba que el trabajador al igual que 

el patrón luchaban para obtener un objetivo similar. o sea, una 

ganancia. sin embargo, lo err6neo de las apreciaciones de Taylor 

en este caso conaistib en el hecho de considerar al trabajador 

como un ser con insuficiente capacidad mental, ya que entre SUB 

teorlas se manifiesta el arrancarle al trabajador toda la 

iniciativa y aportacidn personal, de ahí que lo condenara a 

convertirse en un instrumento más de la producción. 

Es precisamente por el papel que desempeñaban y 

representaban las Instituciones creadas por el Estado de 

bienestar, que como y n  se mencionb, por medio de la fijación de 

un marco JUrldiCO legal se establecio un conjunto de reglas y 

leyes sobre la mismu relación de explotaci6n que a su vez conduJo 

a garantizar la expansión de las empresas. 

Otro beneficio en forma de qanancia para las industrias, fue el 

concerniente al aspecto de la instauracibn del salario indirecto 

(asignaciones familiares, enfermedad, ~ubilación) esto con el fin 

de asegurar la existencia de l a  mano de obra barata que necesita 

la gran industria. Estos puntos en sí, se utilizaban como un 

medio de incorporacibn y control de las fuerzas de trabajo que en 

un caso determinado servían para mantener a éstas como 

"reservaa" para la producción capitalista. 
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1 . 3  RELACI~N DESHONESTA OBRERO PATRONAL Y POR ENDE LAS 

CONSECUENCIAS OBSERVADAS EN EL RENDIMIENTO DE LOS TRABAJADORES. 

Se ha demostrado a través de la historia y con cierta 

tristeza que de un trabajador al que el patrón respetaba por su 

destreza en el oficio. se cambid a un patrdn que encajonó al 

trabajador en tiempos y movimientos, estdndares precisos y que 

le asignó como resultado un papel de simple ejecutor. 

En la obra de Rlos Szalay y Paniagua se explica al respecto lo 

siguiente: 

Con Taylor se inicia un estilo de trabajo en forma de " 

manipulacion que se manifiesta en expresiones tales como 

(refiri4ndose a lo trabajadores) que tengan la "sensación que 

todos estdn trabajando para im mismo fin": que Sientan "que se 

lee e s t a  dando alqo mbs de lo que habitualmente reciben de sus 

pakrones". o bien. que tuvieran la "esperanza de una mejora o 

ascenso". Náteee que no e8 habla en términos de una realidad de 

"ser". de "tener" o de "contar" con un ascenso. sino mba bien de 

un eetímulo tramposo. ( . . . I  Por lo tanto la tarea que le 

corresponde al patr6n es inducir a cada trabajador a que haqa u80 

de sus mejores esfuerzos. de su trabajo mbs asiduo. de todos sus 

conocimientos trndicionaies. de toda su habilidad y todo su 

ingenio. así como de toda su buena voluntad (en una palabra. de 
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su <<iniciativa>>, para dar así el máximo rendimiento a su 

patrón" . ( 22) 

Se ha demostrado que Taylor al igual que Ford mantenían el 

punto de vista de que el hombre sólo trabaja por dinero, de ahí 

que Taylor estableciera un sistema de pago, que lograria la 

liquidacibn del traba iador en cualquier momento de 

enfrentamiento. es decir que bastaba con medir y definir las 

operaciones que componían una actividad para darles un valor y 

una función, y con base en estoy calcular una cantidad a pagar en 

un determinado período del trabajo realizado, con ello la8 cuotaa 

de trabajo estaban establecidas para evitar reclamaciones y 

problemas con los patrones, ya que a consideracibn de Taylor el 

paso de salarios era lo unico que preocupaba al obrero. 

Bien. es importante destacar que el triunfo de las teoría8 

y de las políticas establecidas por Taylor en el sistema de 

t raba lo .  ademas de lo que se ha abordado a lo largo de la 

presente tesina, se debe en gran parte al hecho de que este era 

un enemiso totnl de las organizaciones sindicales y de los grupos 

que hacían valer los derechos de lo8 trabaJadores, y ello porque 

Taylor era un hombre totalmente convencido de que el trabajador 

era un ser semejante a los engranes de la maquinaria. pue8 no lea 

atribula mbs intereses que los propios de un ser irracional, o 

sea que el trabajador a610 buscaba la satisfacción de las 

necesidades primarias. (alimento. vivienda y vestimenta) Poco a 
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poco, con tales caracterlsticas dichas teorías fueron aceptadas 

de forma oficial y como patrdn de rendimiento de los trabajadores 

ante las induetrias y empresas, ndemds de que dichas técnicas 

contenían consigo el aniquilamiento de la creatividad del hombre. 

Esto a su vez implicó l a  prohibición de su opinión y sobre todo 

vino a anular la participacidn de la gente trabajadora, con lo 

cual pasó a convertir a i n  fuerza de trabaJo en una mera 

mercancía a la que result6 fácil enajenarla. 

En cuanto a las organizaciones eindicales. también 80 

observa que estas sirvieron como una base fundamental para que el 

pensamiento de Taylor penetrara en el  interior del sistema de 

laborar, ya que e r a  evidente que a Taylor le "importaba mucho 

menos l a s  personas que los hechos". ( 2 3 )  Ademús de que era 

enemiqo de las agrupaciones que se daban en forma natural en el 

trabajo y ,  obviamente. de los sindicatos, era un eficientiata 

obsesionado, al que no le importaba en lo más mínimo lo8 

intereses de qrupo. 

Por tanto. es claro que uno de los triunfos de Taylor estd 

inmerso en la explotaci6n del trabajador en beneficio del patrón, 

por io  que se sigue demostrando en la presente decada, que ésto8 

úitimos procuran adaptar u los hombres a l a s  funciones y no las 

funciones a los hombres. 
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De ahí que Marx tuviese razón al afirmar que la explotacidn y las 

situacionea de abuso que aparecieron prollficamente durante la 

Revolución Industrial mantengan su vivacidad hasta la presente 

época : 

"Marx señala que la máquina por si misma acorta el tiempo de 

trabaio, pero con fines capitalistas se utiliza para aumentar el 

día de trabajo. Las grandes innovaciones e inventos, ( . . . )  

convierten al hombre en apéndice de la máquina, degradando su 

condicidn humana. De aquel trabajo en el que se expreaaba l a  

creatividad del artesano e intervenía deade su inicio a su 

terminaci6n. se pasa a un trabajo desintegrado en el que se lo 

as igna  Sólo una parte del proceso, desconoce la importancia 

relativa a su esfuerzo y forma parte de una cadena que a610 le 

produce monotonía y fntiqn". ( 2 4 )  

Obviamente, estoy no conduce a un sistema de igualdad y 

fraternidad entre patrones y trabajadores, sino a "la libertad de 

morirse de hambre" y a una explotación deacarnada del hombre por 

e 1 hombre. 

Como se sabe. antes el patrón tenla la libertad de ofrecer un 

pueato de trabajo en las condiciones y con el salario que él 

conaideraba conveniente por lo que el trabajador tenia la 

libertad de aceptarlo o no. 

En este apartado, habld de tiempo pasado, ya que hoy en día, 

aunque 108 ObjetiVOS son los mismos para los patrones, se han 

creado instituciones por parte del Estado para mantener bajo 
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control a 108 trabajadores, y dar eeguridad a los dueños del 

capital, (ver subcapltulo anterior) éste a razdn de que io8 

tiempos han cambiado y con ello también las reivindicaciones de 

los trabajadores, por lo que el aparato administrativo del Estado 

consider6 conveniente el formular nuevas tácticas para la 

explotaci6n y rendimiento de los trabajadores. 

Como ya se sabe y para recalcar eete apartado, Taylor establecid 

para obtener lo anterior principios y normae que permitieran a 

las indu8trias obtener un mayor rendimiento de la mano de obra y 

ahorro de los materiales a base de sus estudios de tiempo8 y 

movimientos, de los que se desprende la seleccian de obreroa, 

metodos de trabajo, incentivos, especialización e instruccibn, 

estas características siempre en mira con lo señalado y beneficio 

para la empresa y dejando de lado al tr8baji3dor como producto de 

l a  máquina. 

De hecho, con la racionalización que hizo Taylor, con sus métodos 

tic inqenieríe indicó el desarrollo de las procesos de producción 

orientados hacia el rendimiento del obrero y con provecho para el 

' patron. 

Siento que el eepacio aquí presente e8 propicio para 

opinar que es un error el tratar de llamar ciencia a los estudios 

y A las técnicas abordadas por Taylor, porque sus principios 

carecen de bases psicolbgicas, además de que pienso que su método 

no es m68 que un sistema perfeccionado para aumentar al mdximo e l  
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rendimiento de la mano de obra a través de la utilizacidn más 

estricta de tiempos, ya que de esto obtiene en parte su éxito al 

alcanzar ganancias económicas y en favor de la empresa. dejando 

en término secundario y de poca importancia el bienestar flsico y 

menta 1 de 1 trabajador. 

cluiero hacer mención a los autores: Munch Galindo y José 

Garcia ,  del libro "Fundamentos de administración" ( 2 5 )  para 

corro'borar lo antes escrito, y de ahí que tales autoree a mi 

parecer ayuden a demostrar que Taylor deje de.1ado al trabajador, 

por lo que hacen una breve comparación con <<Charles Babbage>> 

respecto a que este autor capt6 los inconvenientes del estudio de 

tiempos. A mi consideración este estudio trae como consecuencia 

para el trabajador: 

- La divisibn del trabajo. 
- Menor tiempo en aprendizaje en los puestos de trabajo. 

(comparando est8 punto con la cita 23). 

Sin embarqo, para el ultimo autor antes mencionado ello 8s un 

apoyo para l a  división del trabajo que también proclamaba Taylor, 

porque se propicia la invenci6n de herramientas y maquinaria para 

realizar los procesos y la adecuaci6n del hombre en el puesto. Es 

decir que 10 8  tiempos se reducen en gran parte y consigo los 

costos para la empresa. pero u su vez, se reduce la mentalidad y 

profesián del obrero. 
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Enfatizando el pensamiento de Marx, ahora caracterizado por 

Guillermo Farfán e8 puede explicar que: "Marx trata de mostrar 

que la lógica capitalista tiende a convertir el proceso 

cooperativo de produccidn en un atributo exclusivo del capital y 

despojándolo, ulteriormente, de todo control sobre el proceso de 

trabajo, descalific¿5ndolo y fraqmentándolo como resultado de la 

especialización y de la división del trabajo en el interior de in  

fábrica.( . . . )  Lo que podemos descubrir más bien en el surgimiento 

del obrero colectivo es la fi.jaci6n de los términos del 

enfrentamiento entre capitnl y trabajo dentro de la dindmica del 

desarrcsllo capitalista". (261 

A s í  es como se le d a  un reconocimiento a la clase 

trabajadora, donde es  imprescindible mantener l a  intervención del 

Estado de bienestar. mostrdndose como promotor de protección 

hacia la clase trabajadora y de los sectores desposeídos. En este 

sentido el Estndo de bienestar constituyó una especie de "seguro 

para los trabajadores contra los efectos perversos del mercado - 

" . . .  el tránsito del Estado protector a l  Estado de bienestar 

traduce. d nivel de l a s  representaciones del Estado, el 

movimiento dentro del cual la sociedad deja de pensarse como un 

cuerpo para concebirse 

como un mercado-". (27) 

De esta manera es como se verifica la explotación y la 

dominacibn de la fuerza de trabajo. los mercados en realidad son 
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los espacios de enfrentamiento entre capital y trabajo para 

reqular la relación salarial: en la que se confrontan io8 

capitales y en donde resulta que el Estado de bienestar es el 

punto donde se depositan las instancias en las que se encuentran 

los mecanismos (sequros, prestaciones. jubilaciones etc) para 

mantener una de las funciones primordiales que consiste en 

reproducir la dominación del capital sobre el trabajo. 

Es claro que para mantener el control sobre la clase trabajadora 

se hace necesario reformar políticas que vayan acordes con las 

condiciones de vida del trabajador, por lo que se necesita l a  

intervencidn estatal, el mismo Estado diseñará y encontrará una 

pianificacion que servirá a sus intereses, a su vez se irá 

destruyendo al obrero profesional. ya que lo indispensable ahora 

ser4 la reproducción de la fuerza de trabajo para tener un 

control total sobre los obreros en general. 

De ahí que Ian Gough se explica la intervención del Estado 

como consecuencia de las "necesidades" de la acumulacidn 

capitalista: "el Estado de bienestar (es) la utilizacidn del 

poder del Estado, ( . . . )  Sin embargo, la8 dos actividades básicas 

del Estado del bienestar corresponden a dos actividades básicas 

en todas las sociedades humanas: la reproducción de la población 

trabajadora y el mantenimiento de la poblacidn que no se 

encuentra trabajando. El Estado del bienestar es la repueata 

~nstitucional, dentro de los paises capitalistas avanzados, a 

estos dos requerimientos de todas las sociedades humanas". (28) 
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Ello significa que es necesario el mantener un ejército 

industrial de reserva y que se de por ende, el sometimiento de la 

fuerza de trabajo. Para obtener eate resultado es necesario 

entonces que se modifiquen las condiciones de su reconstitución. 

es decir, se hace necesario el adaptar a Ins nuevas condiciones 

al trabajador, para lograr su sumisión, tomando parte importante 

en eate papel l a  aparición del salario indirecto, que se da a 

través de los sistemas de sequridad social. (jubilaciones. 

pensiones, sequros de vida. prestaciones, instituciones publicas 

como: hospitales, escuelas. centros recreativos etcétera) los 

cuales tienen como objeto el vencer la reaiatencia del trabajador 

pura que se inteqre a l a  relacldn salarial. De aquí que 88 

clbtenqa como io manejan las teorías fordistaa la "reproducción 

del plusvalor" que presupone la inteqración de la claae 

trabajadora a l  circuito de consumo. 

Se inteqra a este método la idea que maneja Ford, al indicar 

que el puesto de trabajo que es individual. es decir, que realiza 

una sola persona, y no en qrupo, permite medir la intensidad del 

trabajo del obrero y establecer de ahí un sistema de salarios 

individuales diferenciados, que servirá para vincular el 

rendimiento personal con la remuneración, o sea. se dar& una 

cierta forma de competencia y rivalidad entre los mismos 

compañeras de trabajo. Mas aun, esto indica que dependiendo del 

trabajo que ejercite el obrero se le paqard una cierta cantidad, 

que será dirsrenciada da las demás por su puesto laboral. 
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Lo antes señalado se relaciona ampliamente con el pensamiento de 

Taylor, y para compararlo quiero retomar lo escrito por Esthela 

Gutiérrez Garza, al referirse: 

El taylorismo tiene como principio la mecanizaci6n del 

proceso de produccidn con base en la separación del trabajo de 

"concepcibn" y "ejecucibn". De tal suerte que el trabajador no 

tenga más funcion que repetir un trabajo lo suficientemente 

fragmentado como para poder determinar su tiempo y movimientoa en 

una norma de rendimiento capaz de ser medida por un cronómetro. 

En consecuencia para el taylorismo " . . .  la norma de rendimiento 

de l a  fuerza de trabajo social es el eje del andlisis del proceso 

de trabajo", y podemos agreqar, de la valorización del capital, 

objetivo para el cual fue diseñado. ( 2 9 )  

En el caso de México. el Estado de bienestar ha mantenido' 

una función imprescindible para el crecimiento y establecimiento 

de las técnicas elaboradas por Taylor y Ford, ya que sin aer 

propias han surtido un efecto para continuar con la influencia y 

dependencia ante 108 Estados Unidos. Sin embargo si éatas son 

técnicas aplicables a empresas extranjeras que tienen una 

estructura adecuada al desarroIio de su pals. estás se 

diferencian al desarrollo de l a  fuerza productiva de nuestro 

país. De ahí que México no tenga estudios desarrollados y bien 

definidos para propiciar teorías propias que se ajusten a las 

condicione8 de traba.10 que se requieren. y a su vez que la escasa 
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existencia de tales teorfas no sean efectivas para desligarnos de 

pensamientos anacrónicos que ponen en una situación de poca 

estabilidad a la mano de obra mexicana. 

Considero que l a  divulgación de las tdcnicas norteamericanas 

cumplen con su obJetivo, que esta acorde con las necesidades de 

desarrollo de l a s  organizaciones, empresas e industrias de su 

p a l s ,  pero que para el caso de México carecen de validez. 

Deseo abrir en este apartado, un paréntesis para explicar 

de t o m a  breve. a que se debió y c6mo fue qu6 sucedió la manera 

en la qiie Mexico se introdujo y aceptó como propias las teorías 

tayloristas y fordistas. 

Apoyandome en lo escrito por Esthela Gutiérrez, puedo decir 

que: los sectores que integraron la norma de consumo fordistn en 

México fueron: 1)la burguesía en qeneral; 2110s sectores medios 

que qanaban tres salarios mínimos y mi58 y 3) el 65% de los 

sectores obreros y trabajadores urbanos que ganaban un salario 

mlnimo o mds. Por lo que el patrón de reproduccidn fordista 

loqrb instituir una norma de consumo de tipo fordista para el 

sector mayoritario de l a  poblacih urbana durante el período de 

1955-1981. (30) 

Ello significa yue la poblacion ocupada en el campo junto con los 

desempleados y Los subompleados fueron prdcticamente excluidos de 
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este patrón, ya que fue extensivo tan sólo al 50% de la población 

económicamente activa. 

Es importante el recordar que México entonces se encontraba en un 

proceso de industrializacibn, por lo que se puso mayor enfasis a 

este sector, descuidando a la vez al sector aqropecuario. dándoee 

as1 iin numero considerable de personas desempleadas y otras 

tantas que se dedicaron a trabaJar para la economía subterránea. 

- Si lo primero dio. - la industrialización - se debid a que 

México había apoyado parte de su desarrollo económico al 

endeudamiento externo, porque era necesario e1 obtener nuevos 

créditos para hacer frente a la maquinaria y tecnología 

requerida, en la que estaban expuestas l a s  expectativas que 

propiciarían el desarrollo nacional. Pero para los años finales 

de la década de los '/O y principios de los 80,  había sucedido que 

el crecimiento armónico de la productividad junto con los 

salarios nominales se interrumpiera en el momento en que la 

economla mexicana se vio obligada de forma mds directa a recurrir 

al mercado mundial para reconstituir la fuerza de trabajo 

nacional, ya que ésta carecía de bases para penetrar a la alta 

industria y a su vez para desarrollar una economía competitiva y 

diversificada. Ademds el impulso de manufacturas, la importacidn 

de maquinaria y tecnología se volvieron en un prerrequisito para 

la acumulación. factor donde México no pudo ponerse a la altura 

de otras potencias en el aspecto de la industrializaci6n. La mano 

de obra no estaba capacitada para hacer frente a este reto y la 

clase empresarial acostumbrada al proteccionismo por parte del 



Estado, no pudo incurrir al mercado internacional. Un grave error 

como ya se menciond, fue el dejar de lado y cbn un resultado de 

ft-actura al sector aqropecuario, lo que trajo como consecuencia 

una crisis que termin4 transformando a México que de un país 

exportador. pas6 a ser un pals importador absoluto de bienes 

aqropecuarios. L)esafortunadamente se subestimd la importancia 

del sector agropecuario, por lo que tuvieron que ser Importados 

muchos productos básicos alimenticios, poniendo en tela de juicio 

todo el desarroilo de l a  industrializacidn, ya que fueron mfnimos 

los resultados positivos de las expectativas que se le 

concedieron. 

F:l meollo de esta explicacibn radica en el hecho de que se 

t r a ta  de explicar que infortunadamente México no ha tenido 

alternativas propias que en verdad beneficien a la clase 

trabajadora. las arqumentaciones que se encuentran para 

desarrollar el enqrane del trabajo mexicano, qiran en torno, como 

ya se ha dicho. a técnicas y métodos importados de otros países. 

principalmente de Estados Unidos. Me prequnto si en realidad, 

México no cuenta con la suficiente capacidad para proporcionar un 

equilibrio entre los diferentes sectores que componen el Centro 

laboral del país, y que con ello se determine un punto justo que 

ayude a mejorar la situacidn del trabajador mexicano, sin 

necesidad de que a este se le trate como un "conejillo de 

indias," al que se le utiliza para explorar y a su vez explotar 
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las técnicas laborales que en cierto grado funcionan en otro8 

países, pero que en el caso de México no sucede de iqual forma, 

de ahí que se haga forzosamente necesario el elaborar técnicas, 

estrateqias y métodos que brinden en la realidad hechos palpables 

y benéficos, para acabar con la enaJenaci6n por parte del 

trabajador y que en la práctica cumplan con los requerimientos 

básicos que necesita el país. Pienso que se debe empezar desde la 

iniciativa y tdctica de atender las demandas del trabajador, ya 

que se parte de éste por la sencilla raz6n de que e8 el promotor 

y en rliltima instancia el encargado de fabricar la mercancía, por 

la que de él depende producir mejor, cierto que la maquinaria 

jueqa un papel fundamental en este proceso, pero hoy en día si un 

trabajador no es capacitado y motivado parta desempeñar su 

trabajo, su labor será mínima y con escasa calidad y creatividad. 

Por si fuese poco, es importante que el trabajador produzca sin 

tener que estar amenazado o estresado para producir más, y así 

obtener una módica remuneracidn, y claro estd, tratar de dejar de 

fastidiar a l  trabajador con el asunto económico, ya que 

precisamente este aspecto de la economía es uno de los más 

vulnerables entre los trabajadores de nuestro país, 1.0s salarios 

en México en sí son bajos. y aunado con las liquidaciones que se 

realizan sobre estos, hacen que el trabajador no opere o rinda 

con el entusiasmo requerido en sus centros laborales. Iniciándose 

de esta manera, una cadena viciosa que determina; si no hay 

dinero suficiente o alternativas de superación no se trabaja con 
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el mismo provecho, obteniendo como resultado una produccibn, pero 

con l a  mínima calidad. 

Con lo anterior s610 se demuestra la incapacidad que se tiene por 

parte de la clase empresarial hacia sus trabajadores, por ende 

estoy tambi4n determina un riesqo costoso en los bolsillos de 

los patrones, ya que un producto caro y de escasa calidad, tendrd 

una mínima oportunidad para penetrar en los mercados 

internacionales. Considero que ello seguirá existiendo mientras 

se tenga alin a una mano de obra barata, abundante, y eaclaviznda 

a las órdenes, no suuerencias del patran que se dirigir4 a sus 

obreros a reqañadientes y no como compañero, ya que lo que le 

interesará a l  sesundo será sobresalir en su produccidn para 

expandirse y obtener ganancias. 

Es menester, por tanto, el sugerir que los patrones 

recurran a métodos de flexibilidad laboral, que a su vez se 

adapten a las condiciones de la clase proletaria mexicana. No se 

debe de caer en los errores pasados que consisten en dejar todas 

las expectativas un sector productivo determinado, por lo que 

ee hace necesario 

el realizar una reconversión en todos los sectores, sin abandonar 

a uno solo, de tal suerte queen breve plazo exista un perfil 

diferente de l a  economía nacional, que se identifique con una 

tecnica altamente competitiva. eficiente y rentable, orientada 

para producir mejor, tanto en el mercado interior como en el 
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exterior. La demostración de un cambio debe darse en el interior, 

as1 se observarán los efectos positivos o neqativos que dichos 

cambios pueden producir, para después de haber mejorado y 

modificado las alternativas de producci6n. irse de lleno a 

competir con el mercado externo, acompañado de una mano de obra 

altamente calificada y bien remunerada. 

A su vez es prudente continuar con los derechos laborales. 

que en cierto sentido forman parte de las figuras jurídicas del 

"patr6n de reproduccidn fordista" - siento que precisamente es de 
aquí de donde se han mantenido los logros principales para que el 

fordismo fuese aceptado, sobreviva y sobre todo continué 

penetrando en la conciencia del obrero - esto porque se ha 

observado que parte de la clase empresarial est& fastidiada de 

tener que atender las demandas y los derechos que el obrero ha 

loqrado a través de años de lucha. Esthela Gutiérrez explica que 

"la vinculacion estrecha de los salarios con la productividad y 

el consumo interno, al iqual que las prestaciones sociales, son 

factcwes que determinan la estabilidad de l a  mano de.obra, porque 

es un pacto entre trabajadores y patrones, sin embarqo. para los 

empresarios estos logros son a su vez nuténticos estorbos n la 

valorización del capital. (pero pienso que útiles y neceaarios 

para la estabilidad social) ya que p*r 10 uensral su consiqna es: 

producir para exportar. pero que en el interior se resauarda la 

idea de low-nr sstl-, a través de la estrategia de explotar a l  

rnaximo e1 rendimiento de los trabajadores (superexplotación)" 

(131) y claro esta. que dichas estrategias fueron concebidas 
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porque en ultima instancia representaron una forma de dominar y 

calmar a los trabajadores por parte de los patrones. En si e8 un 

juego de manipulacidn en la que el trabajador ofrece su trabajo y 

el patrón como cdmplice del Estado le brinda derechos para 

leqitimar sus demandas e instancias para recurrir en casos de 

enfermedad, education y cultura. 

Aquí es donde considero el exit0 de la teoría fordista, que 

ayuda en parte a ahorrarse ciertos qastos al patrán mediante las 

instituciones de bienestar, y por otra parte desembolsa para 

estar acorde con las exigencias que se proclaman por 108 

trabaladores, mostrando a l  Estado como instrumento de ayuda para 

l a  clase trabaiadora, y a  que con esto se protege La imagen del 

patrón como benefactor hacia sus trabajadores. Un ejemplo lo 

constituye el momento en que sus obreros se consideren 

“satisfechos de manifestar sus reclamaciones y tener la 

oportunidad de expresar sus derechos para utilizar las 

instituciones creadas por el Estado de bienestar”. 

Ahora bien, el punto a estudiar en la presente tesina no 

necesariamente es el encontrar las diferencias o similitudes del 

por qué sí o por qué no tienen que ser implantadas dichas teorías 

en el desarrollo de las empresas mexicanas. sino el tratar de 

converqer el porqué estas teorías tienen y necesitan ser 

modificadas por practicas más flexibles para procurar un ambiente 

de trabajo más productivo, amistoso y de ayuda mutua entre los 



trabajadores y no tenso, con base a técnicas que se ajusten al 

desenvolvimiento de nueatro pais. 

Precisamente este marco teórico que se ha elaborado nos conducir& 

a realizar una especie de comparación del cdmo SI  es posible 

cambiar l.as técnicas de presi6n y castiqo elaboradas por Taylor y 

Ford, a tecnicas acordes con la situación en que se ubica México. 

Ya que con la pr6xima entrada al Tratado de Libre de Comercio al 

lado de los Estados Unidos y Canadb, e8 conveniente y necesario 

el elaborar teorías y técnicas que se conviertan en métodos que 

demuestren que el trabajador mexicano es consciente y capaz de 

su trabajo y que pruebe que puede elaborar con suma calidad su 

labor. Lo anterior viene a exponer que la maquinaria, en efecto, 

es de importancia veraz. sin embargo el hombre trabajador y capaz 

de ejecutar su labor es quien en efecto lleva el mando de la 

maquina y tdmbien quien determina su uso conveniente y no al 

reves,  que el hombre este a disposición de la máquina. 

Aunque es claro que para disponer de todos estos logros, es 

tundamental el papel a desempeñar p o r  parte de la dirsccion de la 

empresa. ya que se tiene que propiciar un ambiente cordial 

acornpafindo de una capacitación adecuada en l a  que se desarrollen 

cursos acordes a las relaciones humanas y al desenvolvimiento de 

l a  personalidad. que sirvan para recalcar l a  importancia 

rundamental que tiene el trabajador a lo largo del proceso de 

t raba jo  y que esto traiga consigo una forma de laborar de manera 

m a s  eficaz hasta obtener el resultado final de la producción de 
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las mercancías. A su vez de que se deben crear las condiciones 

oportunas para que el trabajador se relaje, disfrute y se 

concentre en su trabajo. 

Todo ello en realidad puede ser posible en México en la medida en 

que el empresariado mexicano cambie su comportamiento y actitud 

de capataz ante los trabajadores a l  de su amigo. 

Y precisamente este es el tema que tocaré a partir del 

capítulo dos, tema 2 .1 ,  en relaciOn y específicamente con una 

empresa mexicana. en la que sus dueños son tambi4n mexicanos. 

Fmpresa en la que a partir de lo8 ultimos tres años, ha venido 

cambiando sus tdcticas hacfa sus trabaladores, y en la que 108 

resultados han sido positivos. Ello se refleja en las ganancias y 

utilidades de l a  empresa, l a  cual ha aqrandado sus instalaciones 

y premiado a si18 trnba.?adores con reconocimientos econ6micos y 

menciones honoríficas. esto qracias al hecho de transformar y de 

dejar poco a poco y al punto de la letra las teoría8 tayloriatas 

y fordistas. y poner en su lugar técnicas elaboradas con base a 

la flexibilización del trabajo. pero en las que desgraciadamente 

tampoco se deja la influencia del pensamiento e ideología 

extranjera, ya que en este caso se han venido modificando dichas 

técnicas de los resultados obtenidos por el Japón. y que hoy en 

dfa ee están introduciendo y siendo alteradas en lo necesario 

para adecuar88 al caso y situación de la orqanizacidn laboral de 

México. 
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CAPITULO DOS. 

ORIGEN, ESTABILIDAD, BENEFICIOS Y PERJUICIOS DE LA FLEXIBILIDAD 

EN EL TRABAJO. 

Queda de manifiesto que con los elementos adquiridos del 

capítulo anterior, se puede realizar plenamente una comparación 

entre las teorías tayloristas y fordiatas con las nuevas t4cnicas 

que componen la orqanización del trabajo, y que son plenamente 

reconocidas bajo el concepto de " f  lexibilizaci6n laboral". En sí 

dichas técnicas son andlogas. porque de las primeras se 

desprenden las sequndas. 

Es precisamente en este sentido donde radica la 

importancia del capítulo dos, que servira en qran medida para 

comprender el hecho de que la tranaformación de laa teorías, 

principalmente estadounidenses traen como principio la renovación 

del coniunto del proceso de trabajo. que desencadena u su vez, la 

competencia entre los diversos métodos practicados por los 

diferentes mercados internacionales, ya que es bdsico el renovar 

las técnicas o rezagarse con teorías atrasadas que no cumplen con 

los requisitos fundamentales pura hacer frente a los nuevos 

mercados mundiales. 

Por ejemplo, hoy en día el deearroilo de las relaciones 

laborales japonesas inteqran una parte considerable de l a  
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competencia entre otros mercados reconocido8 mundialmente por su 

alta produccibn. sin embarqo, el éxito de las técnicas recae para 

este caso en producir en serie y con alta calidad, hecho que trae 

consiqo como tactor estelar al hombre. Porque considero que hoy 

por hoy, el individuo cumple un papel medulnr para el desarrollo 

de l as  mercancías. Aunque su función, como veremos, ha variado 

enormemente, y es aquí donde se observará. qué aspectos han sido 

introducidos por parte de los grandes mercados que influyen en el 

desarrollo laboral mexicano (preponderablemente ideoloqías 

estadounidenses y ahora japonesas). 

El hombre como factor central del presente estudio; 

mantiene y desempeña una funcidn esencial en todo el proceso 

productivo, ya que l as  tecnicas clásicas tanto fordistas como 

tayloristas descansan en él, ahora bien, las técnicas de 

tlexibilización laboral, principalmente descansan sobre bases 

tecnolóqicas, compuestas por la maquinaria y por los modo8 del 

proceso automatizado. Pero hay que recordar y tener presente que 

el hombre es imprescindible para el buen desarrollo y 

funcionamiento de los mismos, su presencia es inevitable, ya que 

en sí, es él quien determina las vansuardias de la producción. su 

papel no se encierra sólo en el manejo de una máquina. va más 

alla de la tecnoloqla. porque es el creador y'transformador de la 

misma tecnolouia. 



Es este hecho el que trataré de profundizar en el 

desarrollo del presente capítulo, la cuestión e8 defender la 

condición del trabajador como ser pensante y reflexivo, porque en 

realidad es el quien constituye la parte fundamental pura 

emprender l a  superioridad y la calidad de los productos. por ello 

no sdlo debe otorgúrsele un papel como parte de la maquinaria 

inclinado a obedecer las nuevas modas de producción. 

MAS adelante se apreciar6 como los mejores mercados, (como el 

japonés) hoy en día son reconocidos como los vanguardistaa, ya 

que constituyen una organización disciplinada, que cumple al pie 

de la letra uno de sus objetivos, que es el de mantener una 

planta de trabajadores conscientes de au desempeño laboral y 

abocados a producir con agrado y en buenas condiciones sus 

actividades. 

Entrando de lleno en este tema, puedo mencionar un punto 

qus considero causal para el debilitamiento y renovaci6n de las 

teorías clasicas de Taylor y Ford, de ahí que se reconsideraron 

sus principios para adaptarse a los nuevos tiempos, y pienso que 

dicha renovación se centr6 Eiobre la cuestión salarial que mantuvo 

al trabajador descontento y con un promedio bajo de producción en 

su trabaio. El resultado consistió en que las mercancías 

terminadas tueron ineficientes y de poca calidad, además de %ener 

como otro resultado un precio de venta excesivo para el mercado. 

A s í  pues, e1 desarrollo de este punto se encuentra en que 
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conforme fueron avanzando tecnológicamente las industrias, éstas 

tendieron a modernizarse. pero deiando de lado al factor humano. 

Para dar forma al aspecto salarial. deseo retomar como 

ejemplo a lo señalado por Esthela Gutiérrez, para quien: 

Los procesos productivos tayloristas, principalmente se 

ubicaron en la composici6n que manejaban 108 mecanismos de 

fijacion salarial, que poco tenían que ver con la noción del 

"costo de la vida" y que mds bien se relacionaban con el criterio 

de la "norma de rendimiento". Obviamente los salarios crecieron 

por debajo del índice del costo de l a  vida, y en coneecuencia, 80 

presento tina caída del salario real. ( . . . I  Se hizo entonces 

necesario, para el caso de México en los años cuarenta, que la 

industrialización y las perspectivas de ampliación del mercado 

interno, se fijarbn a estimular la inversión, orientada hacía una 

auténtica modernización que se loqraría mediante la adquisicián 

de procesos tecnológicos importados. ( 1 )  

Sin embargo, con lo anterior se generó lo que hasta 

entoncee había venido sucediendo con las teorías tayloristas en 

los mercados internacionales, es decir sobrevino una fuerte 

entrada de mecanismos para producir con más eficiencia en el 

sector indiiutrial. Por lo tanto se dejaron venir en México, una 

serie de contradicciones y desaJustes entre l a s  formas de venta y 

de uso de la tuerza de t r aba jo  en las industrias. 
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Eiemplo palpable de lo anterior lo muestra el texto de Esthela 

Gutiérrez Garza, al explicar que: 

"El desempleo abierto creció de manera exorbitante. Pasó de 

un índice de 100 en 1981 a 60'7% en 1987. Este hecho ejerció 

presion sobre l a  calidad de l a  contratacibn que tenía que ver con 

el trabajo de planta o eventual. ( . . . I  Lamentablemente, la fuente 

que nos podrfa proporcionar esta información es la "Encuesta 

continua de ocupacibn" de la SPP que desde 1979 dej6 de 

publicarse. ins unicos datos que encontramos fueron en PEMEX. Ahí  

Iris trabaiadores eventuales representaban el 42% y los de planta 

el 58% era 19'76. Para 198'3 los trabajadores eventuales habían 

crecido un 183% v los trabajadores de planta de un 152%. En 

consecuencia sdlo el 53% de los trabajadores tenía un trabajo de 

planta, pues cre había incrementado en un 5% el de los eventuales 

en 1983. 

Si esto ocurre en el seno del sindicato más poderoso del 

pais. podernos entender los hechos como una tendencia hacia las 

nuevas formas de contratación que flexibilizan los compromisos de 

los empresarios con la clase obrera". ( 2 )  

Por lo mismo resulta claro que los empresario8 mexicanos 

fueron incapaces de prever o evitar la situación de desajustes 

que se observaron en la década de los 80,  ya que como se ha 

mencionado, el empresario mexicano acostumbrado a la protección 

del Estado no percibió y no pudo resolver al momento los 
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desajuste8 que le provocaron los procesos de trabajo importados y 

"adaptadoa" a la8 condiciones de la organizacidn laboral 

mexicana. 

iiomo ya quedó explicado en el capitulo anterior. para 1970 

el salario más alto s610 llegd a variar un 50 % en relacidn a los 

años pasados, (~610 recordemos que varios sectores, entre ellos 

el agropecuario qued6 fuera de la estabilizacion de l a  técnica 

furdista, ya que este sector no cumplía con las normas fordistas, 

por lo que el salario se deprecio en su valor, mientras que el 

auge se mantuvo en la industria que empezaba a nacer en México). 

(3 v. supra.) r 

"Esta tendencia, que perseguía la homogeneizacidn de la industria 

(en México fue heterogenea. es decir, que como en otros países el 

fordismo se dio de forma qeneral en todos los sectores, en México 

no ocurrib de igual manera, debido a que la industria era 

incipiente y débil) tuvo que ver con el fordismo, es decir, que 

se dio la busqueda explfcita por armonizar la produccidn. acorde 

a una realización de manera uniforme y generalizada. Pero a su 

vez este proceso quardd una relación con l a  estandarizacion e 

introducci6n masiva de los procesos productivos de concepci6n 

taylorista que descalificaron y desvalorizaron d la fuerza de 

traba io ahf utilizada". ( 4 )  

A principios de la década de los ochenta. l a  economía 

mexicana se fracturd aun más, y l a  fuqa de c a p i t a l e s  se aceleró. 
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por lo mismo se hizo necesario utilizar politicas de austeridad, 

lo que deaencadenó otra inflaci6n y que a su vez contrajo al 

corto y mediano plazo el crecimiento de desempleo. 

Ya desde entonces, era evidente y necesario utilizar practicas 

empresariales que se ajustaran a los nuevos cambios de mecanismos 

para introducir tacticas de flexibilidad del traba-?o. 

Ue acuerdo con Robert Royer, por "f lexibi 1 idad del traba JO" 

debe entenderse la busqueda de mecanismos "ági les", sin "trabafl" 

institucionaies que entorpezcan el libre juego de la oferta y la 

demanda en cada uno de los úmbitos de loa componentes de l a  

relacion salarial. Así. por ejemplo, en el ámbito de l a  

"organizacion de la produccion" se busca la introduccidn de 

"equipos de usos flexibles" en sustituci6n de la cadena de 

montaje con puesto individual fijo. En consecuencia la "tabla de 

funciones" ser& flexible pues buscará que el trabajador pueda 

realizar tareas "polivalentes" que permita una mayor elaaticidad 

en la estructura de las cualificaciones de la mano de obra. En 

relacion con la movilidad de los trabajadores se busca sustituir 

la cont-ratacion por tiempo indefinido basada en l a  "estabi 1 idad 

en el empleo" por el trabajo interino por tiempo definido, donde 

incluso las condiciones de trabajo puedan ser revisadas día a 

dia. En lo r-*lbtivc~ a la formacion de los salarios, 108 

mecanismos deben ajustarse d l a  situacibn de las empresas y del 

mercado de trabajo (desempleo principalmente). En consecuencia, 

se busca eliminar las "trabas" que representan la noci6n del 
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salario mlnimo obligatorio y l a  vinculación con el costo de la 

vida. Y en su lugar vincularlo a la noción de "rendimiento 

colectivo", es decir, segun l a  produccibn vendida. Por último. en 

relacion con la "proteccion social" se busca abatir las 

indemnizacione5 por despido y los pagos empresariales destinados 

a la seguridad social. ( 5 )  

La cita anterior, resume en gran parte como es que en un 

principio puede funcionar la flexibilidad del trabajo, se 

desprende además de la cita un aspecto perjudicial para la clase 

obrera, ya que en gran parte protege los intereses de io0 

empresarios. Sin embargo. se observa con tristeza que este tipo 

tie flexibilidad es l a  que se busca y lamentablemente esta 

poniendose en práctica en México. siendo que lo que necesitamos 

es  una flexibilidad que construya un modelo de trabajador 

consciente y estimulado en su centro luboral. Con esto se 

demuestra que lo adquirido por las luchas obreras que 

desembocaron en los derechos laborales quedasen sumergidos a 

prácticas antidemocráticas para la seguridad del trabajador. 

Siguiendo con nueatra cronología, se percibe que este hecho 

social (la flexibilidad que explica Boyer) en sí demostrd l a  

posicibn declarada por el qobierno delamadrista ante la situación 

de permitirles a las empresas. la "libertad" de gestionar los 

asuntos laborales segun l a  situación económica de cada una de 

ellas. Si dichas t-scnicas de flexibilizncion se utiliznran 
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indefinidamente de esta forma, no representarían más que un mero 

retroceso y una amenaza para las relaciones laborales. 

Por lo tanto. importante el reconsiderar que de la 

flexibilidad del trabajo se puede sacar un provecho en beneficio 

y orientado a aatisfacer las demandas de los trabajadores, para 

que bstos,  a su vez, produzcan con perseverancia. Este provecho 

en iíltima instancia vendrla a garantizar ganancias a los 

patrones. ya que de ellos serían las utilidades econdmicaa 

obtenidas de dicho proceso. 

Es menester el dejar prtlcticas laborales ajustadas en la 

austeridad y m a l a  retribucibn de salarios entre los trabajadores, 

se ha demostrado que las técnicas tayloristas y fordistas ya 

pasaron de moda y que ?l beneficio que se les pudo sacar ya esta 

aqotado, por ello es necesario remodelar el proceso de trabajo, 

enfocado precisamente a la flexibilidad. pero insisto no en 

terminos (le la definición de Robert Boyer, sino al contrario, 

encaminar practicas hacia contenidos que satistaqan las políticas 

de los obreros mexicanos y en esta medida enriquecer a l  trabajo 

humano con incentivos morales y económicos, eliminando a su vez, 

puntos de retrocesos en los derechos de los obreros, a cambio de 

un trabajo profundo y bien ejecutado. 

Por ello creo que es conveniente, aplicar la flexibilidad 

del trabajo tal y como se practica en Jap6n. Quiero mencionar una 



vez mds, que no es comparable un pals con el otro, ya que los 

separan enormes distancias tecnológicas y de derecho laboral, 

pero se puede empezar por el imitar aspectos de prácticas 

administrativas (reclutamiento. entrenamiento de personal etc.), 

prácticas psicológicas y sociolbgicas. De forma análoga se puede 

operar de una manera similar con el trabajador para obtener 

resultados aproximados con la calidad del proceao de producción. 

Aunque claro eetá en menor proporcibn. debido a que la8 

condiciones sociales, economicas y políticas obviamente no eerdn 

las mismas. Sin embargo, debe haber un principio y considero que 

ese "qranito de arena" debe enfocarse en las empresa8 con deseo8 

de brindarles a sus trabajadores mejores condiciones de trabajo 

que se reflejen en el producto terminado y vendido de cada 

trabajador. 

Solamente hasta lleqado este momento (la toma en cuenta del 

obrero en las decisiones de la empresa) se podrá decir que la 

imagen del trabajador mexicano estará cambiando en beneficio de 

su vida personal al obtener mayores reconocimientos y 

remuneraciones adquiridas por la buena labor de su trabajo. Con 

l a  ayuda de medidas flexibles, bien implantadas se mantendrá el 

desenvolvimiento del traba~ador como ser pensante y autbnomo de 

l a  actividad que desempeña, de aqu l  que el producto se venda con 

mas facilidad en los diferentes mercados tanto nacionales como 

internacionales. engrandeciendo por lo mismo la demanda de las 

prácticas flexibles hacia otros sectores del país. 
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2 . 1  DE LOS  TODOS CLÁSICOS A LA FLEXIBILIDAD Y AUTOMATIZACI~N 

DEL TRABAJO. 

Las ventajas potenciales presentadas por la flexibilidad 

están vinculadas a las nuevas presiones por las que hoy atraviesa 

la acumulacidn del capital, asimismo descansan sobre recursos 

inéditos ofrecidos por las nuevas tecnologlas de la electrdnica e 

informática que conforman en conjunto la automatización de laa 

industrias, en SI estos recursos estdn pensados desde el punto de 

vista de la organización productiva. 

Es importante subrayar que lo anterior se define y se 

aplica de manera m8s amplia en la década de los sesenta y 

setenta. ( 6 )  

Metodo que tanto para la automatizacion de producciones en serie 

y l a  informatizacion de los procesos, la informbtica y la 

electrdnica hablan hecho su entrada como elementos ya básicos. 

Para apoyar la cuestion del advenimiento de la automatizacidn en 

las industrias de los palses altamente industrializados. me 

remito a lo indicado por Coriat: 

"La automatizacion de las tareas en las industrias de 

produccidn en serie sigue progresando. Innovacion "incremental", 

se dice a veces, para indicar que solo progresa por añadido a 



partir de conceptos y técnicas bdsicos no sustancialmente 

modificado%. 

En efecto, es en otra parte donde surqe y se consolida la 

novedad. No en las industrias de producción en serie, sino en las 

industrias de propiedad (o sea, industrias en las que se puede 

experimentar con sus productos y de esta manera buscar el más 

adecuado a Ins necesidades del consumidor y ventajas de la 

empresa). Alli la produccidn industrial reside no en la ejecucidn 

de tareas fragmentadas con el objetivo de imprimir formas, sino 

en el empleo de cadenas de reacciones fisico-químicas, para 

obtener de la materia propiedades industrialmente COn8~mible8. 

( . . . I  para obtener derivados que correspondan a moléculas mds 

r i n a s .  Lo mismo ocurre con la industria electronúclear, donde por 

í-ision o rusión del atomo. se desea obtener energía. 

( . . . )  La gran innovacibn consistía aquí no en la automatizaci6n 

de las tareas de fabricación -en el sentido de las tareas "de 

intervención directa" de las industrias de producción en serie 

que están reducidas a ese tipo de industria-. sino en la 

vigilancia y la conduccidn por computadora de la evolución de las 

cadenas de reacción físico-químicas. 

( . . . I  A fines de la década de los setenta, un sistema complejo 

de computadoras, de calculadoras. Y de automntas programables es 

el que posibilita, en tiempo real, toda la administración de la 

conduccion de l a s  operaciones. Entonces se relega el trabajo 

"vivo" a algunas tareas imposibles de eliminar: programacibn de 

l a s  m a q u i n a s  v puesta en marcha de l as  instalaciones de cada 
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ciclo de producción nuevo . . .  En esencia, esta actividad consiste 

en vigilar que todo suceda seqún el desarrollo t4cnico previsto, 

desde una sala central donde paneles opticos proporcionan en 

tiempos reales informaciones sobre las diferentes partes de la 

estructura, o que las propias computadoras efectuen las 

correcciones necesarias. Sdlo en situaciones de emergencia, de 

alarma, cuando se descubre alqun error en la computadora, se 

vuelve a pasar al manello manual". ( 7 )  

Resulta interesante el analizar que un principio la 

flexibilidad se present6 como causa para obtener resultados mds 

avanzados en los procesos de produccibn, pero a l  pasar el tiempo, 

l a  flexibilidad se hizo extensiva hasta alcanzar el trabajo 

personal de cdda obrerc que desempeñaba su labor en las 

industrias. 

En materia de organización del trabajo, la producción 

encontró el apoyo adecuado que se solicitaba para entonces, y los 

mecanismos taylorianos y fordistas se centraron en un contexto 

renovado para adecuarse a los nuevos requerimientos. De ahí que 

se diera respuesta a la enorme difusi6n de la automatización que 

floreció en un principio para qanar los recientes mercados que 

estaban en expansión. 

A partir de este momento la producción industrial gozaría de una 

o l a  de innovaciones y ,  sufriria por ende una ruptura con las 

teorlas clásicas. principalmente con la nueva qeneracibn de 

medios de trabajo que estarian representados por la 
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microelectrónica y la informdtica las cuales contribuyeron para 

dicha ruptura. 

En un principio, la nueva qeneracibn "se centraría en 

tecnicas de control y de programación de la mdquina. El objetivo, 

rapidamente fijado, sería el lograr arrancar de las manos obreras 

las actividades estratéqicas de ajuste y manejo de las máquinas, 

para hacer efectuar automáticamente las operaciones, después de 

haber sido correctamente programadas". ( 8 )  

La novedad reside en el nacimiento de la automatizaci6n 

inteqrada, es decir, que l a  producci6n se efectuara sin la 

intervencion manual, esto a cambio de un ajuste y una 

correspondencia automática de los tiempos de circulación y 

operaciones. (principios de Taylor). "Sin embargo, este "ahorro" 

qeneral descansó en un límite esencidl: s610 vale para la 

produccibn de grandes volúmenes. La línea ( . . . )  no puede repetir 

sino las mismas operaciones, a l  mismo ritmo. Aunque sólo se 

volvi6 rentable si se le utilizaba para fabricar una enorme 

centidad cle Drcductos estandarizados y riqurosamente idénticos". 

( 9 )  

Ahorro de tiempo y ahorro de control, serían entonces los dos 

elementos (:lave para producci6n. Sigue pues, vigente, pero 

modificado el dispositivo fordiano que radica en "eliminar el 

tiempo muerto". 
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Para esta situación era imprescindible que los principios 

fordistas ae reorganizaran para no caer en una crisis de la 

orqanización del trabajo, ya que los años venideros representaban 

sofisticaciones en otros mercados mundiales, con lo cual se 

estaba dejando de lado a los t6rminos clásicos. Se hizo necesario 

el buscar una reestructuracibn que fuese capaz de enfrentar las 

nuevas normas de competencia, y que a su vez procurasen un 

arranque con bríos renovados para hacer frente no 8610 a la 

produccibn en serie, 

sino a utilizar tecnologías rlexibles remodeladas para lograr que 

los materiales utilizados pudiesen volver a utilizarse en caso de 

requirieran cambios de modelos. 

Una explicacibn sencilla para comprender io anterior nos la 

brinda Benjamin Coriat a l  sostener que esta flexibilidad ya no 

rlgida, sino tecnoloqica se daría: 

Con la ventaja de que si un producto se desplomará en el 

mercado o si simplemente. llegará a i  final de su ciclo "natural" 

de vida, una parte de 108 materiales utilizados para su 

fabricacion, pudiese utilizarse, arreglarse y programarse de 

nuevo, y servir en la fabricacion del nuevo producto que vendría 

a sustituir al antiquo. ( 1 0 )  

Lo anterior principalmente concebido como soporte de un régimen 

de acumulacion de capital. 
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Asimismo, con esto se dejaba la flexibilidad rígida que se 

basaba propiamente en producir en grandes voltimenes 

estandarizados. sin diferenciación y sin posibilidad de cambiar a 

nuevos modelos o reciclarlos. 

Es obvio, que tanto con la flexibilidad rígida, como con la 

flexibilidad t4cnica. se buscaba el tratar de arrancar el dominio 

del manejo de l a  máquina herramienta de los obreros con fama de 

ser los mda calificados y los más organizados, así pues, esos 

objetivos se clavaron en la electrdnica y la informdtica que de 

esta manera hicieron su entrada en las fábricas. 

Como se ha visto. l a  nueva técnica desembocd una poderosa 

revitalización de las romas productivas y de loa soportea de 

qaiiancias de productividad del fordismo histbrico, así el sistema 

productivo en su conjunto encontraría modificados sus resortes y 

sus lógicas de funcionnmiento. De la misma forma las 

combinaciones productivas flexibles se integraron como 

prolongación de la automatizacidn que es precisamente quien 

preside a la flexibilidad. con ello se aseguraba un nuevo 

proqreso en la productividad global, ya que a partir de aquí; 88 

registraron y se siguen registrado considerables ganancias en las 

industria8 donde se han puesto en práctica 

Sin embarqo, para apreciar el costo econ6mico que invierten 

l a s  industrias para instalar la automatización, y en la que no 

todas las empresas se encuentran en condiciones de participar, 

resulta pues, importante el recordar lo señalado en un principio 
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de este tema y que es: la flexibilidad aunada a la automatización 

se desarrolló primeramente en países altamente industriales por 

lo que su instalacion fue tactible, ya que la misma está 

integrada por un proceso que acarrea enormes costos económicos. 

Por principios de cuentas "la flexibilidad incorpora para su 

estabilizacion un enorme costo en mantenimiento estructural 

(piezas, herramientas, mano de obra), en sí  la instalación de la 

automatización flexible. es superior a1 de cualquier otra 

combinación tecnica." (11)  

Pero a l  paso del tiempo. la flexibilidad tecnológica aparecid y 

sique apareciendo hasta la fecha como un instrumento capaz de 

favorecer una disminución entre los costos que indicó su 

introducción, y a l a  vez sigue reduciendo la incertidumbre ante 

los nuevos progresos tecnológicos, es decir que su inversión se 

ve favorecida a corto y mediano plazo. 

Otro factor econbmico-social, que esta presente y en favor 

de los empresarios. se encuentra en el  concepto de orqanización, 

que se asocia con la busqueda de la mayor eficacia posible del 

trabajo, la misma es sequida de las qanancias económicas que se 

le pueden asociar, con base en una mayor productividad del 

traba JO . Este aspecto se recordará sigue siendo el mismo 

principio de eficiencia que estaba presente en las teorías 

tayloristas y fordietas. 
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Más, un elemento que se modifica de las mismas teorías se 

localiza en cuanto a mantener un grado de eficiencia superior al 

momento de loarar iin ahorro entre tiempo de operaciones y tiempo 

d8 circulación, que concluye a su vez en una optimización de los 

procesos productivos y ,  a lo que también se remitían las técnicas 

tayloristas y fordistas. 

Esto por lo general se deslinda en lo escrito por Marx: 

La orqanización del trabajo adopta una forma deapbtica, 

que se rodea de relaciones jernrquizadas, o se materializa y se 

deleqa en principios de la autoridad desde io8 dueños de 

producción, hasta los trabajadores con un qrado mayor que al de 

sus compañeros. ( . . . I  "Cuando su capital crece, y con él la 

fuerza colectiva que explota. el capitalista renuncia a su 

funcibn de viqilancia inmediata ( . . . I  y la transfiere a una 

especie particular de asalariados. En cuanto se encuentra a la 

cabeza de un ejército industrial, necesita oficiales superiores 

(directores, gerentes) y oriciales inferiores (vigilantes, 

inspectores, supervisores) que durante el proceso de trabajo 

ordenen en nombre del capital". 

( .  . . )  La "cooperacion" con el desarrollo de la produccibn, 

oriqina tina productividad adicional. que se distinque y no tiene 

que ver con la productividad individual de cada uno de los 

trabajadores involucrados en 8 1  acto productivo. ESO ya es 

indicar, a través de ese complejo concepto de "cooperacián" de 
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Marx que la organización del trabajo como tal es un lugar 

específico de búsqueda y de engendramiento de ganancias de 

productividad, que no podría limitarse tan sblo  a la búsqueda de 

la ericacia del trabajador considerada individualmente. ( 1 2 )  

Pensar de forma metddica requiere este factor, porque el marxismo 

no es s610 una doctrina economica. sino que es una concepción del 

mundo que implica aspectos filosóficos sociales, económicos y 

politicos, por lo que debe de tomarse en consideración sua 

estudios para aplicarlos a los procesos de trabajo, no en el 

sentido de tratar de inculcarle a l  capitalismo cuestione8 

socialistas, ya que no es el tema, ni tampoco convertir un 

sistema al o t r o ,  porque entonces no tendría sentido la cuestión 

que se ha estado analizando, ni mucho menos tendría lógica el 

analisis de l o s  fundamentos de las teorías clásicas y neoclásicas 

que triunfaron conjuntamente por el desarrollo del capitalismo, 

además, porque el aspecto a estudiar en este trabajo se sintetiza 

en cdmo producir con mds calidad y a memores costos, llevando 

como elemento principal de todo este proceso al hombre, como ente 

esencial de dicho deaarrollo y sin que éste pierda su 

valorizacidn como ser humano que es ante todo su principal 

característica. Esta norma debe respetarse en toda la extensión 

de l’a palabra. al hombre se le debe resquardar y valorizar por su 

trabajo ejecutado, de aquí la importancia que se podría retomar 

de los señalamientos marxistas en cuanto a la manera de aplicar y 

valorizar las doctrinas para el buen trato hacia el trabajador, y 

79 



por ende tomarlo en cuenta como parte principal de los cambios 

que se dispongan dentro de la organización y de las técnicas que 

se impregnan de las nuevas fórmulas de trabajo. 

Bien, con esta visión se ha palpado que independientemente 

de cada país. sólo los beneficios materiales se traducen en 

progresos de la productividad del trabajo y del capital, aunque 

ambos deben corresponder a favorecer la imagen y perspectivas del 

trabajador como humano y no como parte del proceso automatizado. 

Ciertamente se ha observado que la automatizacidn del 

trabajo tlene repercusiones en el empleo. en l a  organizacidn y 

divisidn del traba.jo. en l a  economía y .  en general. en todos los 

ámbitos de la vida social, el tema pues, da la automatización se 

ha convertido en una materia de discusión, análisis e 

investigacibn a nivel internacional. 

Un estudioso de este tema; Felipe Espinosa define a la 

automatizacion: "como un coniunto de procedimientos que buscan 

reducir o suprimir la intervención humana en los procesos de 

produccion industrial y de tratamiento de la información". ( 13 )  

Es sabido que el florecimiento del perfeccionamiento de 

soluciones nuevas para los modos de producción se ha fijado 

principalmente desde tiempos de la revolución industrial, de una 

u otra manera se ha intentado producir para consumir, aunque los 

fines no han sido los mismos, mientras que para los países 



capitalista8 se busca consumir para aumentar ganancias y 

perseverar con ello el elitism0 que se da a través de la 

distinción de las clases sociales que se definen por la 

concentracion de l a  riqueza, para otros países con sistemas como 

e l  socialista. (ai menos en la teorfa) no resulta lo mismo, ya 

que se busca un beneficio general que satisraga las necesidades 

de todos los hombres que se caracterizan por producir para vivir 

en condiciones iguales. Sin embargo, y a pesar de sus 

distinciones políticas. econbmicas y sociales, el factor que 

tienen en comhn ambos sistemas se caracteriza en que el 

"principio del taller del mañana, no es una fábrica sin hombres" 

( 1 4 )  

Lo anterior ha quedado demostrado en epocas recientes, para 

explicar este aspecto del hombre como ser esencial del proceso de 

producci6n. pero qolpeado por las diferentes técnicas practicadas 

sobre él. es conveniente el remitirme al texto de Coriat. "El 

taller y el robot", de donde se explica que: 

Desde fines de la década de los sesenta, como respuestn 

directa a la crisis del taylorismo. por iniciativa de. los 

empresarios se desarro 1 16 un intenso movimiento de 

experimentación y de investigación, cuyo objetivo era disminuir 

l a  vulnerabilidad de la cadena de montaje a l  ausentismo y mds 

qenernlmente a las diferentes formas, cerradas o abiertas, de 

resistencia obrera. Se sobrevino a l  mismo tiempo la época llamada 
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”de la humanizacíon del trabajo”, bandera bajo la cual se 

desarrollaron mil y una innovacionee. Primeramente, se proclamaba 

por parte de los trabajadores el ponerle fin al trabajo 

deshumanizado. fragmentado y repetitivo, pero el período terminó 

con menos obreros especializados. S í  bien esto no se debi6 a los 

metodos diversos de recomposiei6n de las tareas, si se debió al 

desempleo que no delb de extenderse hacia los sectores menos 

calificados y menos protegidos de la fuerza de trabajo. 

Más alla del detalle de los experimentos y de su 

diversidad, se constituyó un nuevo concepto general de 

organizacibn: el “postaylorismo”, el cual se cimentó sobre: 

-la distribución del trabajo, ya no en puestos individuales y 

t a r e a s  fraqmentadas. sino en ”islotes” de trabajadores, en 

pequetíos grupos que administrabnn un conjunto homogéneo de 

tareas: 

-el rompimiento del carácter unidimensional de las líneas de 

montaje y de fabricación, para concebir el taller como una red de 

minilíneas entre las cuales circulaba el producto siguiendo 

trayectorias que se han vuelto complejas; 

-finnlmente, se reemplaz6 la banda transportadora de ritmo fijo 

por carretillas que se desplazaban por l a  red de ritmos 

flexible€#. En pocas palabras. se pasó de líneas unidimensionales 

de ritmo ríqido a organizaciones multidimensionales, en red y a 

ritmos flexibles. 



Esta8 experiencias apoyadas en conceptos nuevos liberarían 

un enorme potencial de productividad y de flexibilidad en las 

oraanizaciones productivas. ( 15 )  

Sin embarqo. el especialista español. Fernando Butera. piensa que 

" l a  novedad no reside tanto en los sistemas de control 

automdtico, la tecnología informática o la integracidn de las 

instalaciones y empresas por separado, cuanto en el conjunto de 

todas esas transformaciones. ( . . . I  Propone estudiar las nuevas 

t ecno 1 ocr 1 a s  

como elementos integrantes de la automatizaci6n. explica que: "No 

todas l a s  nuevas tecnologlas se aplican a la automatizacidn; ésta 

puede, por otra parte, incluir no sdlo tecnologías informdticas, 

sino también mecdnicas, químicas, electrotécnicas, 

hidronewnáticas etcétera. " ( 1 6 )  

Si bien, se sabe que el desarrollo tecnolbqico y en 

especial la automatización de las industrias han afectado a 

qrandes areas de l a  economía y han llevado consiqo a una 

reestructuraci6n radical de la industria. también es cierto que 

esto ha ido acompañado por la idea de aumentar l a  productividad 

aunada a una divisi6n especializada de trabalo (neotaylorismo), 

obedeciendo a su vez,  este proceso a l  deterioro y empobrecimiento 

del trabajo humano. 



Es tiempo de explicar que, sobre todo, la tendencia 

empresarial occidental ha buscado con la automatizaci6n. 

disminuir al máximo la importancia y el papel de los operarios en 

las fabricas. sin embargo, y contundente como ya se mencionó. que 

el funcionamiento de l a  Fábrica moderna, aun cuando esté 

totalmente automatizada seguirá teniendo como elemento 

fundamental e imprescindible para producir adecuadamente, al 

propio trabajador. 

Siquiendo con l a  temática del traba30 automatizado, deseo 

realizar una cnmparacion entre dos potencias industriales como lo 

son l o s  E s t a d o s  IJnidos y Japón. para conocer más a fondo las 

posibles ventajas o devvsntaias que puede producir la 

flexibilidad laboral. y dependiendo de los resultados positivoe. 

tratar de evitar nuevos errores que perjudiquen a las empresas 

mexicanas y con ello, claro está, a los trabajadores. 

Karl-H. Ebel, investiqador de la OIT (Organizaci6n 

Internacional del Trabajo) señala que " l a  "fábrica del futuro" 

descrita por los inqenieros partidarios de l a  F I C  (FabricaciOn 

integrada mediante computadora) sique siendo. en qran medida, una 

q u  irnare a prsar  (de a lcrcinos resu 1 tadov que diriase, proceden de 

una novela de ficcif5n científica". ( 1 7 )  

Ebel. resalta v destaca el papel del hombre como parte 

rnedular del proceso productivo. de ah í  que su estudio se enfoque 



a la participaci6n diversificada que cumple el trabajador tanto 

en el sistema de producci4n estadounidense como el japonés. 

Asimismo enfatiza como centro de atencidn para evitar rracasos en 

la implantation de l a s  nuevas tecnoloqías, el "papel decisivo que 

desempeña el factor humano". El autor describe, como ya expliqué, 

dos modelos distintos que se han sequido hasta el momento d nivel 

internacional para la implantaci6n de las nuevas tecnologías en 

el proceso productivo: el antropocéntrico y el tecnocéntrico. 

"El modelo tecnocéntrico que se ha aplicado sobre todo en 

Estados Iinidvs ronsiste: "en e1 intento de reducir gradualmente 

ai minim la intervenci6n humana en el proceso de producci6n, y 

de conseguir sistemas flexibles para poder responder a los 

cambios de l a  demanda que se registran en el mercado de los 

productos de alta calidad. Se basa en el criterio de que los 

trahajadores y los técnicos de los talleres son un factor de 

imprevisihilidad, perturbacion e incert.idumhre, capaz de 

trastornar la producción y el flu30 de información. cuya 

requlacibn puede efectuarse mejor mediante computadoras 

centrales. El objetivo final es la "fábrica sin personal". Se 

asigna sdlo una funcibn marqinal a los trabajadores, y el saber 

tedrico y practico de estos ha de quedar incorporado 

proqresivamente a las mbquinau". 

"En e l  modelo antropocéntrico. aplicado principalmente en 

JaOOn, " l a s  empresas que adoptan sistemas de automatización 

flexibles v avanzados pueden contar con una mano de obra 
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sumamente calificada. adaptable y leal. En vez de proceder por 

qrdndes saltos en l a  adopcifin de los prosresos técnicos. 

prerirr-en melorar poco a poco el proceso de producción y la 

calidaa de los productos, a mentido como resultado de iniciativas 

procedentes de inqenieros, tecnicos y obreros motivados. La 

amplia aceptacion de los círculos de calidad es tan sólo una 

rnanifestacion de ese renómeno . . .  el elemento más flexible del 

sistema es el personal que lo hace funcionar. La solidez de este 

método. que se apoya en el esplritu de colaboración que predomina 

en l a s  relaciones laborales, se pone de manifiesto en la 

produccibn diversiricada y en gran escala de artículos de calidad 

super lor-". 

El método antropocéntrico, es  el que mejores resultados ha 

dacio en los ultimos LO afíos. porque. romo dice Ebel. 'no obstante 

sus deficiencias. los seres humanos son indispensables para la 

utilizacion optima y eficiente de los  equipos automatizados". 

(18 )  

Japón despues de haber partido de un problema clásico como 

lo fue la búsqueda de intensiricaci4n del trabajo (por 

poli.valencia v aiitonomizacidn en los puestos). el método pronto 

se eiiriqiiecio (-on l a s  técnicas del "Justo a tiempo". lo que trajo 

como resultado las operaciones de uso tlexible. n partir de aquí 

st3 mociiricó el pr inc ip io  de la  orqanizacibn de la empresa. A s 1  

y-- - 



pues, se dieron sustancialmente cambios esenciales con respecto 

a l  taylorismo y fordismo. 

Hoy en dfa la empresa japonesa se identifica por sus 

inn~vaciones aupecfficas, lo que la hace ser distinta ya de la 

qran ampreua rordiana. la organización en Japón ha creado un 

nuevo "arquetipo". es decir un nuevo modelo de empresa. 

Hesulta interesante el observar que se está adoptando 

mayoritariamente por parte de las grandes compañías del mundo, el 

modelo japones. aunque claro está con algunas particularidades. 

Retomó a Felipe Espinosa. porque concuerdo ampliamente con 61 al 

pensar que l a  principal de estas particularidades se "involucra 

en l a  orc~anizacibn da1 traba30 en sindicatos. Los trabajadores se 

auto-organizan y deciden sobre su materia de trabajo. conforman 

sus equipos, eligen a sus Jefes. proqraman los ritmos etcetera 

(19) En una palabra. se revalora el papel del trabajo en la 

prcrduccidn automatizada. De tal manera que se est& comenzando a 

establecer otro tipo de relaciones obrero-patronales. Los 

patrones lo resumen asi: "perdemos poder político en la fábrica, 

pero qanamos en productividad y competitividad". (LO) 

El interes de la orqanizacibn japonesa se basa en la 

inclusion total del personal en la toma de decisiones, sin 

considerar nivel jerárquico e independientemente de las 

actividades vinculadas crin su trabajo. Esto permite que los 

miembros del qrupo intercambien papeles y alternen sus relaciones 
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tanto de trabajo como familiares. esto sirve como una especie de 

desahogo y de equilibrio emocional y social. El intercambio de 

relaciones interpersonales no se apeqa a reqlas formales. sino es 

un cambio simbblico. en donde el subordinado compite por iqual 

con sus superiores, a l a  vez, se le permite al trabajador 

expresar sus opiniones en el trabajo, las cuales en Occidente 

L están prohibidas en condiciones normales. 

Lourdes Munch Galindo y José Garcia Martinez, resumen 

explicitamente una de las teorías que m8s éxito y difusidn ha 

tenido en Japón. ésta es la "Teor la  Z " .  su contenido plantea que 

se consique u n a  mayor productividad a l  implicar a 1.0s 

trabajadores en el proceso de la empresa. Los fundamentos en los 

que se basa son: 

a )  La confianza: lo que los trabaiadores realicen a través de sus 

actividades. refleja su.actitud de entrega y honestidad con la 

empresa. 

bi La sutileza: e1 jefe inmediato debe conocer bien a cada 

trabajador, de tal manera que mediante los rasqos de sus 

diferentes personalidades. decida quién se acopla con quién, y de 

esta forma orcyanice equipos de trabalo que funcionen con un 

maxim0 de efectividad. 

c) La intimidad: e l  trabajador debe buscar el interés, el apoyo y 

la aenerosidad disciplinada del qriipo. que SF! traduzcan en 

relaciones sociale% más estrechas de equipo. 



Estos fundamentos, aunque parezcan demasiado utbpicos, son 

l a  piedra anqular del exito de intinidad de empresas e n  Japon, 

asimismo o r o p i c i a n  tina actitud favorable para la cooperaci6n. el 

rendimiento. v sohr-3 todo l a  confianza Y seauridad que el 

trabaiador deposita en sus demas compafíeros y en la orqanización. 

( 2 1 )  

Es claro que el conjunto de las particularidades de la 

empresa japonesa y si1 eficiencia reconocida por doquier hacen de 

ella un "modelo". 51 en todas partes se intenta imponer este 

mstodo. es poique en su principio es  portador del modo de 

extraccibn de l a s  qanancias de production que corresponden a las 

n o r m a s  actudles de cornpetencia y de competicibn entre empresas. 

Ahora. resulta interesante averiquar en qué consisten los 

lr-xyrrm riel sistema de praducci0n iaporilos y ante todo de la Teoría 

Z ,  sobre el sistema estadounidense. creo conveniente citar a 

William G .  thchi. quien contrasta lo anterior de la siguiente 

manera : 

"{h-qani zac iones japonesas" . 

- Empleo de por,vida. 

- PrQcesl3 lento de evaluacidn v promoción. 

- ( ' a r r e r a s  no especia 1 izadas. 

- Mecanismos implicitus de control. 

- Proceso c~lertiv~ de toma de decisiones. 



- Kesponsabilidad colectiva. 
- Interés holista. 

"w-qa n i za c 1 ones es t. dcioun I (19 nses . 

- Empleo a corto plazo. 

- Proceso r-apido de evaluación y promoción. 

- Carreras especializadas. 

- Mecanismos explicitos de control. 

- Proceso individual de toma de decisiones. 

- Responsabilidad individual. 

- lnteres secfmentado. (22) 

La caracteristica más conocida de la teoría Z, es tal vez, 

l a  importancia que se da a l a  participacibn del personal en la 

torna de decisiones. En Japon cuando se requiere una resolucidn 

trascendental. todos los que estan involucrados. intervienen en 

el proceso de l a  toma de decisiones. Lo mismo determina mnfianza 

y seouridacl que 3e desarrollan en un ambiente de colaboracidn. 

Por otro lado. lo normal de una empresa estadounidense es que l a s  

deciuiones son tomadas por. los altos niveles, y aun m¿s. se 

considera que éstos asumen la responsabilidad. ello implica una 

actitud en los trabajadores de descontianza. 

O 

Quiero abundar en lo referente al punto rinal de la 

orqanizacion japonesa e 1 "interés hol ista", porque 4ste es un 

clbietivo clave del ex i t o  de l a  produccion 3aponesa. ya qi le en el 
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2 3 1 ) s  (11 ientes. Este cont.rm1 exiqid la participacien de t~odas las 

divisiones. incluyendo las de mercado. diseño. manufactura, 

i iwprcc i on v despachos . ?'em 1 endo tqiie 1 a !?a 1 idad . tarea cie tcdos 

en una e m p ~ e s a .  se cxbnvirtiera en t a r e a  de nadie, Feiqenbaum, 

s u c J i r i C 1  que el ciontrQ1 kotal de cal idad estuvier-a respaldado por 

tiria tiinción rssrsncial bien oraanizada. cuya ilinica area de 

espiiializacibn tuera l a  cal idad de 10s productos y cuva unica 

area de operaciones fuera  el control de calidad.' Su 

pr-cpfesional ismo ccciciental  lo 1 levci a abogar porque el control 

total de calidad estuviera en manos de especialistas. (25) 

J.,& definicidn que sint.et.iza el l:ontro¡ de cal idad laponés 

manufacturar v mantener- u n  producto de c a l i d a d  que sea el mas 

qcnnnmico. el más íiti.1 y siempre satisfactorio para el 

consumidor". Pera alianzar esta m e t a .  es preciso que en l a  

ernprrsa todos promuevan y participen en el control de calidad, 

incluyendo en esto a los al tcgs eiecutivn:; así como a toda? las 

'l~visiones de la empreea y a t idoe los empleados. 

k: 1 Lir . e:+ t w ; d  de manera p r  1 nc I pa ¡ u 1 qi inns print os r e  1 ac ionado3 c o n  

1 . -  Realizar el control de c:aliclad con el fin de nroducir 



se trata so lo  de cumplir una serie de normas ':) ssperificaciones 

niil-*ionales (Normas lndustrialcs Japonesas, NIJ). Los consumidores 

no siempre est.ar-iln satisferilit-Is con un producto que cumpla leis 

t ~ ~ ~ y r n ~ s .  tarnhitSn sf- tiehe recordar que Ids exigencias de los 

t'rlnsiirnidnr.es v a r  i ? n  de un año a r3k r -n .  

' ? . -  Se  firbe hacer hincapie en la orientaci4n hacia el consumidor. 

Hdsta ahora 1~ rabricantes han Derisado que les hacen un favor  a 

16s ccsrisiimidores vendiéndoles sus productos. En terminos 

Dt-ac-t icos se prclw-bne que loa  fabricantes estudien l a s  opiniones y 

rcquis i tus  de los cnnsumidores y que los  tengan en cuenta al 

r l  I -@nap-. irmnufdrturar v vender s1.m productos, "el consumidor es 
i 

rey" .  es  el  quien t lene * I  d~.rr?cho de escoqer los productos. 

3 .  - b;n su i n t e r p r - e t a c i o n  mas estrecha. calidad siqnifica calidad 

del prod1.it:t.o. En su int*rpretaci6n m á s  arnnlia, calidad siqnifica 

! 

t-rahei iatip e s .  inqenieros Y e ieciit i vos .  c a l  idaci de 1 sistema, t i t -  l a  

smpreya. de l o s  ob ie t ivos  e tce te ra .  El +nfoqcie básico es 

4 . -  Ahi7t-a. n o t -  muy buena  que sea Id  c a l  idad, P I  oroducto no podrii 

$f4) ' isfacer  a l  cliente S I  el precio es exc-sivo Hay que 

rsrorzarse siempre p o r  o f r ece r  un Droducto de calidad i u s t a  a un 

Hacer c ~ ~ i t t t - c ~ !  de c.al idad ciqnifica: 1 . -  E m p l e a r  el control de 

prrc-ios  v iitilidades. 3 . -  (:ontr-nlar l a  cantidad (volumen de 



producclbn. de ventas y de existencias) as1 como las fechas de 

entrega. (27) 

Eri la fabric.acif:lrt de productos de a l t a  calidad con qarantia 

sus .;' i\perviscit-es nn 10 hacen b ien .  el i-cpntroi de calidad no podrá 

prcxjresar.  Es importante poner énfasis en que el control de 

c a l i d a d  empieza con ec iucac i f in  y termina con educación, por ello 

para promover r l  rontrol de calidad con la participaci6n de 

todns, hay ~ l i i +  d.ir sd'icacion en ct-jntrol de calidad a todos los 

enipieados desde el p r e s i d ~ n f e  h a s t a  l(-is obreros. En tanto que en 

6 . -  Actividades de promot-ión del cr-introi de calidad a escala 



i ' o r - t  todo 10 abordado sobre este tema ha quedado de 

inanifiesto que existen muchas diferencias entre las actividades 

del control de calidad en el Japón y l a s  realizadas en Ins 

t;:s.tados I J n i r i ~ ~ c ; .  Esto se debe en qran parte a cpie dependiendo de 

las i.~-~s:t-irnhres. normas, leyes. rm l l t i cas  ?tcétera, de cada naciOn 

n o  se concibe citt iqual forma l a  instalacion del control de 

En est.a parte expl icare alqunoa e iempios abordados por 

hd<.trIi íshikawd 1)ar-a ciümpt-ender más t B c i  lmente la distincidn entre 

ambas p~-~t--rt~-ias industriales en lo referente a su divereidad de 

rnrl i ir  i r ) ?  4113 metdos de prociucviOn. 

t'n Itts Fstados IJnidos 3e hace mucho hincapié en el 

~ t - o t ~ > 3 1 < - J l l r l í  icirnci y en l a  especializd-ión. Pclr tanto, los  asuntos 

de1 l-cbntr-ol de ~ * a l i c i a d  (como ya se explic4) lleaan a convertiree 

in campo eyt.-lusivo de los especialistas. Desde el  punto de vista 

( I +  l a  emprb=qa en q e r i i r a l  es más prclbnble que se formen a personas 

de visi~-In 1 imitada. 

P#-It- si1 pat t e  Jripon hace escaso hincapié en el nrotesional i 9 m o .  ya 

que l a  Gente que lc,tiora en tina impresa se viriculo y empieza d 

r ~ - ~ t á r  entre l a s  dist ii-ltas divisiones que c!cmp-~n@r-i a l a  empresa. 

Pili rr:t.o I ' I J ~ Y C ~  ~ I I - ~ ~ - ~ > .  e n  %Jap<?n :'e pieris? que l a  qente i lene 



d e m o s t r a r l a s  e n  s u s  a c t i t u d e s  y a p t i t u d e s  p a r a  e l  desempeflo de su 

t raba jo .  

Otro t a c t  or i m p o r t a n t e  y d e t e r m i n a n t e  para  l a  (11 f e r e n c i a c i n n  

entre un p a í s  y otro In dsiime el a s p e c t o  sindiral. k:s cur  io:;o 

p e n e t r a r  en este a s p e c t o .  p o r q u e  Japón cumple  c o n  unas leyes 

t i i ~ ta lmrn l -e  inversas rl las que  se utilizan e n  los Estados l i n i d o s ,  

por  ejemplo si una empresa * s t a d o u n i d e n s e  se compone de varios 

s i n d i c a t ~ ~ ~ ,  al darse un sdlo sindicato a l a  h u e l q a ,  puede con 

esto d e t s n e r  t o d a  l a  o p e r a c i ó n  d e  la empre sa ,  aunque los demás 

s i n d i c a t o s  r + s t a i i t e s  no  esten de a c u e r d o  n i  apoyen a l a  h u e l q a .  

En un caso extrvmt-i. unu h u e l a a  no a u t o r i z a d a  por e l  sindicato 

puede ob1 iuar rl la empresa a cerr-rlr. 

Fn tantu yue en Jdpl'ln, l a  m a y o r i a  de los s i n d i c a t o s  a b a r c a n  toda 

1 a ern1)r esa.  En l a s  i n d i r s t r i a s  i a ponesas  Ins t raba i a d c ~ r e e  h á b i l e s  

reciben c a p n c i t a c i o n  en diversas e s p e c i a l i d a d e s  y se forman 

emp I e a d o s  m i  1 t 1 f unc i ona 1 es. Es dec i r- qiie un t r a b a  lador- no  s6 1 o 

p e r t e n e c e  a iu -3  área d e t e r m i n a d a .  sino a v a r i a s .  p o r  l o  que  

r - e s u l t a  c i i r i c i l  13 casi i m p o s i b l e  que  se fhrmen s i n d i v a t o s  

f u e r t e s ,  porque los intereses de cada t r a b a j a d o r  s e r d n  v a r i a d o s .  

tsto es i m p o s i b l e  e n  los Estados unidos, donde los s i n d i c a t o s  

f u n c i o n a l e s  son demas i ado  ruer tes .  

5ohr-e e s t a  f i s p e c t o .  ab r i r +  a q u i  un par e n t ~ s i 9  pura o p i n a r  

l o  que c o n s i d e r o  mds convenier1t.e p a r a  e l  caso de Mexico. S i n  

l i m a r  a iiiidds n u e s t r o  s i n d i c a l  ism@ se e n c u e n t r a  e n  " pa f l a l e s "  a 
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comparacion de ambos países, el sindicalismo en México e s t a  

subordinado a las normas establecldas por el qobierno. está a 

merced de éste y se sujeta a sus ordenes, no existe una real 

(~~rganizacidn obrera qiue con junte a los sindicatos en un verdadero 

pot1er . 

Las c-rrandes orqanizaciones obreras no son competitivas y si por 

el !:ontrario se encuentran manejadas por el Estado, que las 

cit.iliza como un medio para facilitar su control sobre los 

diterentes sectores, que por lo mismo se mantienen divididos. 

Pero, pienso que por las circunstancias que ha pasado y por 

l a s  qiio se enruentra el pais. serla conveniente optar por e l  

sistema de sindicato ~apondf3, que va mas acorde con lo que 

T-I+CF:Q z tamo:?. Lln (Ietec  t o que podr id considerarse para su práctica 

en Mexico . serla qiie 10s japoneses no manejan la especializaci6n 

en sus c~I>~-er-os, tie ah1 que se de la rotación de los mismos, 

siendo d i t í c i l  el crear una hiielqa. al contrario de México la 

~ i ; p e c i a l i z d c i i ~ l n  va a La pauta  de l a s  empresas. 

Sin emharcro. seria conveniente terminar poco a poco con esta 

riit:ntai idacl e i r - la  cambiando. ins is to  por la ia.oonesa. 

Aunque sus sindicatos sean de port? poder. se percibe que no 

importa, ya que precisamente en la debilidad de sus sindicatos se 

encuentra a que los mismos no son necesarios como en los Estados 

‘In 1 dos. 

Hien. y (por  que en tin país tan avanzado no es tan importante que 

sus trabajadores se concentren en qrandes orsdnizaciones? pues d 

qiie sencillamente no son basicos. la ideoloqla del obrero japonés 



qira en torno a que conciben al traba30 no como una explotación 

del patrón, sino como una couperacion con la empresa para el bien 

rip todos. por lo mismo l o s  trabajadores han ll~gado a cooperar y 

a tener- decisiones sabre t-odo el proceso v ildemda, hnn aprendido 

d v e r  a %is patrones como compaf-íerc~s de t r a b a J o  y no como 

rl~lemiqos v r?xplotadoreP Lie su furrzci de t.rabajo como sucede en 

1 QS Est ados I Iri I clcts . 

S e r i a  ciri hecho sin precedentes que en Mexico se iniciara una 

rt.convers11lr-1 de este  t i p o  entre l a  ideoloqia de los trabajadores, 

tratando de imitar a la japonesa. e s  claro que no se lograría de 

la noche a lil mañana, pero sus resultados a largo plazo 

beneficiarían a la nacion. se crearía un nuevo modelo de 

~ n c i i ~ : s t r - ~ r i .  de *rnprrsarios y iina mano rie nbra solicitada y bien 

rpmttnerada p o r  I C J S  diversos sectores. capaz de competir con otras 

p \ ? i n ( : i a s .  3ir-t necesidad de contraer qraiicies sindicatos que s i  

mucho estorban para la acrilación de los procesos de producción y 

de 1,4s  demandas (le los trabajadores. Un buen principio para 

rrrtpezar se ent-*oiitraría en la medida en que se reconociera la 

participación da los qremios y de 1cns misnios trabaladores, va  de 

forrna aii.il:on~ma sobre las decisiones de 1 Estado.  

Un aspecto de l a  misma rnacri i it i id. 3e locaJiza en el sistema 

de paqos. primeramente en 117s Est-ados IJnidos el sistema de pago, 

se basa en 1~’s rn+ritr>s.  es decir es un sistema que se pacra más d 

quienes sean más eficientes. sin tener en cuenta l a  edad. El 

c; 1st-rma fie Esta t i o s  l f n i c i o s  t-rae t-onñigo el ausent i smo ,  ya qiie el 



trabajador procederá a l abo ra r  para cfue le aumenten el sueldo, S I  

est.0 no sucede dejará el trabajo para dedicarse a otra actividad 

mas remunerada, el resultado será el ausentismo. Es perJudicia1 

motivar a 13 rlente solo rnn incentivos econ6micos. puede en 

muchas orasit-bne- que e 1 empleado no encuentre s a t i s f d c - c i o n  n i  

rnotivacion en  su trahain. vk que e l  rsqimen de paqos según los 

rneritos 3~ ~iust i i i cc l  [-*on +1 arqumento de que e l  dinero hace que 

la qente ti-aha l e .  ‘Terminos cien porciento tayloristas. 

Ultimamente, el ?Japl-ln ha estado introduciendo el elementc, del 

mérito en SU si..rtema de pacrus, pero la antiqüedad sigue 

predominandc>. 

A todf> + s t o  es conveniente resaltar el sentido fundamental 

que l’iirnplen las pc! 1 f icas que p+rsiquen las empresas japonesas 

para mantener a sus empleados satisfechos con l a  labor que 

ciesrmpenñn. se t - t ~  +xplii-adct titie el factor monel:arî  se tiene como 

rlPmerito secundavi(-). * i  factor primordial lo cumplen los impulsos 

hrimanos t-1a.s11 l ~ s .  estos yon: (aunque en Mexico y o t r a s  latitudes 

se escuche r - i d f c u l o )  l a  aleqría, el deseo v e1 placer por 

trabajar con entuYillsrno y lealtad. IJn dnt-ilisis fácil de 

f-*íiniprPnder se enciieritra en 1 cz expuesto por e1 D r  . Kaoru  ishikawa. 

“A. LQS deseos inr~n+tarios y la felicidad qiie 10s af:ompaña 

rat-israccon l a s  siquientes necesidades hasicas: 

-las ( ’ ~ - ~ n c i i c i o n e s  nlinimas pata sobrevivir. 

-1d busqueda perenne de la riqueza. y 



-la satisfacci6n material. 

Estas son condiciones basicas y aun necesarias para la vlda 

en sociedad. pero no satisfacen del tndo. En cierto sentido. 

representan deseos bajos de la más lnfima descripc16n. que no 

Iliiederi dar- p l e n a  sat.isfaccic~n y felicidad. La si tiiacic)n actual 

del  niurido pone claramente de manifiesto su insuf iciencia. Pero 

hrty 3 L ternat. ivdk : 

R. La satisfacción de un trabajo bien hecho. Esto incluye 

i 13 s i(Tuientt-?: 

-el qozo de completar un proyecto o alcanzar una meta, 

-el qozo de r s c a l d r  tina montaña simplemente porque este allí. 

I *  I,a felicidad que viene de cooperar con otros y recibir 

su I +~. l inocimieni-o I .  . . ) E1 individuo vive r o m o  tin ser social, 

I . ( I ~ J I C ~  miembro de un qruipo, de una familia, de un círculo de 

c - n n i - r n l  ~ i *  calidad. de una empresa, de una ciudad v de una 

nación. Así resulta importantlsimo que el individuo reciba 

t+-r-onocirnient~ por parte de I ?  sociedad. En términos más 

concretos siqnifica: 

-ql te I o- demas 1 o reconozcan, 

-qi~e se pueda trabajar con otros en qrupo. ( .  . . ) 

--++y miembro respetado de una buena nación, una buena industria, 

t i n  buen 1 i l f ra r -  # t e  traba I O .  e tce te ra .  
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-sentir la seit isfaccion de poder emplear. l a s  propias capacidades 

a l  mdximo y de crecer como persona, 

-tener confianza en s í  m i s m c  Y realizarse a s í  mismo, 

-utilizar l a  propia mente. ti-abaJar por voluntad propia y 

i-*t:iIlttibiiir de e s t a  manera a la sociedad. ( 29 )  

Más q u e  jnterpretar. lo anterior como bonitos consejos o 

p i c i t i cas  optimistas y cursis, es necesario tornarlos e n  cuenta, 

sobre todo los puntos: H, C y D. Pienso que estos "arquetipos" 

han s ido  l o s  felices culpables de mantener a Japdn como una de 

las potencias en c u a n t o  a mano de obra calificada. de tecnología 

y de production de punta. indiscutiblemente n o  se puede cerrar 

los 01n3 ante la realidad palpable que se vive en Japbn. sus 

t raba iadores han trmiacio c^mo doctrina labora 1 loa puntos 

n n t e r  irires. cis ah1 que se demuestre su qusto por  laborar en sus 

Serla T-)bieta de discusion para  l a s  empresas mexicanas 

t r a t a r  de ir (Ibancioriando los métodos taylorist-as y fordistau, ya 

que se ha demostrado que el cristema por especialistas que se 

reflejan en sus pract icas .  sugiere que los especialistas r 

inuenieros íormulen normas. tecnicas laborales y que 10s 

trabajadores se limiten d seqiiir l a s  órdenes y las normas que se 

le han fijado. 

Hny en d l a  t a l  metodo va no dehe crer aplicable. debido a q u e  los 

tiempos cdrnbicln y c o n  ello l a s  mentes de los trabaladores, 



actualmente los trabaladores ya tienen cierta conciencia que no 

se limita a trabajar por trabajar, sino a prestar sus servicios a 

cambio de un ambiente propicio para la superacion y bienestar del 

mismo. En el mundo actual, los trabajadores con determinados 

*--:+t i t c i i l - l ~  y ronscientgs, nu se les puede imponer mtttodcis 

restrict ivcts .  "el método de Taylor no reconoce las capacidades 

c ~ ~ * i . i l  t a s  de los empleados, hace caw0 omisi del factor hiimnrio y 

trata fi I U S  empleados como máquinas. No es extraño que esto cause 

resentimientos y que los trabajadores demuestren escaso interés 

pr-ir sii t raba jo "  ( 3 0 ) .  Tal vez, como sucedi6 hace décadas y en 

sentido contrario, el método de Taylor probablemente sería 

e f i c a z .  pero los tiempos demandan mejores niveles de vida y 

condicirines opor tunas  para el desarrollo de1 empleado en su 

t r a b a  io. 

Es s a h ~ d o  y demostradi que en los Estadre Unidos, y México (el 

rnst? a estudiar en a l  siquiente sub tema) muchas personas. 

t r a h a  jan  p a r a  vivir. Traha3an por nbl  iqación. y el ausentismo 

( o ~ - w r r i d d o  dnteriormente e.n este capltiilo) es desenfrenado. 

S I  3 las personas se les trata como máquinas. el trabajo pierde 

condiciones. como sucede en Mexico. no es posible esperar 

~t d i i c t o s  de buena (:&I idad y conriabi 1 idad. además de incluir 

r o s  t os mí n irnos . 
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2.2 PERSPECTIVAS DE LA FLEXIBILIDAD Y AUTOMATIZACI~N DEL TRABAJO 

EN MSXICO. 

Desde el siqlo X I X .  va se señalaba que l a  tarea qeneral 

del E2tado a t r l  el pu-omrsver l a  pinsperidad pública y privada de 

todas las ciases. partici-ilarnierite de la proletaria. También ya se 

h a l 3 l a b a  C¡W l a  ob1 itfa(*iclrj  ( y e  desde en t l rnces  t e n í a  el Estado de 

ktiiscar una i i is t? dist t - ihuc-iort  de l a  riqueza, reconociendo el 

vdlor e impcir b r in c id  del trabrl i t 1 1  ~ i h t - e r ~ ~ .  Tales definiciones l a s  

aportaba Id encícli(-*a "Rerum Novarum". En el aspecto de 

''dt?t+~rtder-'' a l  hl-1rnh-e rr-lmo humano $ 3 9  sxpl icaba "Librar a los 

pobres obreros de l a  (:rueldñd dri hombres codiciosos que, a fin de 

diimentai- sus propias qdndnc l a s .  a b u s a n  sin moderacibn alguna de 

l a s  D e r s o n a s  . c~~rno si rin t uernn Ce-I-srbnas sino cosas". ( . . . ) Ledn 

X í í l  r . ~ ~ i i s i c l r r a h n  y estatsii r~~nvenclcit-1 qii" "del trabajo del obrero 

sallan l a s  t-iaiirzas de Ins "Estados".  Sin embarqo. Pío XI le 

adici(>ric) tin ~ ~ l + r w n t c ~ :  "es  l - f m n i r t a m e n t e  t a l s o  dtribuir solo al 

c a p i t a l  o solo al t r a h a l o  i f ?  ' I I I Q  ha resi-iltado de la eficaz 

1 ~ ~ l n L ~ o r a c i ~ í r i  cia ambr-+s; Y es t o t a l r n e n t +  iniiisto q u e  el i.ino o e l  

o f t ( > .  desconnciando 13 eficacia (1- lcl rjtra par te .  sa alce con 

t g o < [ , ,  +-I  t i  t i t  

La vision de Pío XJ ?lei-tI -~ desde entonces. Id fase del 

I-apital ism0 internacif-lnal - 1 1  ' - ~ i v ~ ~ ~  Iiichas :qe +rniwzC\ a sacrificar 

rirl solo a individiic-1s -:in17 a ~ ~ ~ r ~ b l t - ~ s  errtélros, cie donde se 

['Ir +t+ridio rl  i isdi de torma lrcli t imd d l a  tuerza y c? I poder 

PO 1 it- 1 c'o para 1 avnrecer 1 as ut i 1 idades econ1:Imicas de los 
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intereses de cada nación. El resultado fue pues, "el deseo que ha 

sucecildio la ambicion desenfrenada de poder, toda l a  economía 

hasta ahora se ha hecho extremadamente dura, cruel e implacable". 

.k:ri - 1 afit:? Iq31 se in¡c. io 14 er1':icl i c a  "Quadraqeuimti Anncl" 

haciendo riterencia a las causas que dieron origen a l a  "Rerum 

iJÍ:,vat-urn" . 

~ i c t  d t i i  qiie; "C'ilaiido el siqlo X I X  lleqaba a su tbrmino. el nilevo 

s iy . renm econtimico y ios nuevos incr-ement,os (le l a  industria en l a  

mavctr parte de l a s  naciones hicieron que la sociedad humana 

apareciera ct3(ia vez mas claramente dividida en dos clases: l a  

iina. con ser menos numerosa. qozando de casi todas las ventajas 

que 1 os I nven t -s modernrr)cs r)r-i?porcionahan. 1 ci otra, en cambio, 

~:omp~.testa d+ iI1qr12t.e rriuctiedumbr-e. de obreros reducida a anqust iosa 

ittiser-ia. lu<:Iidndcl rn vatic) p o r  sally. de l a s  estreches en qiie 

V l V l B .  ( 3 1 )  . 

Hesulta sumamente interesante el percibir como desde los 

dirorentes modos de produccibn. se h a  tenido en cuenta, l a  forma 

de pr~-4ucc ion.  el eje de la misma se encuentra indiscutiblemente 

a n .  ei liombrr. Las encíclicas por  su parte h a n  explicado y 

ahindado el ciesarrt7llo que ha iugado el trabaiador en sus 

diferentes fases de produccion. h:s increlbie que hasta l a  fecha 

se  siqa pensando a l  hombre como tun ser indiferente de lo que 

p r o d u c e .  a l  paso del tiempo todo ha cambiado: modos d e  

p ~ ~ ~ ~ 6 1 . i c ~ c : i o r - ~ ,  t ec r in  t oqias, prciductrw. costumbres, políticas, leyes, 

r~>It 1 d i-iri 11-d excepcit~i i  (le que l a  mano de obra sique cis forma 
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estable, s.in embargo, esta se ha tenido que adaptar en la mayorla 

de las ocasiones a las diferentes formas de producción y de 

soinstimiento de los crrandes capitalistas que en w a n  parte ven en 

los hombres como instrumentos o implementos de l a s  máquinas 

M F ? X ~ C O  desa fort i-iriddament e no queda f i iera de este c lrcu 1 o 

v ~ c - i c ~ i o .  desqraciadamente la falta y escasa producci6n que se 

mane-ja en nuestras indiistrids se deba en yran parte al hecho, de 

la poca motivacion qtie encuentra el empleado en sus centros de 

t r a ba  I O .  

Se ha enfatizado en el presente trabajo, que el hombre e8 

490 .  1 1 1 1  ser social y pensante que encuentra sus aspiraciones en 

la niayorla d e  l a s  veces en l a  motivacibn y entusiasmo que se le 

i . i t - o t  q d r i  r.idrt3 cle.irrrir.)i.iidr 5119  I ?bores ,  de 1 1 1 1  c o n t r a r i o ,  como se ha 

viste). se <-as en e1 akZiirriinierito y la rna.Jenacion, lo que a su 

V Y Y .  se cijnv1erte en un t a c t n r  neaat iv i l  pflra el desarrollo de l a  

+nipresa. de l a  sociedad. y en i i l t i n m  instancia, de la nación. 

E n t r e  los antecedentes qi.19 cierirten a l a  misma empresa se 

ericuontra, "a 1 estar formada uctr hI-jmbres , 1 a empresa debe 

a 1 ~- .1iiy?dr la L'dt-eqorla de un ente social r o n  características y 

vicia propias. que favorece e1 proqreso humano -como finalidad 

principal- al ~ermitir +ri su seno l a  atiterr-ealización de sus 

iriteqrantes y al influlr dirPctam@nte en -1 avance econbmico del 



P r e c i s a m e n t e  ha quedado demos t r ado  q u e  el hombre es la 

(3art-e mediilar de t o d a  empre sa .  pero l o  curioso de e s t a  t a . j a n t e  

vyr.ciitci se enc i i en t ra  e n  yi.ti e l  hcmbr-e e n  e 1 apabu 1 l a n t i  3 i s t e rna  

c a p i t . a l i s t d ,  ha sido u t i l i z a d o  p o r  d i f e r e n t e s  mbtcxios para 

S í : ~ ~ ~ l ~ t . * ~ Y i ~ ~ ,  i:!t'oducir- v obLetier qananciaci  e n  beneririo de 19 ~ i a s e  

kieqrm6ni ca . 

E s  has ta  que los matodos  j a p o n e s e s  i n t r o d u c e n  t é c n i c a s  e n  sus 

prl:)c*slm 1,3b<st-a 1 '+Y c?l:)mc) e 1 hclmhre va cambiando s u  s e n t i d o  de 

"hombre maqiiinii" a l  d e  "hombre s a t i s f e c h o  gracias R su trabajo". 

en rtiisstro caso (México) el cambiar 

flue iin hombre (Lip s u  .+poca y f r u t o  de 

queda demoutr .*,1(.1 amp1 i amen t s  en l o  

"Tdvlt-1r f i l e  acusado a n t e  ! e  ('amara de R e p r e s e n t a n t e s  de los 

Estadcls 1Jn i i i t . 1 : + ,  pero de f end i t5  si1 punto ds v i s t a  dc. qiie 

'*ciial--:qii?er.t qi.ie sean l a s  d i f i c u l t a d e s  con l a s  que tropieza. 'in 

si:<~enid que  permits obtener c r d n a n r  d +  p r m i i i c t i v i d a d  siempre 

1 . w r m i n a  p o r  impone r s e " .  E l  sistema d i  l 3 v l i r  rue condenado Y s u  

d i  t u s i ó n  proscrita. S i n  rmbarqcl. ct:)n e l  desencadenamient .0  de l a  

< - I i i r r t  a ,  rile e l  prc.ec)in gobierno e s t a d o u n i d e n s e  e1 que renbrio las 

puerta3 (le 117s F d l ¡ t ? f - * 5 ,  e n  Cas0 511s a r s e n a l e s :  habla  qile 

pt oducir  r áp i l l amen t e  y e n  masa armas para  la qcierra. " í 33 )  



¿Por qué entonces México adopto t a l  sistema?. por la 

m i s m o s  intereses 1-1 problemas. México no cnmhaf. ia en l a  g u e r r a ,  

etiirtqcie prdr-ia verse Insmicuído pot’ la zona qeográfica en la que 

ncls hayamos. s l r i  embargo, esto no Justifica que se copiaran los 

r r i e t ~ b ~ s  de prodiiccicpn. por  s i  fuera poco, mal coplados .  

Si Taylor, insistía en que el hombre era 1-in ser perezoso e 

irreflexivo por naturaleza y d e  ba jo  rendimiento. a no ser, por 

:;et- obligado a trabajar como máquina. en México si se tomaron a 

conciencia kctles p r i n c i p i o s ,  l a  t i n a l  idad e r a  (y todavin en gran 

s a l a l - i n s .  No le conviene a l  empresarindo reconocer que su5 

r t  a t ía jado i -e s  sor i  13 pueden 11 rcfrlr CI eyer rnd!!rl (le obra c a l  i f  icada 

Y/^ especializada. y con ell^ reconocer que se puede obtener un 

‘Iran poten~?1?1 para 9 1  crecimiento v expansi6n de la empresa 

Uesatortiinadamente. dicho potencial se desaprovecha. ya que de lo 



incluso los mismos especialistas que conocen en mayor grado 

dsi . s e  e171 i i - r i t - i  ari t.e:-:tcw que sblo explican un tratamiento 

pr i n ~ - ~ ~ ~ ~ a I r n e r i t e  *n la Universidad y en l a  impartición de 

determiriadas cAtpdt-?y n i v o l  escolar. pero IICI sa expande n i  se 

difunde de manera rreneral Y obliaatoria p a r ?  todos 10s 

v 1 q u a l i z a  amp1 lament e l a  manera q 1 . 1 ~  tienen los estadounidenses de 



t:s vrscisamente en l t 2  definición del empresario mexicano 

d~tridr se  1 oca 11-23 iirit> de los errores  qiir oriqinan el poco 

acercamiento hacia tin estudio formal y a una investiqación 

pro funda  de 10s terms de orqanizaciin laboral y de producción. 

A s 1  pl-irs. "El empresario dependiente del  dueño o accionista. 

a f j i l e l  qiie f I i a  ¿os qrrincles ~ ~ b ~ e t i v o s .  aquel que deleqa la 

?utctr idad ~ aque 1 I ~ I J +  inanda. drc ide , nque 1 que t lene l a  capacidad 

I t-itIt~vt~dt7~r 3 .  rtcjuel qiie pl.lr r- Ins r lisaos y simplemente iqnora las 

aractrristiras 1-111e la i ndus t r i a  mderna exiqe en sus 



iln error que comete Aqustín Reyes Ponce en sus teorías, considero 

i-:r identifica en lo que enseqiiiida se expone:  

!-LIS » r i r i c * i p i g s  en que :se sustenta la orqanizaeión son: cuanto mas 

:?+- div ide el r r d h e t j o  dedicatido d cada empleado a una actividad 

nias l i m i t  ~ ( i a  y concreta. se obtiene una mayor eficacia. precisión 

y riestrezd: Y ~ L L I  se ],asa traves (le la unidad de mando ya que 

pare r -ñf ia  rtinci~Llrt debe existir un solo j e f e .  La autoridad la  

t-+pt-psenta Heyes Pclncr, como im factor important-e y eficaz. ésta 

::ti vez.  ~lehr? rnrr-esprcnd+r a un determinado nivel jerdrquico, 

~ s t a b 1 e c i e 1 i c i 0 - w  ?1  rn1.3mo t-iemp9, ( 7 1 1 ~  l a  autriridad desborde e l  

rant rol que Y i r \ i +  p f  r* adecuar Y clsequrar ia unidad de mando. 

E:< I . l d y r ~ l  l ~ ~ i +  ~ ~ _ ~ d r - ~  as t r ,  se t a s a  en el elsm+rito de la autoridad y 

la J ~ ~ ~ l ~ r ~ t - i i ~ ~ ( ~ i ~ ~ ~ t .  para lo c i i d l  se precisa de los niveles de 

inarido que ruxril l + I i e  la direc(*ir.tri. 

! I +x ibi 1 iciaci fir, l a  errtpr-eya mexicana radica en qui l a  precisirjn de 

st.1 prrtcli_rc.cinn t'f-insiste en que los planes no deben hacerse con 

prestac tort*<< V ~ ~ J ? S  o crenerica3, s i n o  c n n  l a  mayor precisión 



p ~ i b l e .  Se destacan todavía de manera pr inc ipa l  l o s  "tiempos y 

rwwimientos". La flexibilidad en México está representada p o r  

-1 1 0 .  e9 ?so. la ;Jrecisi in establecida para que e x i s t a n  planes tie 

produccit:sn. (obs+rvsse no del elemento hombre) de tal manera que 

se piieda decir que existe uno solo para cada funcion, (si este 

fdmoso plan. en un momento determinado no pudjese ser aplicado 

por diversas causas, i,qué pasa se detiene la produccibn?, o 

¿disminuye o se efectúa con menos calidad'?) y todos los que se 

a p l i c - a n  dentro de l a  empresa deben e s t a r  de t a l  modo coordinados 

e int-earados. que bn realidad pueda decirse que existe un 3610 

p i  crenerd 1 

Es  mi^. la inteqrririr~ri de esta "plan en qenerai" consiste en 

obtener-  v di t i c u l d r  los elementog materidles y supuestamente los 

hiurnanos que se  srfialan como necesarios p a r a  el adecuado 

tuncionamiento de dicha orqanizacion socin 1.  

Otr-n er ror  que considero. se mantiene en las teorías del 

~-~ressntnntr -ir 1.1 AdministraciGn 1 - 1 1  M@xir~:~.  Hiyes Ponr-. se 

en(-uentra en el siquiente punt^:  

Resulta snrprqndentP averiquar que el principio de l a  via 

ierhrquica es tun p~~ipsble error de las conductas poc-o estables 

p31-a la trdnqtii ! i d a d  y bienestar- en e l  momento de t r ? I k J d J a r  del 

ir-tdividuo. ya  que a l  t r a s m i t i t - ~ e  tina o t - d i n  deben secluirse l o s  

~ ' ~ . ~ ~ i d u c t ~  previdrnt-r-ite establecidos y lamas saltarlos sin rdzún y 
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nunca en forma constante. Con ello se busca el procurar que los 

ronflictos que aparezcan entre patrones y obreros o en los . 

i i j t  im(m se resueivaii Ir) mas pronto que sea poslble y de t a l  modo 

que sin lesionar la disciplina pueda producir el menor disgusto a 

l a s  partes. 

sin embarqo, por lo qeneral, para acabar más rápido con tales 

con t l i c t os ,  i o  que suele hacerse en realidad es suspender a l  

trabajador, atravesando sus derechos de la Ley Federal del 

'E'YabaJo. ya que es l a  palabra del empresario contra la del 

trabajador. o simplemente se puede violar los contratos 

~(71~1'ctivos de k r d b a J Q ,  con e i l o  demostrando la poca confianza que 

se piiede tener en Mexico  de dichas doctrinas e instituciones 

h u m a n i ~ t a s  que t r a t an  fueron disefiadas para defender al 

t r a h i a d o r ,  ( h a s t a  r*cirl recordar  Ir, señalado con el Estado de 

hiencutar del cap t til 10 1 b 

P a r a  disimular un .poco esta deficiencia de las políticas 

mexicanas. basta'con dec i r  qtle en México en tales métodos y 

n r t t m a s .  S I  .ce toma en consideration al hombre. Reyes Ponce, 

manifiesta al respecto que: "debe procurarse adaptar a los 

hombres a las funciones y no las ri-~riciones a los hombres". (36) 

Per-n. desafortunadamente en ninyun momento se  enciientra en las 

t-lhras de keves de Ponce. un verdadero interes o preocupación por 

e1 prcthlerna real de Id  end ietiaci6n de1 hombre en l a  industria 

moderna. por permitir realmente rjue el obrero tenga un margen de 

dctiiecion y participaciori en su t r - thaio .  



-- 

Entonces qué se debe esperar, si los máximos representantes 

siquen copiando y modificando mbtodos que ya dieron Ir) que tenían 

l ~ ~ ~ e  aut-. y qiia pi-ecisamentr p a r a  Mexico no eran precisamente los 

~prclpldlAcls pclra avanzar en e1 sector  industrial, se ha mos+.rarlci 

+I-I  hechos el poco avance rie dicho sector. 

¿I-I.L: tiempos han demostrado lo equivocado de estos métodos, ya no 

+ Y  i i isto ni convincente ut-ilizarlos para los tiempos modernos, no 

es p~sible, ahora que eotamos cerca de conectarnos a uno los de 

m e r c c i c i o s  mbs cfrandes del mundo y competir por lo mismo con 

enormes industrias como las Japonesas continuar con tales métodos 

v tscnicaa que ya resultan Cy a mi parecer siempre han sido) 

arca 1 ( *&s.  

('~nsidero que l o s  especialistas mexicanos en este tema 

S I - ) ~ ~ J .  iir-eteitden ponerse a i  did en cuanto d l a  necesidad de 

~n ipd r t i r  c u r  LOS específicos sobre l a s  tecnicas  de administración 

+ r i  ~ c i  ernpr-esa. es d e c i r ,  pasos que se  Lienen que ssquir repetida 

y r u t  iriai-i*mente. rn&s no muestran, como losrar una me-lora 

inot ivaci t j r ia  1 para los trabajadores en la or-craninacibn laboral v 

ccln elio aumentar la produccinn. terna tan de bo«a y d i s c u t i d o  p o r  

I a5 potencias 1 ndiist r ia 1 es.  

Mas r l i i G a  iiii verdadero inter-is y prPocupaci3n p o r  ap1 ic-ar técnicas 

1ri3t7 ?(vt'dc>s a 1 d * ~ s a r r - c l  I o (de I a persona 1 ?clad y a 1 d e s a r r n  1 10 

hiiindno c l - n t r n  de la empresa. se biisca 3610 el repetir teorías con 

? I ~ J ~ : I I ~ Y  n t o d i t i c ~ ~ o i ~ n + c ;  y rdrnhios  que a larqo ptacrn no tienen 
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riinquna posibilidad en cuanto a que se transforme en qrandes 

triunfos para la empresa y progresos económicos y sociales en el 

t r a b a  iadrir . 

No se debe ~ - u l p a i -  de esta problematica s61o a los empresarios o 

investiqadorps An la rama. +s mas el tema a desarrollar en l a  

presente. tesina no es exactamente ubicar romo se han originado 

esos er i -ur is  qiie han l l e v a d o  a l a s  actuales condiciones de 

nuestras Pmpresds e industrias, sino el tratar de 

(-c_,ntrarrestar-¡(~s. atacandolos pnr el factor que reprime al 

hcmbre: l a  exp l o t a c i 61 - I  t a j a n t e  y sobrehumana de que es objeto el 

i,a perspe-tiva de i l r l  nie_ic~ramiaritri en las produccibn debe darse 

pt-ecisameritt? en 1 ~ ~ 3  traba Jadores.  la motiv?ci6n hacia ellos es un 

papel fundamental a l  que rt̂  dehe cerrarrele las oportunidades de 

desnrrnliar Y ampliau mas ecjtuciios hacia este f a c t o r .  El hombre 

rrexicano puede trabalar con w a n  eficiencia y entusiasmo siempre 

que mds le ( ius te .  tampoco debe ser necesariamente un profesional 

tt-abajadores idponeses) r-onjuntamente deben evitarse l a s  

rriistraciones, somot-imrenr~-i.~ IJ firfienes que se Iirnitan cl reqaños, 

I larriacids de atencit'bn n riclici.il iren ante los demás compañeros, lo 

que t-~~'iclina i i n r i  subest i m a c i u n  en a l  human(-), y que t r a s  como 

resultado un trauma que se trnduce en l a  escasa o forzada 



priduct.ividad. Esto, pienso, es uno de los problemas donde se 

1Qcalizan algunas de las fallas de la fuerza laboral mexicana. 

Adalber-to Ríos y Andre3 Paniaqua, resumen de manera breve 

un error en que Mexico ha quedado enfrascado. y que puede servir 

de consuelo para el Estado y empresarios. ya que de esta manera 

l a  cu lpa  no es concerniente s610 a ellos. Bien tal deficiencia 9e 

debe en pa r t e  a que: "El desarrollo de los métodos y técnicas en 

MBxico no es result,ado directo de los cambios producidos en las 

relacion~s de producción, sino que se produce a través de la 

influenc~[i cultur'ciI,  científica y tecnologica de los Estados 

i.JnidcJs de Amerlca.  Anal izando la estructura econ@mica del puis y 

l a  partirxpnrion de 139 empresas que se pueden denominar como 

nacionales. en relaci4n con l a  participacidn de las empresas 

r-,tran..iei-.is ~ se puede tierir que los métodos modernos (post 

t.aylcirismo y neo fordisma) se a p l i c a n  y son introducidos al pais 

~ l - ~ r -  1 a s  ernpi ssas extran jeras CJ de capita 1 extranjero". (37)  

Si nQ puede dejarse lo anterior de torma radical, si es 

pl'sible y viable deJar poco a POCO. l a  influencia y dependencia 

en estas úreas que proviene de I Q S  Estados Unidos, ya que no ha 

t r B i c i c >  iidda de prnv*.cho p a r a  nuestra f i ierza productiva, y si 

-(-ego son ternicas aplicables a empresas extranjeras que tienen 

una sst -ruf :  t clra idecudda para e 1 dssarro 1 10 de cli chns teorlas. En 

nitestyo p i t i s  no csciirre de i q u a l  manera. los obreros o empleados 



mexicanos en su mayorla no disfrutan su trabajo por el sólo hecho 

de saber que lo que realizan se debe a sus vecinos, ni mucho 

menos por ello van a desempeñar sus labores con gusto. no es que 

se c r a t e  de un resentimiento n racismo. iinicamente se debe A qiis 

las prácticas de allá no son las mellores aqui, por lo tanto, 

tales tecnicas no van acordes c o n  l a s  necesidades de desarrollo 

de las empresas. organizaciones, o industrias de nuestro país. 

Repito una vez más, que carecen de validez para el buen 

fiincionamiento de la fuerza productiva mexicana. 

J,as prrspect iva9 pcisitivas deben enfocarse a preparar técnicos y 

profesionales que enqrandezcan si desarrollo de la organización 

labnt-i l  jiintn a la moitivacidn de l a  tiierzrl productiva. debe darse 

1-in cambio sustancial. Si bien, se  ha manifestado que los métodos 

rldsicos no ticin obtenido arandes proqresos sn el país, entonces 

México, al no tener por el momento métodos Y t4cnicas propias 

para el buen funcionamiento dr sus empresas. a s i  como de un 

cambio en la mentalidad de los trabajadores. entonces debe 

sequirse importando métodos, pero que resulten Y sean flexibles. 

ncl inflexibles. para que se acoplen a las industrias. 

(Jn ejemplo sería adoptar alaunse puntos fie I c e  métodos japoneses, 

si bien las condiciones en cuanto a pollticas. tecnoloqía y 

riqueza gson monstruosamente arandes. s í  se pude empezar por 

imitar las t P c n i c a s  de capacitaci4n y motivación de sus 

ti aba ?adores, 



Ser¿ difícii, más no imposible ir desplazando al hombre 

como instrumento de la máquina y herramienta. aunque desde el 

p u n t o  de vista del capital. es decir. del ahorro del tiempo y tie 

los costos se siqa utilizando esta visi6n. pero es indispensable 

cambiar . e s t a  perspectiva del  trabajador como subordinado de l a  

maquinaria. y esto queda enormemente expuesto como posible, 

parque el movimiento de l a  máquina sisue dependiendo de la 

habilidad de los obreros por sus conocimientos que van más allá 

de la constitucidn de una determinada máquina, el trabajador 

puede y debe ser capaz de transformar las especificaciones 

tecnicas cuando sea necesario, y a  que no se debe acoplar a un 

s6lo sistema. de ahí que el obrero pueda sacar avante 8u trabajo 

cuando se  presente un determinado problema en l a s  máquinas o que 

el cambio de herramientas pueda entorpecer o terminar con saldos 

neqa t ivcis en 1 a prcdiicc i on. 

Aqui radica la importancia fundamental del trabajo flexible, por 

lo que es uti1 enseñarle al trabajador desenvolverse de forma 

flexible para beneficio propio y de la empresa. 

ije e s t a  manera es evidente que " l a s  maquinaria compleja al 

lado de la productividad, ya no descansará centralmente en los 

ritmos de trabajo vivo, sino 4n la tasa de intervencibn de l a s  

herramientas y el rendimiento qeneral de las instalaciones. Esto 

e3 clave para  el rendimiento y capacidad de hacer frente a los 

imprevistos. de esta forma se  podre controlarlos, reducirlos y 

rnejclr a im de anticiparlos". ( 3 8 )  



Lo anterior de ninguna manera es una contradiccihn con el pdrrafo 

predecesor, mds bien e3 una forma de explicar que la flexibilidad 

en las máquinas puede estar mucho melor cuidada bdJ0 

rircunstancids de herramientas producidas p o r  el mismo hombre, 

en caso de imprevistos se ptieda u t i l i z a r  l a  flexibilidad de la 

mano de obra. y a  que el trabaJador tendrd conocimientos y 

apt  it-iides para  ciesernpeflar con la misma calidad el trabajo 

requerido. no debe suponerse que queda de lado el factor humano, 

sino al contrario loste sera capaz de percibir cualquier percance 

en l a  producción, detener l a  máquina y volverla echar a 

f unc 1 onar . 

En ninqun momento la flexibilidad de este tipo, que se relaciona 

ion l a  j a p ~ r l e s a ,  tiene que v e r  ccn l a  estadounidense. en donde de 

manera definitiva, si se desea terminar con el trabajo total del 

hombre. Pero, a tina1 de cuentas quien produce es quien consume, 

l a s  mdquinas p-r lo aeneral no consumen lo que el hombre produce, 

ent-onces. s i  se sigue sste tipo de flexibilidad para quién se 

producir8 y quien consumirá, ¿si el hombre no tendra con que 

producir, de donde obtendra dinero para consumir? 

En la primera opcion debe ubicarse México (la japonesa), 

porque de ésta manera. resulta que la compresa que desee ser 

sustancial modificará e incorporará herramientas nuevas que a su 

vez, ititenten acercarse y adaptarse mbs a los qrandes mercados. 

Ue ahf q u e  l a  empresa deba esforzarse por promover un producto 

oriqinal o claramente diterenciado, para tratar de inteqrar parte 

importante de un mercado de ventajas. ( e s  necesario el enfatizar 
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que varias empresas mexicanas forman ya parte de este acuerdo, 

producir con calidad y tomando en consideraci@n y como parte 

importante del proceso productivo al hombre) donde se substraiga 

l a  tlexihilidnd de los metodos del trabajador motivado y bien 

remunerado. de mercancías de calidad y diferenciadas de l a s  

producciones rlqidas. (que hasta ahora han invadido el mercado 

nacional) que trabajan de forma estdndar y con artículos 

semejantes o copiados. pero que se cotizan en a l t o s  precios. 

En la medida en que los sobiernos mexicanos al igual que 

los patrones dueños del capital. cambien su mentalidad y 

costumbres, de sometimiento de los obreros por parte de los 

riZiwnoP empregarios v con ayuda del Estado, hacia l a  promocidn de 

prbcticcis de trabalo más justas conscientes y flexiblee, la 

situetcion del krabajador mexicano cambiará para bien, sus 

resultados obviamente se demostrardn en Ins qanancias de las 

empresas y en la incursion de ¡os mercados ihternacionales. A 

dste  paso, creo. se saldvd del estancamiento en que se ha 

sometido a l  sector  industrial, de iqual manera se ir6 avanzando 

en lo rererente, para hacer frente a l a s  nuevas demandas en 

tecnoloqias que hoy en did se estan repartiendo los mercados mbs 

poaerosoa del mundo. 
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CAPITULO TRES. 

ANALISIS DEL DESARROLLO DE LOS ESTATUTOS Y DEMANDAS DE LOS 

TRABAJADORES DE LA EMPRESA "IMPRENTA MADERO S.A. DE C.V " .  

PERfODo 1980 - 1992. 

En e1 presente capítulo, que también es el Oltimo de este 

estudio, profundizare sobre el tema de la empresa "Imprenta 

Madero". que investigué de forma particular para mostrar un8 

comparacion cnn los temas antes vistos. E l  resultado pienso 0 8 ,  

inter+santr, ya que se obtendrán conclusiones de los métodos y 

t:trcnicas clasiras enrrentadas con l a s  también analizadas en este 

trabajcr. las tecnicas japonesas. De hecho. ambos sistemas se han 

~ J l l ~ 3 t l 2 l  en práctica (las tecnicas japonesas ye refieren al aspecto 

de l a  capacitación y motivación del personal) en la empresa antes 

mencionada. (le a h í  que se concretice en el desarrollo de este 

capítulo lo sobresaliente de cada metodo. Se proporcionarán 

diversos resultados que se han obtenido primeramente con las 

técnicas fordistas y tayloristas y mds actualmente con los 

mktodos utilizados por l a s  empresas japonesas. 

Cabe mencionar que e8 obvio, que los resiiltados no son 

similares. debido a que l a s  distancias tanto del desarrollo 

tecnológico como de la capncitacibn hacia el personal para el 

proceso da prclducciún no son equiparables con lo utilizado en 

M~XICCJ. Sin embargo. como ya se menciQn6 en el transcurso de este 
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trabajo, sería conveniente el tratar de imitar algunas f6rmulas 

que han dado resultado en Japbn, para que los empresarios y 

trabaiadores mexicanos "intenten" acoplarse a tales tknicaa y 

por  lo mismo sacarles provecho para beneficio de ambas partes. 

En primer lugar y debido a que se estudiar& una Imprenta, 

deseo abordar un poco sobre la remembranza de esta rama 

industrial, en segundo lugar y llegado este momento, quiero 

enfatizar de manera cateqbrica que la información sobre dicho 

aspecto en Mbxico es escasa, las fuentes que existen explican 

poco el desarrollo de dicha rama. Ello entorpece la 

investiqacibn. ya clue la informacibn utilizada sobre loa 

antecedente3 historicos de l a  Lmprenta Madero son en su mayoría 

verba les. p l e  t icas. conversaciones. entrevistas etcétera, 

expuestas por los mismos trabaJadores que han estado trabajando 

desde los inicios de la imprenta, es una lástima que la misma no 

cuente ni siquiera con folletos de su historia. Pareciere ser el 

cvlmo de l a  imprenta. que siendo precisamente una industria que 

se aboca d difundir informacibn. no cuente con l a  suya propia. 

Abrir4 en esta secci6n un apartado para penetrar un poco 

en el nacimiento de la imprenta. Los antecedentes nos revelarán 

el extenso campo que abarca l a  misma, haeta tal grado que se ha 

convertido en uno de los inventos mds prácticos y útiles pura 

expandir todo tipo de ciencia. informaci6n. ideoloqía. 

pensamiento, doctrinas, etcétera .  Es un hecho sin precedentes que 
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la imprenta ocupa un lugar especial en todo proceso productivo, 

porque difunde las diversas obras de los más diversos caracteres, 

histbricns, reliqiosas. que denotan e l  

cu 1 tura 1 a 1 canzado 

literarias. cientfficas. 

alto grado de desarrollo 

A s í  pues, se cuenta que: 

“ A  finales del sig o VI11 de nuestra era, ya se usa 

China la impresión por bloques de madera tallada. 

Sa en 

Hacia 

principios del siqlo XV existía en Corea una fundicidn destinada 

a l a  elaboracion de tipos móviles de metal, tecnica nprendida por 

l o s  coreanos y enseñada probablemente por los chinos. 

Asimismo se zqnora cuándo se comenzó a imprimir en Europa. 

í . . . )  Muy pronto el qe,riio de un impresor afanado en buscar una 

solución al problema habrla de encontrar la solución para 

imprimir con más rapidez, éste fue Juan Gutenberg. de Maguncia 

(Alemania), quien en colaboracibn con el orfebre Juan F u s t  y el 

calíqrafo Pedro Schoffer inventó los tipos móviles de madera a 

mediados del s iq lo  XV, de est& manera se proceciib a la impresibn 

del prlmer libro: la llamada Biblia. ( . . . I  

Los libros impresos entre ei año de invenci4n de la imprenta 

(1450 y 1500) recibieron el nombre de incunables, porque nacieron 

cuando aquella estaba aún en su cuna. Sus carncterlsticas mds 

notables son la ausencia de portada y de paginación, a s í  como l a  

falta de letras iniciales de los capítulos. Estas se dibujaban a 

mano después de la impresion. 
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Aunque mantenida en secreto, la invencidn no tardó en 

divuiqarse, y a finales del sialo XV el "arte de escribir 

artificialmente sin mano y sin pluma" se había extendido por la 

mayoria de las ciudades alemanas e introducido en todo el 

occidente eurnpeo. En la península Ibérica fueron Zaraqoza 

(147'31, Valencia (1474) y Sevilla (1476) las primeras ciudades 

que tuvieron imprenta. La primera ciudad del Nuevo Mundo en que 

se imprimieron libros fue México (1535 6 1539). 

( . . . )  La América española conoció l a  imprenta medio siglo 

después be su instalacidn en l a  metr6poli. En In Nueva España, 

durante el Gobierno del primer virrey. don Antonio de Mendoza, 

lleaaron a l a  citidad de México. procedentes de España, dos 

impresores: Esteban Martin y Juan Pablos. a los que cupo el honor 

de ser los primeros impresores del Nuevo Continente ( . . . I  

En sus inicios. las prensas coloniales mexicanas publicaron 

cartillas pare  en.seflar a leer, gramdticas, vocabulnrios y 

catecismos. para propagar entre las diversas poblaciones 

indlqenas la cultura y la civilizaci6n de l a  metrópoli. Después 

del establecimiento de la primera imprenta en la ciudad de 

Mexico, se instalaron otras e r i  Puebla í 1640 ) .  Oaxaca (1720). 

Guadalajara (17931, Veracruz í 1'194) y en Mérida í 1813). 

Durante la epoca de la dominaci6n espaflola en México, e l  

numero de t í t u l o s .  entre libros. folletos e impresos de todas 

clases, salidos de las prensas de l a  Nuevu España. se han 

calculado en 11.652.  Solo los talleres de la ciudad de MBxico 
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imprimieron hasta que el pals obtuvo su independencia todo tipo 

de publicaciones. 

(-on e s t a  perspectiva de la difusibn de l a  1mprent.a se fue 

formando el concepto de l a  imprenta que se conoce has ta  l a  

actualidad como: "arte de imprimir libros, folletos, diarios, 

revistas. etcetera y luqar donde est& tarea se realiza". 

I,a escritura, como medio de comunicación intelectual entre los 

hombres, permaneció por miles de años como privilegio de los 

menos, por l a  dificultad que suponla el consequir los textos, 

cuya copia v i-eproducción debla hacerse a mano. en forma tan 

lenta cnmo trabajoso e infiel. plies l a  desiqual atención de los 

(:(-)pistas y Ids int-erpnlaciones debadas a sus iniciativas, casi 

riuiica felices. derormaron los oriuinales y terminaron por 

cc~rromperlos, traicinnando ds1 el pensamiento de los autores. 

Escasos los t e x t o s .  se elevo su cos to  y disminuyó el número de 

lec%ores, con lo que se creó un circulo vicioso no roto ni 

superado hasta l a  invencian de la imprenta de tipos m6viles. ( 1 )  

Bien, contrast- esta información ccjn 10 escrit.0 en un 

art-lculo expuesto por la revista "Jornada semanal" del periódico 

"1,a ,Jornada" que nos remite h a c i a  "Los p r i m e r o s  pdsos de l a  

irnprenta en M e x i c o " .  

En dicho articulo se e x p l i c a  de manera breve los pasos por los 

qiie atraveso la imprenta cmra inst.alarse en México. No es 



necesariamente un texto qiie contenga l a  cronoloqía de la 

imprenta. sino más bien relata como uno de sus iniciadores formó 

tin taller que se constituy4 después en una imprenta. A qrandes 

1 c l ~ ~ ~ n g !  se g-*rmenta ia obra que escribia " E l  eminente investiqador 

hcJlandes. Aiexandre A .  M. Y t o l s ,  autor de la monografía de Pedro 

c-jctiarte. Stl:tls, abarcó una reunion de datos en un s61o estudio 

$obre tcd-i i r - ]  (7i~e se conoce hasta ahora de dicho iniciador. Pedro 

Ocharte. e1 tercer irnpresor mexicano". Ljtols, explica que el 

libro se e~rr - ib it~t  principalmente por el "cuarto centenario de la 

iniciacion de Orhar te  en los misterios del oficio tipográfico por 

vtrtiici de su casamiento. en 15h2. con la hi ia de Juan Pablos, que 

lo convirtiera de s i r n p l ~  mercader en impresor ilustre, (El virrey 

Mendcc?a. envit) d su o t i c i a l  imnr'+?dor ,Juan Pablos para abrir la 

pt-iniercl i m p r e n t a  e n  e l  "Nrievo Miindo" de ah1 el nombre de una 

t + c c ~ n ~ - ~ r - i d a  imprent- (le nues t i - cw  d í a s )  . Lie esta  manera, Imprenta 

Ni.ievo Mundo tiene el qiisto de publicar este ensayo. y .  para 

conmcmc)rar 13 inaurjiir-iic ion da Y U ~  nuevos ta 1 leres en Iztapalapa, 

de c)bsequiarles a sus amiqos y clientes. con sus mejores votos 

para l a  inrir-c.tia siempre ascendente de l a s  artes qraficas en 

Mexi c'o" . 

Stols, piensa que la lmprenta Nuevo Mundo, y la 

" t  ipocrrafla" mismo. .i(',~rnpafian Ocharte en el a ú n  inmaterial 

M c i s r o  Mexicano del Libro: el  libro es en sí un homenaje a l a  

tipovrafin amer i cana ,  y también tin ejemplar de e l l a .  

Adernas se explira que Antonio de Espinosa fue el segundo impresor 

mexi(-ano. ds1 pues, se i 1 A r r - a  que Espinosa e r a  el impresor y 



Ocharte el socio capitalista ( 3 5 7 8 ) .  aunque tambien se cree que 

por  ser dueño de un taller Ocharte f u e  el primer editor. más no 

se deben confundir 13s cosas: e l  impresor esta en la po.s.~ciCIri CIP 

pc-bder e-iercer el arte. mientras que el editor. aunque lo puede 

Iiacer pl7sible. utiliza el resultado para hacer neqocio. 

Stols. tambien revela que Ocharte tuvo problemas con el 

Sdntn  ticin. in. De d I 1 1  que resulte interesante que se escriba sobre 

este pionero de la imprenta mexicana. Para uno de los libros de 

Ochartc, "Introducci6n." se aniincib que se reeditaría para la 

"celebracion de los 450 años de la imprenta en México", mientras 

flue en el l i b r - o  de :;trc>ls se reune, escribe, diseña e imprime un 

texto admirable para Ins 4.00 aííos del casamiento de Pedro de 

(')c.harte y Mari? (le Ficrueroa. y para los 450 af'los desde que Juan 

Pabios sa116 del puerto de Sevilla. ron una "prensa. tinta y 

papel" para  que 10s l l e v a r a  a la ciudad de México que era 

entonces, la Nueva España del Mar Oc6nno. ( 2 )  

:<urnamente interesante resulta ser los principios de l a  

imprenta en M8xic-o, aún se hablaba de l a  Santa Inquisición, 

tribitrial que iuzuaha dependiendo de su criterin lt3 escrito por 

l a s  voces portadoras de nuevos pensamientos e ideoloqías y que en 

rJritn parte iban en contra de 10s intereses eclesibsticos, sin 

emharuo. l a  industria del arte de imprimir ya116 avante, prueba 

de el 1,) es qiie ye convertirid en tin medio indispensab e para l a  

diviilr-racion de l a  opinion pública, rnds aún fue y sicwe siendo un 

medio p a r a  expandir l o s   untos de l a s  d iversas  ideo oaías que 
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mues t rd n las instituciones: eclesiásticas, culturales, 

educativas, políticas. econbmicas, sociales etcétera. 

“El i-omance del urt.ct de imprimir: antaflo. toda palabra 

tenia  que escribirse a mano. I,i_ieqo se invent6 l a  imprenta, y las 

i d e a s  volaron por- kodo el mundo”. ( : 3 )  

(’iprtamente su utilidad para nuestros días es de gran 

valor, por ellcl he querido tomar este tipo de empresa para 

analizar c3 ir iciaqar sobre su desarrollo en el interior de BUS 

instalaciones. Si realmente es iin medio de difusión tan 

socorrido. quiero c*c~mpro)?ar que tan socorridos son SUB 

trabe iadot -ey y r*-~u~mc) v {le qué manera clesempefían sus funciones para 

15bnrar. 

4 partir de aqii1 prnporcionaré técnicas y herramientas que 

se adeciien a1 mejoramiento del sistema de trabajo que ejercen los 

trabajadores de la imprenta Madero. Estos principios los extraeré 

di io des?rrollado anteriormente en l a  presente tesina. 

Eri t eo r í a .  pienso que e1 trabajador está capacitado para 

1 ncurr ir en nuevos mode 1 CIS de producc 1 on que despejen l a  

mentalidad del obrero hacia metodos más propicios que vayan 

encaminados v con beneplacito hacia las partes que integran l a  

imprenta: patrones y t r a h a 7 a d o r e s  tanto de l o s  que desempeñan su 

l abor  de mdnera 1-ísica cc’rnt’ Intel-ctual (es decir, puestos 

administrativos). 
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La orqanización también tomará un papel importante, ya que de 

ella se deslindarán canales de comunicacidn perfectamente 

establecidos para ejercer sl principio de meiorss relacionas 

e n t r e  !as diversas partes que integran a la imprenta. 

S e  palpard,  como aün en los Contratos Colectivos de 

Traba io, siquen teniendo vigencia los viejos principios 

~ i ~ ~ b u r a d o s  por 'Taylor y Ford,  y su preocupación básica con un 

sent idc~  eminentemente eficientista en el aspecto de seguir 

iiitentnndo l o 4 r a r  una mayor precisión en las funciones de los 

trabajadores. aunque lo positivo de ello es que se fijan 

responsabilidades tdtito mira los patrones, o sea ,  que ya no se 

centraran solamente entre l os  trabajadores. 

An-iblss bdlldcls part iciparan en lo desemoeñado por su fuerza de 

t rahai t_ i .  sin deleqar. todo tipr> de responsabilidad al obrero, es 

ciet t , ,  que su habilidrtd sera importante, p e r o  as í  tambien lo sera 

la participacinn activa de los patrones, no como capataces o 

,sut.~r~rlnd que eat& acechando a 1  trdbajador. sino como personal 

inteqrado al mismo proceso de producción. 

S e  hn demostrado abiertamente que e l  taylorismo cumple con 

iind serie de circunstancias forzadas para trabajar, por lo que 

producen en el hombre reacciones nsqativas, lo que ha qanerndo 

qiie se de un desarrollo de l a  psicoloqía industrial. misma que 

I J ~ I : ) ~ - u ~ ~  rnavor importancia al I-tombre. a l  hacer de l a  conducta de 

e s t e  e1 punto clave para el desenvolvimiento de tin ambiente 

auradabici para trabajar, esta psicoioqfa se ha tenido presente en 

-- 
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los metodos -~aponeses .  Ellos saben que dependiendo de las 

condiciones ambientales, sus trabajadores rendirán más tiempo y 

producirzln con más a h í n c o .  

E's un herhn que los tactores que influyen para elevar l a  

~ [ i ü r - a l  de i m  t r aba ladores  son dspectcm tis t i p o  afeCtiV0 y s o c i a l .  

tales corno e1 reconociendo de ser escuchados por l a  qerencia. y 

pnr e l  sentirse ttsmado en ciie1ii.d ?1 formar parte del ariipo de 

t r a b a j o .  Este aspecto definitivamente y a  está siendo introducido 

poco a poco en l a  imprenta Madero. n o  tanto ha sido reconocido en 

el iriterior del Contrato Colectivo de Trabajo, pero est¿ 

considerdndose como IJR f a c t o r  bien 3ceptado. se ha manifestado 

que l a  productividad no solo se relaciona con los incentivos y 

relac i i lnes de t_raht-l 3 0 .  pdl-t-o1I-ot)r-8ro, sine abriendo espacios 

de cornunicaciori. ya que de ella depende el exit13 de una relaci6n 

armoniosa entre ambas partes. 

rier-tamente io anterior I o  rpivindira Lourdes Munch y José 

Gar-cia. al expresar lo siquiente: 

"El punto de vista del "hombre maquina" de l a  ingenieria es 

sustituido por e l  del hombre que merece un trate de justicia y 

d icrnidad" . 

La anterior concepci4n ha contr ibuido a que los ntievos 

rnetodos japoneses se  preocupen p o r  aspectos eticos e ideoloqicos 

y respete mas l a  diqniddd del hombre. Demuestran l a  necesidad de 

meiornr l a s  relaciones hiimanas a través de la aplicacibn de l a s  

riencias de la ~ ~ ~ c i t t r t a .  especialmente de l a  psicolouía. El 

y-- - 



obietivo primordial es comprender y lograr los mejores esfuerzos 

(ir1 trabajador, a través de la satisfacción de sus necesidades 

psicolbqicas y de qrupo. valikndose para ello de estudios sobre 

nicsí: i v , ~ ~ - i ~ - ~ r ~ .  imrticipncibn, qrupos, e tcktet -a .  El métndn que no 

t c m ~ t  eri (''tienta a l  elemento humano está  condenado a l  f racaso .  14) 

I w  +Sta  mar1er-a el traba iacinr participara directnment+ ~ I I  e1 

es tab l e c im ian tu  CIP l c ~ ~  objetivos y en la consecución de los 

mismns. <-lbteniend(.2 una mayor autonomía laboral para lograr una 

+St-ructura socia 1 más estable y humana. 

(7icti ('fe El t o n  Mayo, psicbloqo de profesión, inició l a  

. I ~ I  i (%rl i - inr i  !.te l a s  relaciones humanas que. aún en l a  actualidad 

cooperaci4n y solidaridad del g r u p o ,  de l a  oportunidad de ser 

t-f-.>ns 1 tierados en 19s proyectos, de ser escuchados, de ser 

~ ~ ~ - ~ ~ ~ s i ~ l é r r i t c i c ~ ~  e t - 1  icriialdad por parte de sus supsriores, es difícil 

v .  - 1 1  <->r..i.-i~nerr c a s i  imposible 11eqar a los objetivos fijados. 

Pary.í $1 er-d importante  inteqrar al hombre en grupos de trabajo, 

busrando las r-elacioneu interperscmales del traba-lador. ( 5 )  

Realmente lo que se ha sefíalado hasta el momento describe 

i i n i  secuencia de lo qiie se t r a t a r á  de ahorr lar  en los siauientes 

subternas. He tratado de sintetizar lo más importante para 

penetr-rjt- de Ilerio en el campo del dnálisis ( i t3  la imprenta Madero. 

Además. he ronsiderado los aspectos de los métodos clásicos y 



modernos para realizar una confrontacibn de io que s e r í a  lo más 

ideal para el mejoramiento de l a  produccibn y de l a  comunicación 

entre los diversos qrupos de trabajadores y dueños que inteqran a 

l a  imprenta. 

C'omo mbs acirliirtte se se t ía lara ,  realmente se han estado 

dando cnrnbins en l a  i m p r e n t a .  que aunque son lentos, persirmen a 

larqo plazo establecer nuevas formas de motivación e 

incentivacion hacia los trabajadores. En l a  practica parece ser  

qtie en verdad S I  se estan qirando novedades en favor de trabajo 

desemperíado p o r  1 I 15 1:threros. 

U i c h c s  cambiníl tian estado presentandose de forma principal, 

A r-jarr ir (le la ~ l + t * ñ c l d  de 103 HC). Es precisamente esta decnda 

> u n t o  cr'n 10s primerns dos años de la década de los 90 los que 

retimcire para centrar mi estudio. Se abarcaran 2 2  años que han 

sido drtirminantes para la existencia de nuevas técnicas 

alternativas para l a  llamada "remocielacic>n do l a  imprenta". 

Ademds recordemcm que este tiempo estuvo envuelto por una 

i r i t inidad de cambios. tanto p o i  iticos. como economicos y sociales 

que transfor-mnron en q r a n  medid* l a  mentalidad del trabajador 

mexicano. Tan sdlo c-on Io slicedido ccln la r r - i s i s  de 1082. con e l  

D W O  interes y ayuda que torn<> el qohierno para con los ciudadanos 



t.r-.nian que modificar las circunstancias para mantener y proteger 

su empleo. En l a  misma medida se enfocaron l a s  perspectivas del 

iy17hierno salinista, para hacerse legitimar. El nuevo qobiernc5 

TnkJia que teni? qiie encontrar una soliición rápida y contundente 

qiie rndntiivieran 1 . 1  tr i fr-oladtw y trariqui los a los diversos sc.ctores, 

entre ellos los t raba3adores  de la rama industrial. de a h í  que se 

ct-lncedier-an c-ainbir'ls en l a s  politicnu de l a s  empresas. cambios que 

de i inn u o t r a  manera trataron de controlar la mano de obra, para 

que esta no pasara ronvertirse en opositora del sistema priísta 

'Tal vez, el ector se preuuntará, ¿.por qué introducir este 

I : I ~  de i:iit?St tI-inani e n t l w  qn e s t e  analisis?, pues se debe a que en 

+:ita r i icada c i f . w r i @ r ( ~ n  t ina  serie de hechos como los comicios I 

iiripc~rtarites ~ I I J ~  t e r m i n a r c i n  por  poner en pel iqro el sistema del 

Inclisciitihlemente, este tipo de lineamientos lo explica de 

forma ~ l r o t i i i i c i , = i  el investiaador de procesos políticos: Juan 

Moliriar Ht:>rrasi tas.  en s u  lihrn "El tiempo de l a  legitimidad". He 

t-otomadcs (le 1 i r t i v n o  el siauiente seqmsnti. que nos permitirb 

cc-Imprender porque la preociipación del gobierno ante los 

tlrscontentos de l a  pit11 CIC 1 0 1 1  mex I (-ana. I b 

' ~ : l  poder- del Dr-sideritp fue me1 lado porque. a 1 o larqo de 

la h i s t c i r t a  priisca. e1 Poder Ejecutivo se fue convirtiendo en el 



leqislador por excelencia en Mexico, a l  qrado de que l a  gran 

mayorla de las iniciativas de ley, y todas las  reformas 

ennstitucionales aprobadas desde que el P R I  gobierna, han sido 

irticiadas por el Poder Eiecutivo". ( 7 )  

Es palpable que se hizo n e c e s a r i o  reelaborar nuevas 

p o l í t i c a s  que estimularan el enfado de los trabajadores hacia el 

sisterna, (de a h i  c~iie se dise3Rai-d y se pusiera en marcha el 

PHONASOL) ,  tdrnbien se incurrib a crear nuevos mecanismos pura que 

el partidn de Estado junto con su representante (en este caso 

S3linau de Gortari) volvieran a tener el mando de la situacibn y 

da l ~ s  sectores que compcmfan v cnmponen a l  pals. (cambios como 

I c e  ~ Y ~ M - ~ I J C I ~ ~ S  en los artículos de l a  Constitucibn. que a final 

di riirntas t l z n + i i c i , i . r - f a n  a 10s d i i ~ n n s  tiel capital o a los 

e m p r e s a r i o s )  

k:n l a  siquiente cita. extralda de l a  revista "Mira" y en 

entrevista al Presitlrnto. s r  refleja claramente como a finnies de 

13. ciecada de 10s ochenta y hasta nuestrQs d ías  han sido de suma 

importanc 1 3  para  l a  nueva consni i f i a c i on  de los diversos sectores 
v c.lases swiales los cambios producidos por el sobierno. 

"Desde que se i m p l a n t o  en PHONASOL se iiu observado una 

r e ( * r i p e r a c i r > n  PCon4mica del país. ya que no es posible que e n  un 

í:stadit suruido (1- ( I R  nmvin i i en to  pupiiilar corn@ lo fue el de l a  

revrJ11iCion de 1 Q I c t .  desatendiera las cuestiones t a n  esenciales 



como la dotación de agua potable, la electricidad, los centros de 

salud, la educación. la vivienda diqna y un trabajo para las 

clases más desproteqidas (en la ciudad. una de estás clases l a  

componen los empleados u obreros de f d b r i c a s ,  que perciben por 

debajo  c) e1 s a . l a r i o  minimo. l a  imprenta a estudiar tiene qran 

porcentaje de ciich~:>c- t.r-aba.iarlQrss) . MAS adelante explica e1 

Presidente. que l a  autoridad no impone e3 programa hacia las 

comunidades. pm-yue e I PHONASOL esta dando un nuevo enfoque 

social entre los srupos mas desfavorecidos de l a  poblacirin, y 

adernds de que se está cr-eando un clima de cohesicjn social para 

realizar la responsabilidad del. qobierno con el conaenso de los 

ciudadanos. "De lo contrario. (explica el Presidente) no seríamos 

u n a  qeneracion dicrna de nuestra historia. si como sociedad 

con~intieramos la prjhreoa de muchos compatriotas. por- lo que el 

PRONASOI, nacio eri las comunidades Y no en escritorios 

hurocr? t i cos .  " U ) 

Es un hecho indiscutible que todo este proceso de qamas 

I I I J - V ~ S ,  1 . 1  e~c1t11 para mantener a l o ~ l  ciudatianos "rontentos", no es 

mas que una  conducta del qobierno que ha creado nuevos vínculos 

e n t i  rrr 1 [ 1 ~ t i t u ~ i c l r t + 3  y q@ividor--s nub1 I C O S ,  vinci i los que son p a r t e  

d e  la reforma del Estado. De e s t a  forma el gobierno que perdi4 

credibilidad la vuelve a q a n a r  con est* serie de i-ecnicas, lo 

mismo se perc ibe  tambien en e l  interior de la imprenta. sólo que 

en ii i+i 3 nivel c - ~ t r e r o - p d t . r o n a l .  las m i s m a s  c r i s i s  que atravesó 

el p a í s  en I r m  8 0 .  l a s  sufriu también l a  imprenta. y los mismos 

1 r!? 



avances que se han dado a partir del 88 se están ejerciendo en 

15,s 9(J . 

Esto nos demuestra o nos permite comprender que el gobierno 

ccirnple una funcinn egencial entre las practicas dictaminadas en 

ifJs -ei*tort?s,  PI] e s t e  casc, el industrial. por lo que Ins 

c:ontrir-os ~ ' t ~ l r c t i v o s  de Traba in van acordes a IC) que dispone el 

t7IJb1t?rrlQ. asirnisrno. se determinan los salarios, incentivos. 

nr-estac i o n e s ,  segiii-'o~ (puntos yilt? mane ~a e I Estado de bienestar y 

no tnntct 1 3 s  rnmresns) porque estoy casi sequra, que si fuera por 

los wnpresarios. se tratarla de e l i m i n a r  en lo posible las 

demandas de 1 os t i-?ba 7sciores. 

La rnodrrnizacinn y la reforma del Estado deberían de 

C - c f f t t  emplet- In 1-11est i?sn de Id í-loxibil idad laboral ,  pero no en el 

. i spec to  (le pry  i i idicar a los trabajadores de torma flexible, o 

3.'-d. t r e t a r  tie t:(I\Iiceiar 112s rontratw3 colectivos, despedir 

iniustir1~:arlamente a sus empleados o aun más no respetarles los 

F I ~ ~ I ~ S  q i i +  han 1 cibnrado por ser eventun 1 es. La f 1 -xi b i  1 idad debe 

' I I Y - , ~ ~  t.n t o r n ( >  i\ l a  me?ora de l a  nroduccibn en serie. de calidad 

y f = r i  In inrdida ci+ lo posible a bajos costos.  sin olvidar que el 

pi~~n i -  I P ~leterminante en este prclrpso es e1 h o m b r e ,  a l  que st? le 

l l+r J e  fomentar mayor importdncia. Y ?  qiie como ser sensible y 

pt ñctico puede producir en {Irandes c a n t i d a d e s ,  siempre y cuando 

< ~ r < c j r n p , ~ ñ ~  su I . i h r  en Q ~ I  Imhi ente (le f-+port.unidades, de 

cítrnunir~r*i rtn. aiipiracibn y lie reconocimiento. 



Como no es posible, lo anterior (aún en su totalidad), 

egperemos entonces, a que los empresarios traten de establecer l a  

creación de nuevos métodos que aumenten la produccibn y en 

1-oriseciiencia l a s  cranancias .  

('on m r f w j o s  r e a l m e n t e  flexibles. ge ha tratado de r(7mpar-ar. 

qiie t + r r i i c d n  c ! i t y i c t 7 s  qiit3 licin e s t a d o  presente 3 lo l t 3 r c j o  de 

e s t o s  años y a  nc) runrionan. por  lo que se debe iniciar. y 

l i t  11 i í a t -  t e c n i  ( ' a s  tln la motivar ion  de los t raba jadores ,  38 debe 

implantnr In +poca de l a  consolidaciOn entre la comunicación y 

toma de decisiones entre p a t r o n e s  y obreros. Es tiempo de que el 

empresario tome derisiont-s prop i a s ,  que no espere a que el 

(1obiernc te i i i c l a  t-r'~rnc~ i-1 de que rrirlnet-a debe funcionar su empresa, 

-1 f : r - i t ~ ? t - i ~ ~  rtjr-sciniil (irL)e <:ontar para beneficio propio y de su8 

r t-,-iL,j )e(Lr-Dt +-* -?  n c t  ( i I - b -  < T ~ ~  iti ' :rr,2r- rl S I I S  empleados. a l  contrario 

5t"r i a  p r c i p i r - i c i  C ~ L I C .  r - v * l  izaran a l  lanzas para producir y convivir 

(*t:ln mdvores est  l m t i  los. tantcl Fc(sfi0rnicos como sociales. 

Bien. una vez planteados los puntos a analizar en el 

presente rdpit)ilcl. se puede r\veinzar a l  siquiente tema que nos 

h r  iriciará t-ind reseña de Ins métodos c las i cos  tayloristas y 

t r 1 i  r i i s t d s  t i+a  io.s que vd ~icompafiado el Cclntrato Colectivo de 

' i raba jo ,  en este se observaran raisqos que son netamente clásicos 

de las técnicas ~ ~ t , a ~ ~ ( ~ t i r I i ( j ~ r l s ~ ~  'Gin embarqo. se ha estado 

contratando entre lac: part es  nhrarn-patronales. pláticas p a r a  

l ! ~ ~ ~ r t -  m o d i r  i c 'a~ ~ ~ ~ I I - ~  que inr '* t -pc)r -+n una yer ie  de cambios 



flexibles pard su personal y a la vez para avanzar precisatnente, 

hacia nuevas fórmulas de producción en la imprenta. 

3.1 REGLAS Y PRINCIPIOS TAYLORISTAS Y FORDISTAS ESTABLECIDOS EN 

EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. 

A p a r t . i r  (ti este i n s t a n t e  se reflejara como h a  funcionado 

v romo f i i r i c i ona  l a  imprenta Madero. 

p*r? ernpr)zar, expresare  que Id imprenta se fund6 en mayo de 1951 

r c ~ n  8 iriteqrantes que servian como trabajadores, su dueño de 

eritr>nr-es era el Sefic#r Eduardo Naval. a partir de entonces se 

1ncrement.o el t rabajo  y con ello el número de personal, al mismo 

it15 i n v e r s i o n i u t a s  q u e  invertían s u  capital tenían parte de los 

YrZr-n acrri ipdr  a l r ~ s  t r a b a  iadores de manera formal se hizo 

zit-r-egarit> el rr -ear  el sindicdto de  l a  imprenta m i s n i o  que se 

t - r l - r i s t r - V  a n t e  10s Iineamientos de la Ley Federal del Trabajo. A s l  

c * a p r t ~ i t r l ~ i o n  y adiestramiento. del  reparto de utiljdndes. del 

reqlamento de soqurirind e h i q i e n e  etpeterIA. 

\ ,  
rrli  se da l a  idea de que clase de Contrato T'olectivo di Traba jo  

rirTe A la imprenta. basta con saber que e s t á  rocfistrado pclr la 

Lev k'ederal del I ' rahaio .  se percibe entonces. que es netamente 

t riv 1 or 1 s t  a y forclista. de l a  misma forma se palpa dl t es t iq i i a r  



los años de l a  fundicibn de la imprenta. Sin duda, son años en 

los que se consolida de manera triunfal el taylorismo y fordismo 

en México, ya que son tiempos en los que la rama de la 

industrializacibn toma un auqe sin precedentes. 

"El P ~ ~ v i ~ - ~ r - i s r n c ~ .  ~ndependienternentr de Ius mi 1 y una 

tip 1 1 1 - *  driones - a l a s  que dio l imar  a partir del tríptico: 

aspt!<.'ia I izdcion (14 1 ds tunciones rraamentacibn de l a s  tarsas y 

medicion de tiempos y movirnientou. hizo posible y utilizable para 

todos el concepto de nr~dnización del trabajo en tiempo 

asicrnado" . i 9 )  

Es por io que l a  calidad del producto, su adecuacidn a 

nor-mds tecr-iicas ( 1  ( - i i l tura les  extran iercls. o su adaptacidn a 

c i rc i i los  espec.1 f i  r(;ldcis d r  consumidores, se convirtieron en 

condiciones esenciales d e  su intr-duccibn en los mercados. Hechos 

on los que México empezó a tormar parte en el transcurso de este 

t iempo, se (iñsarrnl larori l a s  tlocnicas estadounidenses a l o  largo 

Y anctm de l a s  industrias del p a i s .  

De e s t a  manera la imprenta se fue abriendo brecha para 

cnntinuar con ai1 prnduccibn, los encargos de trabario para la 

m i s m a  habían crecido, se necesitaba todl2 tipo de publicidad para 

penetrar en toda l a  sociedad iw"Yicana, a l a  vez se buscaban 

nuevoy mecanismcls fie d i  t i i s inn  para p lan tea r -  l a s  demandas del 

qobierrici.  l a  en t rada del libro rn-atuit-o y a l a  par del  material 



didhctico que se necesitaba para la educación de entonces. 

propicio una demanda qeneralixada de papel, libros, cartelones, 

folletos, revistas, lo q u e  conllevó a engrandecer a la industria 

de la imprenta. Por su parte. la imprenta Madero se hizo de 

nuevos socios y trabajadores para engrandecer su produccibn y 

surtir lcls traba jus encargados por las diferentes inst.ituciones 

+ducstivas. culturales. despues deportivas etcetera. 

Cabe rriencionar que en tin p r i n c i p i o  la imprenta s e  dio a conocer 

por imprimir los textos de la editorial ERA.  Hoy una editorial 

qeneralrnente cnnocida, al respecto. dicha editorial tenía y tiene 

una concesíon con la imprenta Madero para editar sus libros. Por 

si f i i e ra  poco. e1 espacio que ocupa en terreno l a  actual  

imprenta. lo concedi4 13 pditnrial mencionada. 

PCII c i e r ~ : ~ .  clebsmos s e f í a l a r  que ERA,  se creo como una asociación 

entre tres personajes qua han ocupado puestos de reconocido 

nlxribrr' en el interior de la imprenta, y qus aún s i q ' i e n  ligados a 

ambas partes, l a  editorial y l a  imprenta. 

: i i m i e n d c ,  con el Contrato Colectivo de 'Frabaio de l a  

imprenta Madero. se observa con respecta a las reqlas y 

p r i i i c i p i ~ s  que io enmarcan la curstion de los s a l a r i o s ,  que van 

sequidos de los descuentos, incentivos p o r  tiernpu extra Q en 

t(-jr-rna de premio y lo contrarii~ de el lo. 1 ~ s  cast  i qos .  

Es necesario enfatizar que los artículos del Contrato Co1ectivo 

d e  'J'r-abai~-*, de l a  i m p r e n t a  no han variado d e  qran forma sobre 
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este aspecto. 1.0s cambios que han surqido más bien se centran en 

e1 aumento del salario dependjendo de lo que dictamine el 

aobisrno a traves de la ley que funciona para lo mismo. la 

instancia de salarios mínimos y profesionales. 

Pero tomando en cnnsidertfci0ri los anos que abarcaremos en 

este analisis (1-80-1992). l o s  incentivos. en la década de los 

I ! I - * ~ I P I I ~ C I  se quiahcl y en qr4n medida se sique quitindo. p o r  el buen 

desemperlo en el t r a b a j o  v l a  buena labor de horarios del 

traba Tador ( r -  sea ,  que entran p u n t u a l e s  d sus puestos. perdiendo 

mínimamente l a  Empresa en retardos de sus empleados). De acuerdo 

d ell- se le piled- paqar un incentivo monetario que sirva como 

e s p e c i e  cit. estimulo para que el mismo siqa laborando iqual o de 

r w  ic lr  i I idnera .  E n   te d ~ 3 p e ~ t o  se choca con 10 señalado por Kaoru 

Ic-;.hiknwa. cor1 respecto ii que " a l  trahaiador no se le debe 

- s v  irniular -0113 1'1-1ri p n q i s  rnl-~nstnric~s. sino de estimación y 

r-~--cint-)cimiento d 911 l a b o r  , ya Sea  con ascenso de su puesto de 

1- r-,ihñ t f - 1  r, condei:nt-ándc7 I C )  r - I > r n o  r3 iemp lo d sus compañeros no de 

forma en ccmtpetenci a s?  n i  de mot i v a c i b n "  . 110) 

Hov in d l a  es tin qrave error considerar que l a s  técnicas 

tayloristas son l a s  mejores para el desempeño del trabajo del 

n b t  et-#>, -vd que lo un 1 r 1 - j  que resulta in - 1  . son resentimientos 

a n t e  la dirección c) los patrones. y i  que éste reconoce que su 

<-lb iativo con tales medidas P S  hi.isc,2rr- 10s me jclrl-s m4tocioa de 

traLdi ' -1 .  cl ttiivsc; de los tiempos y movimientos. mas no del 
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bienestar flsico y mental de los trabajadores. 

El CCT. l98O-lQ82. del Sindicato de Imprenta Madero. S.A. se 

prrsenta de la siquiente T o r m a :  

'i'I-tntrato Colectivo de Traba?rI que celebran p o r  una parte e1 

9 1 ndit--1t-* de t r a b a  iadt3res d e  l a  lmprenta Madero. 5. A .  con 

clwriiri 1 io social +n Avena 102 y .  por  l a  otra, l a  erni3r-isa 

" L m p r - - n C d  Mad-rc.)" 3 A .  , i o n  rlornicilio en Avena 1OL. cia e s t a  

ciudad. representada por su diriqente señor Jose  Hernández 

Azoriii. al tenor t i e  las siuuientss: Cláusulas.. . "  (11)  

F h : - : ~ ~ ~ u i c l a  se distr ibuye  p o r  ciiplt.ulcw v tftiilos. A su saber estos 
I 

.i' I . I  T i  : 

- ~ ' a p i t i ~ i l ~ . ~  I .  Personalidad de las partes 

En este t i p l ~ r - t a d ~  se establecen 1 . i ~  relaciones obrero- 

peitr-onale~. e n t r e  el sindicato Y l a  empresa, relaciones en la 

'Ill? : 

r - - p r e s e n t a n t i  de l  interes profesional de i ~ s  t r a b a  jadorss a sit 

representantes sindicales y t r - ? r a r  con el 105 tr:tdos los asuntos 

individuales o colec:tiv~-ls que surjan c o n  motivo del t raba jo  Y que 
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ba. El personal de confianza queda excluida de l a  aplicacitjn del 

presente contrato en cuanto a cubrirlas con personal 

s i r i d i c a l  izado. . . . 1 

$-)rl. L a  k:raprí?sa s'<- obliqa a ruspender en su trabalo o cast-iqar a 

aqliel 11-1s t raba  iadcjre5 sindical izados que sean  sancionados pf>r el 

5 1 nd I c a I. 1:) . L.n aplicacinn iie d i c h a s  sanciones se hará sin 

responsahilibad para I ?  Empresa Y :;e llevara a cabo de manera no 

perjudique las labores de la misma. 

- ( ' d p i t i i l o  T i .  Jornada y salario. 

En esta p a r t e  se aborda la: I 

i 
11,t. r i ~ u s u l a .  lad ior-nadd de t raba lo  que se realiza bajo el 

sistrrna de tiempo 17 d s s t a i o ,  seqcin el tipo de labores y con la 

siquiente clurac 1-11 p o r  !ornadi4 semdnaria: 

1 )Para el turno diurno, de cuarenta y cinco horas de traba-jo a la 

semana. 

2 )  El m i : i t c i  de cuarenta y dos horas y media a la semana; y 

3 El rtl-~ct-iiriio de cuarenta hor*s  a l a  semana . 

En el Hoqlamento Interior rle Trahaio so fijaran las horas 

(1- entrada y salida que son: 

Para el diurno, entrada a ) U s  7 : 3 0  Y salida a las 15:30 

h o r a s  de lunes a viernes v + I  sábado l a  entratia sera a las 7:30 

h o r a s  y la s a l  ida a las 1 2 :  30 hcjras .  

P e r a  al t u r n o  mixtcl ,  la entrada ser.3 u l a s  1S:30 horas  y la 

s a l i d a  a las 2 '3 :OO h o r a s  de lunes a viernes v e l  sábado entrarán 

a 14s 1 í : J f ~  v sdl(ir?n a ! A S  i / : U O  h o r a s .  



Para el tercer turno el horario se fijará en el momento en 

que este se establezca y de acuerdo con el horario semanal 

men(.- 1 Q I  tad(.-! . 

LGS t r a b a  i A d c > t - e s  qozarán de 30 minutos diarios (exceptuando 

el sabado). para tornar sus aiimentos con el local asiqnadci para 

iI lo; f:t>nsiderándaxe 4 s t e  tiempo de trabajo. 

12a. 1.40s t r i h a  iariores tendrán 1 ?  obliqación, a l  finalizar 

su Jornada de traba-Jo. de limpiar el lucrar donde se desarrollen 

stis labores. f . .  . i 

(Cabe mencionar que tal rlausula se modific6 "Con fundamento en 

e1 :qeqiindcl r v , j t - t - t i t ' - ~  (if.! articulo 59 de ! a  Ley Federal del 'Tr&bajo 

a pcirtir de l  itr'ict 1986, se repartiran l a s  horas del sábado en el 

resto de 10s dlas !nbr?rables a fin de permitir (1 l o s  trabajadores 

e1 r-C-poso de e ~ e  dia. La Empresa esta facultada para volver a l  

kiC-*t-,iY10 anterior ciiarido as1 lo estime conveniente 9 sus 

rieceaidades s e  lo impongan"). ( 1 2 )  

14a.  En l a  listas de raya  se hardn constar l a s  percepciones 

que p ~ i -  diversos conceptos reciban los trabajadores y los 

descuentos correspondientes a l  Seuur-o Social. Cwiula I V  Y del 

lrnpuesto de Educac.ic)n. cuotas rindicales, etcétera, estando 

v t ? l  i c t n c l c~~ 111s tr dba ladores a firmar l a  documentacidn rslativn. 

15a. 1,.-1s nhliqaciones. atribuciones Y responsabilidades de 

lce tr-dba Jadores .  q c i 4 d r i  1 imitadas a las labores que corresponden 

a SUP respectivas rnteqorias. En caso de que se ordene a tin 
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trabajador hacer traha.ios de una cateqorla diferente a la que él 

ocupa, serd bajo la responsabilidad exclusiva de la Empresa. 

i:.'ctarid.o l a  Empresa encomiende a un trabajador tareas de superior 

categorlas a l a s  que tsnqa asiqnadas Y t-enqa e.1 triibajador 311 

certificado de rapacidad (13 )  v e1 mismo rendimiento que la 

persona suplida, se le. ciibrira a l  sueldo  correspondiente a la 

cateqoría superior de que se trate. ( . . . ) .  Si el trabajador no 

tiene su certificado de capacidad .no se le paqará el salario 

diferente. pues estar& 

consequir su capacidad, 

como event-ua 1 reqresara 

trt-minado d i c h o  k t-at;a 11:) 

haciendo parte de su adiestramiento para 

( . . . I  si el trabaiador está considerado 

a su antiqua cateqoria y sueldo una vez 

- Capítulo 111. Tiempo 

extram-dinar io .  descansos, permisos , vacaciones y otras 

prestdciones. 

19a. Se considerará como trabajo ejecutado en tiempo 

r x t r a o r c i  I nay i o. 

a) El que exceda de l a  jornada legal de trabajo. 

b )  Aquel que se desarrolle en los d i a s  de descanso obliqatorio 

sefíalados p o r  la Ley y este contrato: el tiempo extraordinario se 

paciara invariablemente en e f e c t i v o .  ( . . . I  

21a. Cuando lo requieran les necesidades de la Empresa y se 

I *Y clvise dentro de la i ~ ~ r n a r l a ,  1 ~ s  trahil ladores estardn 

ob1 i uadns  e prestar sus servirios extraordinarios. 

LSa. Idos trabajadores disfriitdt-dn pnr cada s e i s  d ías de 

triitmio, i-in ilia cie descanso semanal con Goce de sueldo ínteqro. 
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qc le  en principio se conviene por ambas partes sea el domingo de 

tq.lrla semana. (ver cita 12, del presente capítulo.) 

26a. Los trabaladores a l  5ervicio de la Empresa disfrutarbn 

de ¡os r i i i i i i e n t e s  ciiiis de desrariso t ~ b l i q a t o r i o :  

I .  de enert7, 5 de febrero, 21 de marzo, 1. y 10 de mayo, 

15. 1 0  v U S  I:+ .srptl(+mbre ( d í a  de Tiphqrafo). Z y 20 de 

noviembre, 1.i y ~5 cie (Iiciemhr-e de cada año. 

!j i irda enkendido que e s ~ s  descansos SQZI con uoce de salario 

inteqr~. y que s i  alquno coincidiera con un dominqo. la Empresa 

ciihrira A c : o s  t r a b a  i d o r e s  e1 importe correspondiente a dicho 

d i a .  más el relativo a i  ciescariso semanal o bien a juicio de la 

k : n i p r c . s a .  ~ - ~ + r ~ ? - i ~ ñ r - a  i i i t  d i a  (le descanso e n  cualquiera de los días de 

l a  serncirifi +icr i i i t?rtt  Y .  'I'amhlen se concuerda que los dias festivos 

:;P p ~ ~ w i + n  nit->ver r * c j n v e n i e n c i i t  de la Empresa y Sindicato, para 

q~ ie  l a s  cJeniarias de clesrsnso n o  se interrumpan. (Dicha cláusula 

pi icde  t-QrtZiciet.arse Ir como i i n  mecanismo tlr control de la Fmpresa 

a n t e  el trabajador. La Empresa esta  disponiendo en todo momento 

de1 kiempri de l o 3  t r a b a  jetdores, sin interesarle que estos tenqan 

qiio cump l i r  otros compromisos. en caso de acatarse a la presente 

r l t ~ u u u i a  o ¡  traba i a d r r  m9s adelante saldra perjudicado, porque 

pcsteriormente se !e castiqctrá  descontandole parte de su 

s a l a r i o . )  

, >  .,' ',>. LCIS t-rabajadores c l u e  t e n u s n  traba jando 10 años r, más 

c c t m o  pr-ernlo n si1 cint i i ruc jdad descansaran con once de salario el 

( l i r 3  de  ~ i . 1  cumpiear íos .  s i  el cila señalado cae en domingo o día 

CYFI: tvct 9 1 3  :?t- r ~ m i p e n n ~ i r - n  ':vn tin d í a  laborable. Se haran 



iiii cicwcientce m i  1 v i e ~ o s  rw4of: .  nc t l i a  lmente, $ 200.  O 0  doscientos 

I ] u w v ~ j ~  pes-s. LI  1s traba JddireS a p a r t i r  del I)PríOdQ 1988-1990, ya 

nt? drscansdrári e l  su dla de  ciirnpieat'los. en su defecto  se l e s  

paqdra d-bi* ,*u iornada de traba 1 0 ) .  
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30a. Los trabajadore3 tendrán derecho a un aqiiinaldo anual 

qLiG deberá paqarse antes del 15 de diciembre de cada año, 

-1qiiiva1ante a 30 dlds de s a l a r i o .  Los trabaJadores que no hayan 

I - ~ ~ r r l ~ i l i ~ ~ r ~  e1 dilo de servicio, t e n d r á n  derecho a que se les paqiie 

eri pr( . jporc  i i : v t i  a 1 i- isrnpn traba lado. I . . . ) 

3 % .  En casn  d e  fallecimiento de un tamiliar alleqado al 

t-r-aha lador‘ (le p l a n t a  i ridtires, cbnvilge o hi 30s) , l a  empresa le 

crsrict.der4 con q ~ c e  d+ .;t_ieldo diario, tres días de permiso para 

que falte a rus l abo res  y le entreqare l a  cantidad de $ 10 .000 .  

a l  Justificar el interesado el permiso de que se trata, mediante 

l a  prrsentacion de las a c t a s  del Heqistro Civil que acredita l a  

de runc i on  y e1 ctarrntesco directo. (Nada de tin16n libre) 

‘ M a  E r t   its^^^ cici  t d l  i - c i r n i ~ n t ~  de un hermano directo del 

tiabairicior. l a  Empresa li cílncedera un día de permiso para 

;ts-i-ii ir al entierto. 1 C I I I  q c ~ c e  di sue ldo .  (Quién es l a  Empresa, 

p a r a  c o n s i d e r a r  que a i  fallecimiento de un hermano puede causar 

m r n o ~  dolnr- qiie los de i n  r:IaiiSula antsrilsr, entonces por qué 

dispt7ní . i -  de tin sólo dla. como S I  isto remediara el dolor del 

tr(ibajitl1~~r - s t ?  tc lausi i la  dsber ia  ser para estos Casos 

qenerali-ada a tres dias o t-rnbaiador, para que ponqa en orden 

su- sentimientos y v o í v ~ s r  3 t r a b a i a r  mas relajado.) 

35a. La Empresa r o n c e d e r a  3 d i n s  de permiso con qoce de 

siieldo a Ins t raba  indl:,rt?5 ‘ l i le  vaysrt 3 c o n t r a e r  matrimonio 

í i u e v ~ s .  v ier-nes  y seibadtTl, crismpre que no se  unten con las 

v ~ c a c i o n e ~  v por- i t r i a  31> ia  vez. (Parec~ise qtie l a  Ehpresa 

_I- - --- 



determinara los movimientos personales de los trabajadores, hasta 

para que estos puedan hacer uso de su vida personal e íntima.) 

- (’aplt-u10 IV. r r s h a j o  y trabajadores eventuales. 

41a. i-bandn haya recarqo de trabaJ0. l a  Empresa solicitar& 

a l  Sindicato el personal eventual necesaris, o para obra 

deter-minada. í . . . f 

42a. Cuando entre el personal de planta no haya quien ocupe 

las vacantes que se susciten a los puestos de nueva creacion, la 

Kmpresa pi-eferira a l  personal que haya desempeñado trabajo 

eventual o por otra determinada sobre quienes no lo hayan 

* t P < . * L i J F t i d C ~ .  í .  . . J 

-idd. L’uando 1 cis t rnba iaclores eventuales o para obra 

c i + t + r r n i n s d n  I i i yan  la lw-ado  mds de dos meses consecutivos a l  

~ - - o n c * l i i i r  el contrato para el cual fueron empleados, se les paqará 

l a  p a r t e  proporrional de vacaciones y tendran derecho a la 

participarion en las utilidades de l a  empresa. 

-- I ’ d r : ~ t t u l o  V .  Eritermedades protesionales Y no profesionales. 

44n. La Empresa y el Sindicato convienen en estar inscritos 

dl Instituto Mexicano del Sequro Social. p a r a  qi-ie oreste entre 

f - ~ t - rm,  los servicios a que se refiere en la fraccidn 2 del 

articulo 504 de la Lay Federal de1 ‘ T r a h a J o .  

45a . -  En caso de que a los traba-ladorrs de planta al 

.c’’ervicii3> de l a  Empresa, le sean prescritrls antctojos por los 

medicos del IMSS y esa instituci4n no se los pr@porcione. l a  

149 



Empresa se obliya a pagar el costo de los anteojos por un máximo 

de $ 2,000,  así como a reponerle los cristales por diferencia de 

graduación, cuantas veces los prescriba el médico. también cuando 

e~ armdzrin de lo5 anteojos se ciesaaste p ^ r  uso normal l a  Empresa 

se hhliqa a reponerlos solamente por dos veces. 

44a. En caso de enfermedades no profesionales, l a  Empresa 

paacirá a sus trabajadores de planta con más de 5 años de 

antiquedad la diferencia que exista entre el subsidio que dé el 

iMSS y el 100% del salario del trabaiador desde el primer día y 

hasta por un término que no excetiera de 60 días  al año. 

47a. Para que 10s trabajadores qocen de las preetaciones a 

que se retiere 13 c l a u s u l a  a n t e r i o r ,  deberán notificar a los 

rept-qsantantps de la Empresa y ai Sindicato. desde el primer día 

e n  que se encii-ritrun IncdpdCitddri?.  c o n  el objeto de que la 

Empresa sabiendo cilantos dias ampara - 1  los permisos otorgado8 

por el IMSS. pueda tromar- l a s  medidas pertinentes dl respecto para. 

ct-ibrir las ausencias a SIIS  labores de los trabajadores de que se 

t r a t e .  En  cas^ de que alaún krabt3jodcw no cumpla esta condicibn, 

Derderd e1 derecho de qozar de esas vrritaJas y sus faltas serán 

(Tins ider-adas ci7rno 1 ri  JUS^ 1 f i cadas. 

48.-  Cuando ocurra e l  fallecimiento de un trabajador de 

p lanta ,  la Empresa. ( . . . I  pagara a L Q S  dependientes econ6mic6s de 

siis traba-iadores l a  iantidad que se f i l a  en In siquiente tabla: 

Lie l. A 5 a f iqs  de ant-icluedad $ 25.00O.i30 

I k  fi a 10 a f i o s  de antiquedad $ 5 O . O O r J . 0 0  

" l o a 1 5  " " 8: / ' j . ~- IOO.OO 
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,I I 1  mas de 15 " $ 100,000 ,00  

(Es necesario enfntizar que las cantidades mencionadas y las 

siquientes a transcribir, se refieren a paqos otorqadoa en el 

período 1980-1982. por lo que el lector debe ubicarse. a que hoy 

en día .  dichas cifras se representan de la siguiente manera: 

Ejemplo de l a  primera, $ 25.000.00.  Veinticinco mil viejos pesos, 

que actualmente equivalen a, $ 25.00 nuevos pesos, y así 

sucesivante.) 

- Capitulo V I .  Antiqüedadee. vacantes,  ascenso^ y retirois. 

53a.  La Empresa y el Sindicato ae obliqan riqurosamente a 

respetar  los derechos de antiquedades de los trabajadores 

t@cont3cidm por l a  Empresa y por lo tanto los trabajadores 

reconocidos por la Fmpresa no perderen su derecho de antigüedad. 

en l o s  casos de que las autoridades del 'Trabajo deban resolver 

acerca de un conflicto derivado de su despido. 

54a.  Para cubrir las vacantes o puestos de nueva creaci6n 

en loa dist.intos departamentos, la Empresa dará preferencia sobre 

c:iidiquiera otros, a sus trabajadores más antiguos que laboren 

dentro de l a  misma y tenqa BU certificado de capacidad; en el 

cago de que concurran dos o mbs trabajadores con iqual anticruedad 

se dará preferencia al más capaz. 

- Capltiilo V I I .  Disposiciones generales. 

5%. La Empresa y el Sindicato se obliqan en los terminos 

que previene la Lay, a mantener los talleres en las mejores 

condiciones de hiqiene. observando las disposiciones leqales a l  



respecto. Asimismo, la Empresa instalará en el centro de trabajo, 

iin botiquln de primeros auxilios. 

60a. La empresa proporcionar6 a los trabajadores de planta, 

dos overoles de buena calidad y a las trabaJadoras dos batas cada 

año. ( . . . I  IAXI trabajadores tendrán la obligación de utilizarlos 

durante sus labores dentro del taller bajo castigo 91 no lo 

hicieran. (¿son empleados o esclavos, por que utilizar tales 

conceptos de castiqos? ello es prueba de lo introducido por el 

proceso de produccibn que determinan las prácticas tayloristaa y 

íordistas. Ahora consideradas tan arcaicas y molestas para el 

me-ioramiento de la labor y estimación de loa trabajadores) 

hla. La Empresa concedera 10 becas de $ ‘3,500.00. al año, a 

10 hijos de trabajadores que tenqan promedio mús alto de 8.0. Si 

hay mds de diez candidatos a dichas becas se concederán en primer 

lugar al que esté haciendo estudios superiores. en segundo lugar 

se dará preferencia d los hijos de trabajadores que tengan menor 

salario sobre los de mayor salario. (Lo anterior, se determina 

entre un promedio de 75 personas, mismas que son las que 

laboraban entre 1980-1982, para ser unicamente 10 becas, 

considero es mínimo, no alcanza a cubrir ni a la tercera parte de 

los trabajadores. A pesar que est¿ cldusiila es una de las poca8 

que pueden o podrían cambiar la mentalidad del trabajador para 

beneficio de sus hijos, es restrinqida. aunada a la misma 

cldusula se percibe que conlleva tanto un estímulo econbmico como 

psicol6qico. este último más importante porque define la 

motivacion hacia el estudio de los hijos de los trabajadores.) 



63a. Empresa y Sindicato convienen que el sistema de 

trabajo y la retribution del mismo, no podrán ser modificados sin 

let aceptacitln expresa de ambas partes y previo estudio de las 

m i s m a s  se haqa para valorar la utilidad que aporten las 

modalidades que se pretenden implantar. (De entrada se está 

neqando en el mismo CCT. el razonamiento de los trabajadores para 

opinar sobre si esta bien o no su sistema de trabajo. Por lo 

tanto, se deleqa una parte, fundamental del proceso productivo: 

al hombre: si estdn tranquilos, agusto, c6modos. o qué e8 lo que 

les molesta .  queda en términos secundarioe. EL error de la escaaa 

creatividad para producir de los mismos. puede provenir de eate 

punto. se sesqa de antemano toda oportunidad para tomar en cuenta 

l a  palabra del obrero, esto no lleva de ninquna manera a mantener 

la pr~-,duccibn a luqares elevados. positivos y sobresalientes, lo 

que hace es remarcar la enajenación del trabajador y ,  a la vez, 

se toma en conciencia el "laborar para sacar el trabajo "al hay 

se va", pero, mas no para mejorarlo o enqrandecer la producción 

de forma satisfactoria para el trabajador. No se palpa que lo que 

el trabajador produce, en cierto sentido, no le SdtiSfaCe, porque 

sabe que a final de cuentas quien se queda con las ganancias es 

su "enemigo". El patron, es obvia la escasa relación entre ambas 

p a r t e s ,  cuando se maneja este tipo de contratos colectivos 

netamente inspirados en 'Taylor). 

64a. La Empresa ayudar& en su medida al Sindicato en 10 8  

qastos de celebración del aniversario de éste: traneportes para 

excursiones, uniformes. trofeos y arbitrajes deportivos, 
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obsequios y rsorteos de fin de año y en otros eventos sociales de 

índole diversa. ( . . . I  A s í  como la creaci6n de una Biblioteca. (La 

biblioteca funcionó a partir de mediados de los 80. los libros 

han sido donados por l a  misma imprenta. la cual se inspiró para 

crearla en el aliento que siente para que sus trabajadores se 

instruyan más y puedan aprovechar el tiempo, ya que hay casos en 

los que principalmente la gente joven que trabaja en la &presa 

estudia por la tarde, de ahí que estos trabajadores tengan 

espacio de tiempo para estudiar despuQs de BU jornada laboral, 

para posteriormente asistir a sus instituciones educativas.) 

6 5 . -  Ambas partes convienen en que en circunstancias muy 

especiales y previo estudio que practiquen podrán llegar al 

acuerdo de modificar alquna cláusula de este contrato antes del 

plazo que l a  Ley marca para su revisih. sin que ello pueda eer 

considerado como violaci6n a este contrato. (Lo que deberían de 

empezar por  cambiar, sería los conceptos que aparecen en varias 

ocasiones a lo largo de dicho CCT. Conceptos como: obligaciones, 

sanciones, castigos, conveniencia, amonestar, prohibir, etcétera, 

ya que los mismos intimidan al trabajador, d tal grado que se 

caracterice como un 9er inferior e inseguro de su capacidad 

laboral, lo mds iddneo a mi parecer, seria redactar nuevamente 

estas partes que incluye el CCT., por conceptos que llevados a la 

práctica aseguren un mejor éxito en el trabajo ejecutado por el 

obrero. IJn ejemplo de los conceptos mal utilizados se encuentra 

en la siquiente cldusula). 



66a. En cae0 de faltas cometida8 por alguno o algunos de 

10s trabajadores durante el desempeño del trabajo, que ameriten 

la aplicacidn de castiqos o sanciones, por parte de la Empresa se 

hará una investigación con la intervencidn del Sindicato para que 

se aprecie la crravedad de la falta, ddndole intervención a l  

trabajador o trabajadores afectados para que se defiendan, y 

actuando con comedimiento y buen trato. sin uso de palabras que 

pudieran conaiderarse como ofensiva8 para la dignidad do los 

trabajadores. (Puede hablarse de buen trato cuando se habla de 

castiqar o sancionar, si ello conlleva en su interior, una 

intimidacidn hacia el trabajador). 

67a. Capacitación: se reqirá conforme al Articulo 391, 

Fracción i X  de la Ley Federal del Trabajo. 

a) Los trabajadores tienen el derecho a ser capacitados y 

adiestrados y la Empresa la obliqacián de capacitarlos y 

adiestrarlos, si asf lo solicitan. ( . . . I  (¡Que barbaridadi Es un 

hecho sin lugar a dudas’ que la Empresa tiene la (ahora si) 

OBLIGACIÓN de capacitar a su personal, de otra manera ¿cómo 

mejorar el nivel de perfeccionamiento en la produccibn?. las 

máquinas no se manejan n i  se arreglan por sí solas. el trabajador 

está por encima de ellas, y es a ellos a quien se le debe dar 

preferencia para adiestrarse en el USO de las mismas, de ahí que 

incremente su capacidad para trasladarse a puestos de trabajo máO 

destacados y funcionar como obreros especializados, no para una 

sola rama, sino como los trabajadores .japoneses que se desempeñan 

en varias. labores. por lo que conforman una mano de obra 
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internacionalmente estimada y altamente calificada. México no 

debe quedarse rezaqado en este punto. La Empresa deja a la 

Capacitaci6n y al Adiestramiento, como un aspecto qeneral, siendo 

que debería ser uno de los puntos centrales del presente CCT. De 

la buena y real capacitación y adiestramiento es lo que necesita 

la Ehpresa para avanzar 8 niveles mundiales. por lo que debe 

otorqársele un papel primordial.) 

d) La capacitación y adiestramiento ser6 en la Empresa con 50% 

dentro del horario de trabajo y SO% fuera del mismo. 

A s í  cuando haya que capacitaree en otros locales que no sean en 

la Empresa será fuera del horario de trabajo. (Se habla coh 

cierto resentimiento cuando se hace referencia a la capacitacián. 

El tiempo que debería estimdrsele debería ser total, sin 

escatimar en horarios. Sería conveniente que se conjuntara la 

capacitación con la teoría y práctica en el momento de trabajar, 

y no dejarla pura después como si fuese un término secundario. La 

capacitación beneficiaría también a los patrones, ya que a ellos 

se le otorgarían las ganancias que se extrajeran del aumento de 

l a  produccibn, sus obreros laborarían con plana seguridad y 

confianza, tratando de mejorar lo producido. Una educación y 

relación de este tipo convendría para ambas partee, por lo que 

los patrones no deberían de mirar en la capacitacidn un 

desembolso de dinero echado a perder para la educación de sus 
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trabajadores, sino más bien como una inversibn que a corto plazo 

numentaria las utilidades de l a  Empresa.) 

México, D.F.. a 28 de febrero de 1980.(14) 

¿Cómo es posible que temas tan importantes e insistituibles 

puedan quedar releqados. como términos generales? Sobre todo, me 

refiero a los relacionados con las medida8 de Higiene y 

Seguridad, de iqual importancia es lo abordado por el sistema de 

trabajo y la retribuci6n del mismo que influye en éstos, tambih 

lo constituyen aspectos tan críticos como lo son la modificación 

de las clausulas tan obsoletas de dicho contrato. Es obvio que el 

contrato es añejo, pero ello no quita que en la actualidad se 

siga poniendo en practica, por si fuera poco. el tambidn 

importante punto de la Capacitacion y Adiestramiento queda 

disqreqado y diseminado en una breve parte del contrato, como 

punto sin relevancia que se menciona por no dejar y como mero 

cumplimiento por ser considerado en los términos de l a  ley 

federal de trabajo. 

Con8idero que tanto la cláusula 63a.. como la 65a.  y la 

6'1a. son una especie de pilares y cimientos de todo proceso 

productivo, que podr ía  denominársele "serio", por lo mismo 

deber-ian de tener tin apartado unico y exclusivo para exponer de 

forma flexible sus lineamientos y limites. 

El desarrollo de tales puntos deberían de tomarse en 

consideración por parte del Sindicato y Empresa, y abandonar la 
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forma como 86 manejan en el contrato 80-82. en los que se dejan 

llanamente de lado. 

Si se tomaran en cuenta dichas clbusulas. se notarfa al paso del 

tiempo. como cambiaría la mentalidad del obrero para desempeñar 

gu trabajo, ahora, con responsabilidad y motivación y no como 

sumisión y obliqación ante el patrbn. 

De la sequnda parte del Contrato Colectivo de Trabajo, 

retorno al igual que de la primera parte los puntos mds 

sobresaliente para el estudio del presente trabajo. las cláusulas 

que inteqran a tal apartado son las siguientes que se ajuatan y 

determinan el: 

"Reglamento interior de trabajo que forma parte del Contrato 

Colectivo de 'Trabajo celebrado entre "Imprenta Madero", S . A .  y el 

Sindicato de trabajadores de la "Imprenta Madero", S . A .  que 

reqird las labores dentro de los talleres de la empresa conforme 

a las siguientes: cldusulas. (15) 

la. Horario a que se sujetan l as  labores. 

111. Se concede a los trabajadores, una tolerancia de cinco 

minutos como mbximo. en la hora de entrada a las labores. ( . . . I  

Los trabajadores que lleguen dentro del margen de tolerancia 

quedardn sujetos a las siguientes sanciones: 

a )  Por tres retardos en un mea.  amonestación. 
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b) Por el cuarto retardo en un mes, un día de suspensión. 

c )  Por el quinto retardo en un mes, tres días de suspensibn. 

d) Por el sexto retardo en un mes. hasta ocho días de suspensi6n. 

Todas las suspensiones serán sin qoce de sueldo. 

I V .  A quienes se presenten a sus laborea despuds de la 

tolerancia indicada en la fracción anterior, no se les permitirá 

trabajar durante e36 dfa; por lo cual no se les cubrirá el 

salario correspondiente, ni la parte proporcional al séptimo día; 

salvo en que la Empresa acuerde lo contrario. La llegada tarde en 

los términos de esta cláuaula se entenderá que constituye falta 

injustificada. a no ser que la Empresa permita al trabajador que 

labore. 

VI .  Los trabajadores deberán de reqresar puntualmente a 

reanudar sus labores al término del tiempo concedido para tomar 

sus alimentos y en caso de no hacerlo así, los infractores, 

cuando se trate por primera vez. serán amonestados y en caso de 

reincidencia en el termino de treinta días serán suspendidos por 

el resto de la jornada, no cubriéndoseles el salario 

correspondiente a ese tiempo, ni la parte proporcional del 

séptimo día, salvo los casos en que la Empresa acuerde dejarlos 

entrar a sua labores. 

V I i .  Los horarios anteriores, podrán ser modificados para 

el mejor desarrollo de las labores, cuando la Empresa y el 

Sindicato así lo acuerden. (Dicho cambio se efectuará en el CCT. 

de 1986-1988, ver nota 12, del presente subtema). 



2a. Días y horas para hacer limpieza. 

I .  La limpieza de los talleres, maquinarias y utile8 de 

trabajo, ser4 realizada por los trabajadores que los utiliza en 

SU8 labores: concediéndoles para hacerlo. los últimos treinta 

minutos de la jornada de los días sábado de cada semana. (Pienso 

que para este apartado debería existir. el personal de 

intendencia, ya que creo son labores ajenas a los trabajadores, 

ellos deben desempeñar lo acordado con su trabajo y en la medida 

de lo posible aumentar su adiestramiento para ocupar pue8tos máe 

elevados, pero no inferiores, no son denigrantes, pero tampoco I 
1 

les corresponde a los trabajadores desempeñarlos, ademds estoa 

son trabajos extras que de ninquna manera son remunerados, pero 

si son gastos ahorrados por la Empresa, porque no se invierte ni 1 
se desembolsa para otro tipo de plazas que hagan tales trabajos.) 

~ 

3a.  Medidas para evitar riesgo8 profesionales. 

I .  Queda eatrictarnente prohibido a todo el personal: 

a )  Fumar dentro de los talleres de la Empresa. 

b) Portar armas de cualquier clase, dentro del local de la 

Empresa. 

e )  Reñir, proferir insultos o ejecutar cualquier acto que pueda 

poner en peliqro su propia sequridad. l a  de sus compañeros de 

trabajo, la de terceras personas, l a  del local y enaeree de l a  

Empresa o alterar el orden y l a  disciplina. 
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d) Usar anillos, mangas largas. pelo suelto. o cualquier otra 

parte del vestuario que ponga en peligro a la misma persona. 

4a Para el buen desarrollo de las labores. 

I .  Son obligaciones de las trabajadores: 

a) Desempeñar las labores que les han sido encomendadas con la 

actividad y eficiencia que corresponden al puesto que desempeñan: 

ejecutarlas en los departamentos correspondientes y de acuerdo 

con los horarios y condiciones establecidas por este Reglamento y 

el Contrato Colectivo de Trabajo. (Una vez más se percibe como no 

dejan ocasi6n para que el trabajador tome parte de las decisiones 

(le l a  mpresa. se coarta su libertad de expresión, se siguen 

métodos obsoletos que van adheridos en las cláusulas tanto del 

Contrato Colectivo de Trabajo, como del Reqlamento interior de 

trabajo. El límite del trabajador se centra en: trabajar, acatar 

órdenes. obedecer sin replicar y a la sumisión, para obtener a 

cambio s610 una paga mal remunerada que en la actualidad sirve a 

duras penas para sobrevivir dia tras d i a . )  

b) Guardar l a  debida compostura durante las jornadas de trabajo: 

absteniendose de realizar juegos de todas c lases ,  lanzar gritos o 

silbidos injuriosos, entablar discusiones o conversaciones que 

distraigan a los demds compañeros 

c) No introducir o sacar de los talleres bultos, paquetes, 

periódicos. revistas, libroa u otros objetos. 

161 



d) Permanecer en su respectivo departamento y no.+-abandonar las 

mdquinas o actividades a su cargo, sin la autorización del 

encargado del departamento. 

e) No abandonar sus respectivas ocupaciones, para realizar 

cualquier otra que no les haya sido encomendada. 

f) No permanecer en el taller, dsspuds de su horario salvo que 

tenqan permiso por escrito del Gerente o del Jefe de Turno. (he 

nquf l a  latente jerarquizacibn. característica del taylorismo y 

fordismo, no pasar a ninquna autoridad por ningtln motivo.) 

CJ) Tomar sus alimentos durante las horas señaladas y en 108 

lugares desiqnados para ello. 

h) Traer consiqo l a  credencial expedida por el IMSS. 

i )  Abstenerse de leer dentro de los baños. (por aquello de 

mantener la producción en 1 0 8  tiempos y movimientos establecido8 

por la Empresa.) 

j) Ejecutar el trabajo con l a  intensidad, cuidado y esmero, 

apropiado en esta industria en la forma, tiempo y lugar 

convenido. (Pidon eemero, a cambio de una serie de órdenes que se 

conjuntan en el Reglamento interior de Trabajo. pero ninguna 

cldusula va enfocada a reconocer el mérito del trabajador como 

pieza fundamental del proceso productivo, la Empresa es la única 

encarqada de pedir lo que quiere con tales y cuales 

caracteristicas. hasta e l  grado de ordenar de hacer el trabajo 

del obrero con cuidado, como si él no supiera desempeñar sus 

actividades. lo peor de todo, es que ninguna cláusula defiende la 

inteqridad del obrero como ser pensante y productivo, la cual 
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sima al miamo tiempo para engrandecer la autoestimacibn del 

mismo. 1 

k) Trabajar tiempo extraordinario cuando la Empresa lo requiera 

para el cumplimiento de los trabajos urqentes, salvo, 

imposibilidad justificada para trabajar. 

1) Vestir e l  uniforme o bata entregado por la Empreen. dentro del 

taller y siempre lo tengan en buena8 condiciones, si por 

cualquier cauaa se presenta sin su ropa de trabajo, no entrar4 a 

trabajar durante e88 día. a menos que tenga permiso del encargado 

del taller. Asimismo se prohibe usar el uniforme o bata fuera de 

los localea de la Empresa. 

rn) Utilizar los baños para su aseo personal, sólo u la hora del 

desayuno o de l a  salida. 

n) Entregar su reporte de trabajo diario en el lugar indicado y 

al finalizar su jornada de trabajo. (De hecho éste es un 

documento que todo trabajador debe realizar y entregar a su jefe 

de ¿rea, su finalidad es que el trabajador al transcribir lo 

realizado en su jornada -de trabajo, verifique que tiempo ocupd 

para cada actividad, y compararlo con sus anteriores reporte8 que 

determinan los tiempos y movimientos de lo producido, ademds de 

que se svalQa. lo hecho por el mismo trabajador para comprobar si 

lo pasado o lo presente ha mejorado la produccibn.) 

11.  Los infractoree a lo que disponen 108 inciaos de la 

fraccidn anterior, serún sancionados: con amonestacidn la primera 

vez y a quienes reincidan, se les pock¿ suspender en el trabajo 

hasta por tres días, segdn lo amerite el caso. 
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Una caracterfstica que tienen en com6n. los puntos antes 

señalados, se ubica en que todos de una u otra forma al caer en 

una infraccibn cualeequiera. se amonesta con deducciones en el 

aspecto económico. Punto vulnerable de los trabajadores 

mexicanos, desgraciadamente este punto se utilizó en gran parte 

en la decada de los 80 en la Empresa Madero, parece ser que no 

habían pueato en prdctica otras medidas o no las habían 

encontrado, lo que hubiera sido de gran utilidad para acabar con 

el tipo de amenazas que representan ser las cuestionea 

monetarias. 

5a .  De l a s  faltas de asistencia. 

I .  Se considerardn falta de aeistencia de los trabajadorea. 

los dlas en que no concurran a sus labores y por lo tanto. no ee 

les pagarán los salarios correspondientes a esos días. 

11. Son faltas justificadas: 

a )  Aquellas en que los trabajadores han obtenido permiso de la 

Empresa por escrito, para ausentarse. sin goce de sueldo a sus 

1 abores . 

b) Las concedidas por el IMSS. con motivo de enfermedades 

naturales, enfermedades o accidentes de trabajo, siempre que 61 o 

los trabajadores de que se trate, den aviao respectivo a los 

representantes de l a  Empresa y el Sindicato, dentro del primer 

día de ausencia o a mds tardar el día siguiente. 

111. Son faltas injustificadas: 

164 



a )  Aquella8 en que los trabajadores faltan a su8 labores, sin 

permiso de la Empresa. 

b) Cuando al faltar al trabajo por causa de enfermedad natural, 

enfermedad profesional o accidente de trabajo, no den el aviso 

respectivo a los representantes de la Ehpresa y del Sindicato a 

más tardar al d i n  siguiente en que inicie la ausencia, o no 

presenten a la Empresa el justificante expedido por el IMSS. al 

reanudar sus labores. 

d) Quienes en un período de treinta día8 falten 

injuetificadamente B. sus labores, se harán acreedorea a una 

suspension en el trabajo de un día. la primera vez y lo8 que 

reincidan, falten los días lunes, un día antes o un día  despu6s 

de cualquier din festivo podrán ser sancionados hasta con tres 

días de suspensión, en cada ocasi6n sin perjuicios del derecho de 

rescisión cuando incurra en más de tres faltas en treinta días. 

6a. De la reparacibn de danos causado8 por los trabajadores. 

I .  Los trabajadores que por negligencia o descuido 

manifiestos, echen a perder materia prima o causen algh 

deterioro a las máquinas, herramientas o útiles de trabajo a su 

cargo, pagardn el importe de tales materiales, composturas o 

reposición de loe implementos dañados al costo, también se 

llevnrd un control en un cuaderno de l a  herramienta que se le 

entregue personalmente a cada trabajador si dicha herramienta se 

pierde o se estropea por descuido del interesado, éste está 
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obligado a reponer dicha herramienta 

ella. 

o bien pagar el importe por 

7a. Requisitos para aplicar las sanciones. 

I .  Para que la Empresa aplique a alguno o algunos de los 

trabajadores a su servicio las sanciones acordadas en este 

Reglamento, sera indispensable: 

a )  Que la Empresa comunique al Sindicato la existencia de l a  

falta cometida, ( . . . I  con la intervención de la representación 

sindical y del trabajador o trabajadores afectados, a quiensa se 

les dará oportunidad para su defensa. 

b) En el caso de que la investigación practicada, resulte 

procedente la aplicacibn de alquna medida disciplinaria, la 

Empresa lo comunicará de inmediato y por escrito al Sindicato, 

especificando el motivo en que se funda la sancidn a que se hizo 

acreedor el infractor. 

üa .  En caso de accidente del trabajo o enfermedades naturales. 

Ii. Cuando alqún trabajador enferme durante la8 hora8 de 

labores y por ello deba suspender su8 actividades deberd dar 

aviso al encargado de su departamento, para que éste a su vez lo 

comunique al encargado del taller y la Empresa (amén) le permita 

a l  enfermo ausentarse de su trabajo para acudir directamente a la 

clínica del Sequro Social para que sea atendido. si el 

trabajador presenta su incapacidad del IMSS. se le pagar¿ el día 

completo y si por el contrario el trabajador no presenta la 
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incapacidad solamente se le pagará la parte correapondiente a las 

horas trabajadas y se hará acreedor a un día de castigo por no 

estar incapacitado por el Seguro Social. (Después del pésimo 

servicio que por lo general, otorgan este tipo de instituciones 

creadas para los trabajadores, debería a estos otorgárseles la 

oportunidad de concurrir con su médico de cabecera o familiar 

para que éste diagnostique con más precisión el daño del 

accidente o enfermedad del trabajador, al mismo tiempo de que se 

otorgue también un comprobante para que justifique la falta del 

trabajador ante la Empresa.) 

96. Del pago de salarios. 

I .  El paqo de los salarios devenqadoa por los trabajadoroa, 

se hará el día sdbado de cada semana. en las oficinas de la 

Empresa, al terminarse las labores correspondientes a cada turno. 

(este aspecto cambia también el CCT. 86-88, al quedar de 

manifiesto los cambios de horario y con ello la suspensión de las 

labores en día sábado, siendo que l a  paga se realizará los 

viernes al término de cada turno.) 

l o a .  De l a  rt38ClSldn de los contratos individuales de trabajo. 

I .  La Empresa podrá reecindir los contratos individuales de 

trabajo: 

a) Por incurrir el trabajador durante sus labores, en faltas de 

probidad u honradez, en actos de violencia, amagos. injurias o 

maloa tratamientos en contra de los jefes o familiares de oficina 
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del taller o demás representantes de la Empresa o de sus 

familiares. 

b) Por cometer el trabajador en contra de alguno o algunos de sus 

compañeros, cualquiera de loa actos enumerados en el inciso 

anterior, ai como consecuencia de ello se altera la disciplina 

del luqar en que se desempeña el trabajo. 

c )  Por cometer el trabajador fuera del servicio en contra de los 

jefes de oficina, del taller o demás representantes de la Empresa 

o de sus familiares alguno de los actos a que se refiere el 

inciso a ) ,  si son de tal manera graves, que hagan impoaible el 

cumplimiento del contrato de trabajo. 

d) Por ocasionar el trabajador intencionalmente, perjuicios 

materiales durante el desempeño de BUS labores o con motivo de 

4stas en los locales, maquinarias. herramientas, materias primas 

y demas implementos de trabajo de la Empresa. 

q) Por revelar el trabaJador los secretos de los sistemas de 

trabajo, o dar a conocer asuntos de carácter reservado en 

perjuicio de l a  Empresa. 

h) Por comprometer el trabajador con su imprudencia o descuido 

inexcuaables, la seguridad del taller o de las personas que ahí 

se encuentren. 

i )  Por tener el trabajador m8s de tres faltas de asistencia en 

treinta dins, sisi permiso de l a  Empresa o sin causa justificada. 

j) Por desobedecer el trabajador a. sus jefes o demás 

representantes de la Empresa sin causa justificada. siempre que 

se trate del trabajo contratado. 
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k) Por negarse el trabajador de manera manifiesta a adoptar las 

medidas preventivas o Q seguir los procedimientos indicados para 

evitar accidentes o enfermedades y a mantener la limpieza dentro 

del taller y lusares asignados al Sindicato. 

1 )  Por concurrir el trabajador a sus labores en estado de 

embriaguez, o bajo la influencia de algh narcdtico o droga 

enervante. 

m) Por abandono de trabajo. 

n) Por faltar el trabajador al cumplimiento del contrato de 

trabajo. 

l l a .  Transit.orios. 

I .  En los casos en que los trabajadorea cometieran alguna 

falta que no se haya previsto en el presente Reglamento, pero que 

por su gravedad deba ser sancionada para conservar la disciplina 

y el debido deearrollo de las labores de la Empresa, los 

representantes del Sindicato y de la Empresa, se avocardn a su 

estudio y de comlin acuerdo resolverdn lo conducente. 

México. D.F., a 28 de febrero de 1980. ( 1 6 )  

Es contundente que el trabajador es tomado por el anterior 

Contrato Colectivo. ( y  por los siquientes contratos 82-84, 84-86 

y 86-88] corno un ser que sirve de instrumento para los fines que 

desea l a  Empresa. Hacer del obrero un individuo sin personalidad 
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ni interés verdadero por el trabajo, eso ee lo que refleja el 

Contrato. 

Dichos Contratos son netamente y 100% tayloristas, desde 

que se comienzan a analizarlos se percata que para la realizacibn 

de las actividades de los trabajadores, se emplean sistemas que 

limitan sus labores. Se puede decir que su estudio se somete en 

términos fordistas y tayloristas. ya que para la ejecución de una 

operaci6n. la que importa es 9610 aquella que introduzca 108 

m6todos mds eficientes mediante el análisis de los movimiento8, 

]unto con el tiempo utilizado y las herramientas empleadas. De 

ahí  que arqumente que las cláusulas de estos Contratos que se 

mencionnn van encaminadas a estructurar el método de trabajo 

estandarizado en beneficio de la Ehpresa. 

Se comprende de acuerdo a tales Contratos que todo está 

determinado, desde los distintos tipos de herramientas y 

departamentos hasta el cronometraje de cada operacidn que debe 

dedicar cada trabajador. Esto es un rasgo de las investigaciones 

hechas por Taylor, que tenían por objeto el determinar las 

variables que influían en el resultado del esfuerzo humano con e l  

objeto de optimizar cada operación. "Esta pasión u obsesión de 

Taylor lo hicieron convertirse en un estudioso del ser humano 

como máquina: Q medida que el paso va haciéndose mbs ligero, el 

hombre puede permanecer bajo carqa por un porcentaje siempre 

creciente de la jornada. hasta que. por último, se llega a una 
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carga que el peón puede llevar en sus manos durante toda la 

jornada sin cansarse". (17) 

Tanto en Taylor como en Ford lo que siempre ae recalcó de 

sus métodos fue e l  aumento en la productividad y por lo tanto, en 

las utilidades de las empresas. 

Por ejemplo, en ninguna parte del Reglamento Interior de 

la Imprenta Madero, aparece alguna cldusula a favor del obrero, 

todas se refieren de una u otra manera a desacreditar a l  

trabajador, no le ofrecen qarantlas con respecto a defenderse de 

las aqresiones que éste pueda recibir de los niveles gerenciales, 

al contrario todas las cláusulas van enfocada8 a la SW1816n y 

entrega total del trabajador para con los patrones y familiares 

de éstos. 

Los patrones por su parte, sí pueden hacer rescisión del contrato 

por motivos que no le agraden del trabajador, tales como, que el 

mismo exija sus derechos o haga valer sus garantias por medio del 

sindicato, iahi pero, esto puede considerarse como un acto de 

desobediencia al mismo Contrato Colectivo. por lo que puede 

calificáraele al obrero de alterar el orden y la disciplina de la 

Empresa, y por lo tanto, ser sancionado hasta con la pérdida del 

tratiajo. 

Otro factor que crítico de dicho Contrato, se ubica en el 

escaso terreno que se  le conceden a loa apartados referidos a la 
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prevencidn de accidentes en el trabajo, las medidas de sequridad 

e higiene y a las enfermedades profesionales. 

-Los accidentes en el trabajo, deben considerarse como una 

verdadera enfermedad social, ante la cual la -presa debe estar 

alerta y tomar las más eficaces precauciones. Nada más falso que 

la idea de que los accidentes no se pueden evitar, por pensar que 

son 

un suceso imprevisto o una desgracia, que sdlo el destino pudo 

decidir, dejandole al hombre el papel de simple espectador y 

actor cuando a una determinada persona (en este cae0 trabajador) 

le tOC6 ser la víctima de un accidente. Los accidentes en el 

traba.10, si se pueden evitar, la Empresa debe contribuir a ello, 

adoptando una serie de medidas oportunas, que a la vez le 

ahorren. por una parte. gastos de servicios médicos e 

incapacidades, además de tener en perfectas condiciones y no 

echar a perder refacciones o maquinaria de trabajo. (he aquí la 

insistencia que se hacía anteriormente por realizar una adecuada 

capacitacidn del trabajador.) 

Ahora bien, las medidas de seguridad e higiene mal 

practicadas por lo qeneral concluyen en enfermedades 

profesionales. las cuales también pueden evitarse. 

La Ley Federal del Trabajo y el Reqlamento de Higiene del 

Trabajo establecen, con cardcter obligatorio el examen médico de 

inqreso: “Cada vez que un nuevo trabajador vaya a ingresar a un 

centro de trabajo se le debe practicar dicho examen con objeto de 
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saber si tiene un riesgo profesional ya adquirido en otra parte o 

secuelas del mismo. con el fin de establecer responsabilidades en 

caso de reclamaciones. Gracias a este previo examen médico de 

inqr-eso se ha descubierto que muchos trabajadores padecen 

diversas enfermedades que ellos mismos ignoraban o bien que, como 

dichas enfermedades habían dado poca manifestaciones o no los 

incapacitaron. no dieron importancia a los síntomas presentados 

de determinados padecimientos. Si un trabajador en estas 

condicione3 entra a prestar sus servicios a una fdbrica, la 

exposición a los riesqoa que se presentan en la misma aumentan 

los síntomas del padecimiento. acelerando el cur80 de la 

enfermedad. ( .  . . I  

En nuestro medio, son numerosas las industrias en las que se 

manejan sales de plomo, por ejemplo las que fabrican 

acumuladores. las minas, las fundiciones, las fábricafi de 

juguetes, de colorantes, la industria petrolera. las fundiciones, 

las imprentas, etcétera. 

Los exámenes médicos de ingreeo son útiles porque con ellos 

se hace una buena historia clínica del trabajador. donde se 

anotan cuidadosamente las condiciones de salud antes de iniciar 

el trabajo y en donde se asentarán. en los sucesivos exámenes 

medicoa periódicos que se les practiquen. las alteraciones que en 

su salud presente el trabajador, de donde se podrá en un momento 

determinar con todo fundamento si es o no consecuencia del 

trabajo". (18)  
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Si en la misma Ley Federal de Trabajo y del Reglamento de 

Hiqiene de Trabajo, se hace la observación, que la industria de 

la imprenta, es una de las mds peligrosas para la salud del 

traba.iador, ¿.por qué en el Contrato Colectivo de Trabajo, de la 

imprenta Madero, se brindan sdlo unas cuantas líneas que no 

ascienden ni a un capítulo específico para tratar tales 

problemáticas? Se observa una vez mds. como se deja de lado a un 

factor tan esencial en dicha Empresa. 

El daño o alteracidn del estado de salud de un trabajador 

que sufre a consecuencia de su labor debe evitarse, es claro que 

dichas enfermedades aparecen qeneralmente después de una 

prolonqada exposición al riesqo que la qenera. A s í  comprobb, 

mediante entrevistas a los trabajadores. que dichas enfermedades 

han disminuido principalmente a partir de 1990-1992. 

Es importante enfatizar que en 1989 la Empresa cambió de 

patrones por cuestione8 personales entre 108 diversos Socio8 e 

inversionistas que componían a la Ehpresa, ya que se percató el 

notable deterioro que estaba sufriendo l a  Empresa tanto en las 

cuestiones económicas. como sociales y políticas. 

En el primer aspecto se observó que un qran porcentaje de los 

empleados eventuales fueron despedidos. Un argumento puede ser 

precisamente al que se refiere l a  cita de Molinar Horcasitas. e l  

cual menciona que la década de los 8 0 ,  present6 cambios drásticos 

en los diversos sectores y Empresas del p a í s ,  además de que las 

prestaciones de In Empresa en forma de préstamos individuales 
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para los trabajadores disminuyeron; las utilidadeq anuales fueron 

mínimas; los aumentos de sueldo se hicieron esperar; la 

maquinaria era obsoleta y poco productiva: las instalaciones de 

l a  Imprenta no crecían. Lo que s í  crecía era el descontento de 

los trdbaJadorf3S. por 10 que alguiios renunciaron. alín teniendo de 

5 a 10 años de laborar para la misma empresa. Se hizo entonces 

necesario contratar qente joven. que en corto tiempo eran 

desechados por la empresa; de esta manera se ahorraban aguinaldos 

ya que en otras ocasiones se les despedía antes de cumplir con el 

tiempo estimado para recibir su dinero. otros mecaniemoe 

consistían en realizar rescisiones de contratos para los 

trabajadores de base. El punto referente a lo social se centro en 

l a  escasa comunicación existente entre los diferentes sectores 

que componían a l a  Lbpresa: patrones, sindicato, empleados. Mds 

bien fueron inexistentes los lazos sociales en l a  Empresa, cada 

quien en BU departamento obedecía órdenee que iban desde el jefe 

de &rea hasta el jefe del personal de un grupo de trabajadores 

asiqnados a BU mando, ya se imaqinarán los reqaños por motivos de 

superioridad de un jefe hacia su subordinado. Todo lo anterior es 

entendible y obvio que necesitaba un cambio con urqencía, que 

empezara por reestructurar los lazos de comunicación entre la 

totalidad de la Empresa. y a su vez que éstos crearan mecanismos 

de ~roducción que aumentaran l a s  qanancias. 

Fue as1 como l a  Empresa buscó y hasta la fecha busca nuevos 

mecanismos, ya que se trata de renovar. reestructurar o sucumbir. 
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Las políticas internas, se deben al caso omiso que estaba 

teniendo l a  empresa a traves de 9u8 interlocutores hacia los 

trabajadores. De la misma manera se estaba descuidando la opinión 

de los mismos, los cualee deseaban manifestar sus puntos de 

vista, pero que no podían manifestarse debido a l as  prácticaa tan 

tensas que tenían los trabajadores en sus labores. Vivían entre 

un ambiente de stress y sumisidn hacia la Empresa, no eran librea 

ni de mirar al patrdn a los ojos, por aquello de que éste se 

molestara por considerar a sus empleados "inferiores". Todo esto 

fue mds que suficiente para motivar a loa diferente8 dueños y 

socios a optar por una nueva administración, ya que la anterior 

f u e  desastrosa y de forma palpable no registró acciones positivas 

en los aAos 80. 

Los trabajadores en la década de los 80 eran entre 75 a 85 

personas, para 1990 eran 101 trabajadores impresos y para 1992 el 

numero de trabajadores descendió a 9 5 .  

~ ~ ~ I I T ~ T - I ~ I - J  ct-m el t e m a  de los accidentes de trabajo se puede 

hablar de cifras próximas a que el nhero de accidentes en los 

años 80,  airaban alrededor de entre 8 a 10 accidente8 

considerable8 por año, en tanto que las enfermedades ocupaban un 

número mayor y mds variado. Las incapacidades a cubrir eran 

demaeiadas, los dato8 no se saben con seguridad, al menos por 

semana se reportaban entre 10  a LO personas p o r  no poder asistir 

a su trabajo, debido a enfermedades patolbqicas producidas por la 

causa repetida y por el larqo tiempo de una funcibn a desempeñar 
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en el trabajo. O por aquellas molestias que se originan por el 

medio en que el obrero se ve obligado a trabajar y que "provoca 

en el organismo una lesión o perturbación permanente o 

transitoria. pudiendo ser originada esta enfermedad profesional 

por nqentes físicos, químicos o biológicos". ( 19 )  

Es aqui, donde se da la importancia relativa que llevan 

consiqo las medidas de seguridad, tanto para prevenir accidentes 

en el trabajo y enfermedades profeaionalea. 

Por un lado se observó que en los 80 loa accidente8 en el trabajo 

en la i3npresa Madero obedecieron a que fueron producidos por una 

serie de circunstancias, tales como que el local del trabajo era 

inadecuado para el buen desarrollo del trabajo: por la mala 

ventilaci4n 0 iluminaci6n: insuficientes instalaciones 

sanitarias; falta de protección para utilizar las mdquinas. mala 

poaicibn de bstas; falta de limpieza y arden (recordemos que ya 

se habia mencionado que no existfn personal de intendencia para 

ejecutar dichas labores, por lo que los trabajadores tenían que 

realizarlo. con el hecho latente de mantener un descuido al no 

atender a l  buen desempeño de sus labores, ya que tenía y tiene 

que terminar 30 minutos antes su trabajo para realizar dicha 

actividad. Se hace necesario el personal de intendencia para 

lirnpiar constantemente los lugares de trabajo en los que se 

mueven los obreros. ya que al final de la jornada puede en 

ocasiones resultar demasiado tarde, porque el accidente pudo 
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haberse ya suscitado); deficiente preparación de los trabajadores 

y fatiga. 

Estos doa Oltimos considero son de los primordiales, basta con 

releer las cldusulas a las que hace referencia el Contrato 

Colectivo. y que se han traspasado al presente trabajo. es claro 

que en ocasiones se obligaba y se sique obligando al trabajador, 

a laborar más de lo necesario y ,  si es necesario. fuera de su 

horario, para sacar el trabajo atrasado. olvidando que el 

trabajador ya est& agotado por trabajar las 8 hora8 de BU 

jornada, por lo que al sequir produciendo es muy probable que I 

sufra percances físicos ya sea en su cuerpo o para averiar la 

maquinaria, pero conste que el Contrato lo dispone como una ley y 

en caso de desobediencia se le resta sueldo y / o  si no se realiza. 

a l  menos se tiene presente una rescisión del contrato a l  

trabajador. 

Por lo que se refiere a la deficiente preparación de 108 

trabajadores, también es cierto. que ocupa un lugar irrelevante 

en el interior del Contrato, ya que sólo se menciona, pero no se 

orienta hacia l a  práctica. Esto cambid a partir del Contrato 

Colectivo de Trabajo 1988-1990. Donde se le aqrsqa oportunamente 

a l  Contrato Colectivo de Trabajo, un apartado especial en lo 

sucesivo a la "CapacitaciOn y Adiestramiento". Lo sobresalaiente 

del miamo es lo siguiente: 



67.- La Ehipresa se compromete a otorgar a los trabajadores a su 

servicio, miembros del Sindicato, la capacitación y 

Adiestramiento 

a que se refiere el artículo 153 de la Ley Federal del Trabajo, 

en terminos y condiciones establecidos por dicho precepto. 

La Capacitacidn y Adieetramiento a que se refiere esta 

cláusula la impartir¿ el patrdn de la siguiente manera: 

a) La Empresa se compromete con el Sindicato a formar la Comisidn 

Mixta de Capacitación y Adiestramiento en los términos que 

especifica el Artículo 153. Fraccidn I ,  de la Ley Federal de 

Trabajo (201, en un término que no excederá de 30 días contados a 

partir de la fecha de presentacidn del presente contrato. 

b) La Empresa se compromete d que dicha Capacitacidn y 

Adiestramiento se llevará a cabo por instituciones autorizadas y 

registradas ante la Secretaria de Trabajo y Previsión Social. La 

capacidad y adiestramiento ser6 en la Empresa con 50% del tiempo 

dentro del horario de trabajo y 50% fuera del mismo. A s í  cuando 

haya que capacitarse en otros locales que no sean de la Ehpreaa 

será fuera del horario de- trabajo. 

c) Para los trabajadorea de nuevo ingreso que requieran 

Cnpacitaci6n la misma se efectuará de acuerdo con el artículo 

153, de la Ley Federal de Trabajo ( 2 1 ) .  capacitación que tendrá 

una duracidn máxima de 60 dias. 

d) La Empresa se compromete, en los términos de la Fraccidn "N" 

del Artfculo 153, (22) íi presentar ante l a  Secretaría de Trabajo 

y Previsibn Social los planes y programas de Capacitacidn y 
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Adiestramiento para su aprobación o en su caso las modificaciones 

que hayan acordado sobre planes ya existentes. 

e )  Para la formacián de la Comisián Mixta de Capacitación y 

Adiestramiento se nombrardn cinco representantes de 10s 

trabajadores y cinco de los patrones. levantándose el Acta 

correspondiente. para que empiecen a funcionar de inmediato. 

f) Ambas partes convienen en que de acuerdo con lo establecido 

por el Artículo 153, Inciso "F", de la Ley Federal del Trabajo, 

ésta tendrd por úbjeto: 

I .  Actualizar y perfeccionar los conocimientos y 

habilidades del trabajador en su actividad, así como 

proporcionarle información sobre la aplicación de nueva 

tecnúloaía en e l  l a .  

11 .  Preparar al traba-jador para ocupar una vacante o pueeto 

de nueva creación. 

111 .  Prevenir riesgos de trabajo. 

IV. Incrementar la productividad. 

V .  En general, mejorar las actividades del trabajador. 

9) ( . . . )  Por concepto, de l a  Ley Federal de Trabajo, la Comisión 

Mixta de Capacitacián y Adiestramiento tendrá como obligación y 

facultad vigilar l a  inatrumentaci6n y operacidn del sistema y de 

los procedimientos que se implanten para In Capacitacidn y 

Adiestramiento de los trabajadores y sugerirdn las medidas 

tendientes a perfeccionarlos: esto conforme a las necesidades de 

los traba~ndores y la Empresa. 
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68a. Por los problemas y costos tan elevados que padecen el 

Distrito Federal y la Empresa en el abastecimiento de agua, los 

obreros y empleados se comprometen a no desperdiciarla y a 

ahorrarla al mbximo. La falta de observación de esta norma de 

interés qenerai sard obyeto de CaStiqO. 

México, D . F . ,  28 de febrero de 1990. 

( 2 3 )  

Se aprecia como se modificaron de manera breve, pero 

sustancial los acrreqacios correspondientes a la Capacitación y 

Adiestramiento. A l  menos la Empresa empieza a poner un poco de 

empeño para que el trabajador no sufra percances en el desempeño 

de su labor. 

Ciertamente, las medidas de Capacitación y Adiestramiento eetdn 

dirigidas, a partir de 1988 a corregir las causas y factores que 

ocasionan los accidentes y por ende a favorecer el aumento en la 

produccidn. Entre éstas medidns se hayan las correspondientes a 

la protección de los trabajadores, medidas que se han expandido a 

razdn de la nueva administración (patrones) que ingresb én la 

imprenta en 1989.  Entre tales medidas destacan, la nueva 

construccidn que Be orientó en los edificios y locales de la 

Empresa: la correcta instalación y protecci6n de la maquinaria: 

la protección al personal y l a  educacidn del mismo para promover 

su interés por la seguridad: la organización de proqramas de 

higiene y sequridad dentro de la empresa; una correcta 

ventilación en los diversoa departamento8 para evitar la 



contaminacidn de ruido: mayores implementos para los 

trabajadores, (ropa de trabajo, caretas, cascos, mascarillas, 

anteojos, guantes); protección de la maquinaria y equipos 

(bandas, poleas, enqranes, cuchillos. troqueles. s 1 erras, 

refacciones etcétera): protección de la instalación eléctrica 

(entubamiento, apagadores de sequridad). 

Con este afán se ha procurado trabajar para el bienestar de 

los trabajadores, a fin de tratar de consolidar y proyectar otro 

tipo de sistema de trabajo que no se ubique de forma directa con 

el taylorismo y fordismo. Sin embargo, de igual manera que los 

mismos principios clásicos, se trata de abatir con las anterior08 

medidas. los costos que representan para la Empresa la otorgacidn 

de las prestaciones médicas y monetarias. 

Por otro  lado, se trata de llegar por medio de dichos cambios el 

obtener un mecanismo de comunicación y de guía para tratar de dar 

resolución a los problemas que se presentan en el trabajo y en el 

desarrollo de la8 diversas actividades que se realizan en la 

Empresa, previendo que estas estén acordes con los cambios que se 

requieren para utilizar nuevos mecanismos de trabajo. 

3 .2  CAMBIOS QüE SE HAN DADO A PARTIR DEL PERfODo 1989-1992 PARA 

MEJORAR LAS GARANTfAS DE LOS TRABAJADORES. 

Es qrato saber que a partir de la nueva administracidn que 

quedd al frente de la Empresa Madero. se dispongan de medidas 
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diferentes a las tan gastadas de los métodos clásicos - 

tayloristas y fordistas- y que por fortuna se comprenda al fin 

que el hombre es el elemento esencial de todo proceso productivo. 

A s í  pues, está quedando poco a poco atrds, en la Imprenta Madero, 

aquel mito que suqiere: 

l.-"El ser humano es, por naturaleza, indolente, le desagrada el 

trabajo, y lo evitar6 siempre que pueda. 

2.- Por esta tendencia de rechazo hacia el trabajo. las personae 

tienen que ser "dirigidas", "control adas" . "ob1 igadae a 

trabajar", y motivadas para loqrar los objetivos de la empresa. 

3 . -  El hombre prefiere ser dirigido, le disgusta l a  

responsabilidad. y es poco ambicioso". (24 )  

A ralz de los puntos anteriores es tomado en cuenta lo 

abordado por la "Escuela Neo-humano relacionismo", llamada asf, 

porque da un nuevo enfoque a las relaciones humanaa en la 

empresa. Sus postulados consideran que los métodos de trabajo 

deben adaptarse a las necesidades de los individuos que integran 

la empresa y que éste enfoque no puede ser causal sino que debe 

fundamentase en estudios psicológicos del individuo, sua 

motivaciones y necesidades, ya que el factor humano resulta 

determinante en la empresa. 

Ademds. dicha escuela "postula que las personas privadas de 

satisfacer sus necesidades en el trabajo se conducen con 

pasividad, indolencia, falta de responsabilidad, etcétera. en 

pocas palabras, con un escaso rendimiento productivo. Para 

modificar esta actitud del trabajador, tan coman y corriente en 
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la empresa, y la multitud de problema8 que origina, surqe la 

administraci6n por objetivos. La administración por objetivos 

trata de hacer desaparecer 108 criterios de la administración 

tradicional cuyo principio básico es considerar que la autoridad 

es el medio ssencial e indispensable para el control 

administrativo, por lo que la estructura de su organización es 

una jerarquía de relaciones de autoridad". (25) 

La Empresa Madero, ha tratado de tomar en cuenta ciertos 

puntos de ésta escuela, es por ello que ha mantenido cambios 

constantes en la estructura del desempeño de las actividades de 

sus trabajadores. 

A las diversas visitas que asistí de la Empresa Madero, 

descubrí que entre sus trabajadores se vive un ambiente de 

convivencia y de armonía. Ello también me lo comentaron 108' 

mismos trabajadores de la Empresa, me decían que la anterior 

administración había sidomuy dráatica. ya que no se permitía lo 

que se conoce hoy en día. como la opinión pública, y eso que la 

imprenta se dedica a difundir por medio de su trabajo la "opinión 

pública", la cual está orientada a atender las sugerencias de la 

mayoría. en este caso de 108 trabajadores. 

Es más, me comentaron diversos trabajadores. que de haber 

intentado entrevistar a los empleados c) visitar las instalaciones 

de la Empresa en años anteriores, no se me hubiera permitido el 

acceso a la misma. ya que se consideraba que era un desperdicio 

de tiempo por parte de la gerencia, atender a personas ajenas a 
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la Empresa y que los mismos empleados descuidaran su trabajo por 

contestar o poner atencion a otras personas, perjudicando con 

ello el nivel  de la producción. (obs4rvese que s610 se le daba 

importancia al nivel económico de la producción que manejaba la 

Empresa, pero en ningún momento se detenía la Ehpresa a pensar 

que bata actividad, podría servirles a los empleados como una 

distracción para enseñar a otras personas el uso de las mdquinas 

y e l  U80 adecuado de las mismas. Era y es necesario darle un poco 

de ego y una importancia total al trabajo de8empeñado por io8 

trabajadores, ya que de estú manera hubiera crecido su inter6e 

por laborar. al ser tomado en cuenta y hacerlo sentir como lo que 

e s .  parte medular del proceso de trabajo). Además se coneideraban 

como "espías", a dichas personas, para tal actitud se tenía 

presente aquella cláusula incorporada en la parte loa. de la 

"Rescisión de los Contratos individuales de Trabajo", 1980-1982, 

apartado "g", mencionado en este mismo trabajo. 

S i n  lugar a dudas la Fmpresa Madero, era un sector cerrado 

de las atracciones del exterior, se muestra como quedo cerca de 

3'7 anos apegada con los métodos clásicos, dejando completamente 

de lado los avances en cuanto a las formas de tratar a sus 

trabajadores y de producción. 

Resulta también un hecho interesante. que a pesar de que la 

Empresa opt4 por los sistemas clbsicos. no sucumbid ante ninguna 

crisis, con el peligro de desaparecer o declararse en quiebra, 

los aplazamientos en huelqa en la decada de los ochenta se 

fijaron, m68 no se llevaron a cabo, porque hubo reconciliación 
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entre ambaa partes (patrones y trabajadores), para tal 

reconciliación se fijaba el dar de baja a una parte del personal 

eventual, para pagar a los trabajadores de base. Cuando el 

trabajo incrementaba, se hacia forzoso pedir mano de obra extra, 

por lo que se solicitaba de nuevo trabajadores eventuales, pero 

que no se quedaban de manera f i j a  en la Empresa. 

Un ejemplo del descontento de la pasada administración en 

los trabajadores, se encuentra en las renuncias promovida8 

durante los primeros ocho años de la década pasada. (retornemos 

una vez más, l a  cita de Molinar Horcasitas al enfatizar la8 

problemáticas por las que atravesó el pais en aquellos años).  

La restriccibn de salarios y qarantías en la Empresa no se 

hicieron esperar. Io que produjo despidos y bajas de personal, 

tanto de confianza, como de base y eventuales. 

Es p o r  ello que hoy en dla, qran parte del personal de la 

Empresa, se cubre con mano de obra relativamente joven, que aún 

no cumple ni un año de labor, y que va desde trabajadores que 

llevan un aí’lo de labor hasta los que tienen cuatro años de 

traba j a r .  

Hasta 1992 el 75% de los empleados, tenían de 1 a 4 años de 

p r e s t a r  sus servicios en la Empresa. mientras que en el 35% se 

encontraba a una persona con 39 años de labor, otra con 25 años, 

dos con 29 .  24 y 23 años respectivamente. una con 22 años, Otra 

con 21 años. tres con 17 años, una con 16 años, una con 15 años, 

cinco con 12 y 11 eñoa respectivamente, una con 1 0 ,  otra con 9 
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años. dos con 8 años, una respectivamente con 10 y 7 años de 

1 abor . 

A i  remitirse al pasado. se encuentra.que para 1980-1982, el 

personal completo de la empresa era de 75 personas. 65 de l as  

cuales eran hombres y las 10 restantes mujeres. 

Los salarios de entonces variaban de entre $ 370.00 que era el 

más alto y que s610 percibía un trabajador que ocupaba y sigue 

ocupando el cargo de Prensista A (se denomina clasificaci6n ' 'A",  

a aquellas máquinas de funcidn más complicada y de alto 

desarrollo tecnológico. por lo que su cuidado debe quedar a cargo 

de una persona que sepa manejarla a la perfecci6n. acci6n en la 

que l a  gran mayoría de los trabnjadores no se encontraba en 

condiciones de llevarla a cabo en aquellas fechas, debido en gran 

parte a la escasa capacitaci6n que se impartía), hasta $ 163.00 

ésta percepción al contrario de la otra, si era común entre los 

trabajadores, es más, dos de entre las diez mujeres recibían esta 

cantidad semanalmente. 

Los otros asalariados del sexo femenino, variaban de entre un 

sueldo de $ 185.00 a $ 209.00 se refleja entonces, que las 

percepciones más bajas eran destinadas a las mujeres, cierto que 

cumplían cargos de poco riesgo y de desarrollo, pero los años que 

llevaban trabajando para la empresa no les ayudaban en lo 

absoluto. La antigüedad tie ellas se fijaba desde el año 1952, 

hasta cubrir el año 1900 (año a partir del cual empezaron a 



cambiar 108 puestos administrativos de la Empresa) por lo que SUB 

antigüedades iban de 35 a 11 años de trabajar. 

El salario mr4s alto entre ellas era de $ 209.00 percepcidn que 

alcanzaban dos mujeres con 25 y 21 años de labor, ciertamente no 

realizaban actividndes complicadas o de gran riesgo, como podrían 

ser el uso con mdquinas de alto grado de dificultad para 

ejecutarlas. 

También se percibe que en los Contratos de 108 ochenta la 
I 

antigüedad no se reconsideraba, l a  situación abarcaba a amboa 

sexos, tampoco se tomaba en cuenta ni se le asignaba una 

remuneracidn sobre los salarios a los trabajadores por este 

concepto. 

Se ve pues, que qente que laboraba en la Empreea deisde 1952 

percibfa lo mismo en su categoría, que otra persona ingreaada en 

1979.  

Otro problema que surge de ésta situación se ubica en que 

tampoco los años contaban para ascender de nivel a los 

trabajadores, se comprueba como pasaron los años y los obreros 

siguieron estando en sus mismos cargos y sus salarios s610 

fluctuaban entre lo correspondiente por los aumentos que dictaba 

el gobierno, pero en ningtln momento la &presa revaloró ésta 

actitud hacia sus trabajadores, con sistemas de valoración, 

premiación o estímu1o.a sus años de laborar para la Imprenta. 

Para 1992,  l a  Ehpreea contaba con un nhero total de 

trabajadores que ascendía a 95. 
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- 72 personae de 88x0 masculino cubrían la mano de obra, el 

resto, 88 decir, las otras 23 plazas, las cubrfan las mujeres. 

Es asombroso concluir que en 10 años, l a  entrada de 

trabajadores a la Empresa, sólo cubrid 20 vacantes, aunque cabe 

mencionar que para el año 1991,  los trabajadores eran 101. y en 

la relacidn de personal del 31 de marzo de 1992, el rimero 

disminuyd a 95 personas. 

A pesar de que las instalaciones de la ESnpreaa crecieron no se 

hizo necesaria la entrada masiva de mano de obra, un factor en el 

que se puede encontrar una contestacidn a dicho tema, me 

concentra en se hicieron pedidos de maquinaria de alta 

tecnologfa, lo que tal vez origin6 a que no se solicitara mano de 

obra; también la que se tenia equilibró este aspecto. La 

maquinaria que se introdujo en la Empresa desplazd a máquinas que 

tenían años de servir a fa misma. Si antes, a una máquina la 

manejaban entre tres o cuatro personas, ahora puede requerir s610 

el uso de una a dos personas. 

Las computadora8 exietían en la Empresa desde 1970, pero la 

entrada en general por sistema de cdmputo con programas de diseño 

gráfico y demda orillaron a las anteriores computadoras. s’iendo 

necesario recortar el personal, ya que en los departamentos 

sobraba mano de obra, unos con mayor suerte se enviaron a otros 

departamentos. 

El impacto de la tecnoloqfa, l a  penetracidn de la 

informbtica en los procesos lnbores, coadyuvd al desplazamiento 
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de un número considerable de trabajadores. que ya no tenían 

funci6n de planta que realizar en la Imprenta. de ahí que se de 

una explicación sobre el nhero tan corto de las vacantes qiie se 

dieron en 10 años. 

Solamente 31 trabajadores de los que se encontraban en las 

relaciones de personal de principios de 1988, correspondfan a 

trabajadores ingresados de la Empresa de los años que van entre; 

una persona de 1954, hasta 30 empleados de diversos años de 

inqreso que cubren el período 1963-1987. En seguida el personal 

restante es de nuevo ingreso. 

Este nivel tan mínimo de trabajadores con antigüedad puede 8er 

resultado o reflejo de las normas establecida8 por la Rnpreaa, 

que eran tan estrictas y obsoletas. tales reglas ocasionaron a su 

vez, el derrocamiento de la mayoría de la gente que labor6 hasta 

con 34 6 20 años de antigüedad. 

Benjamín Coriat, deja de manifiesto un punto que puede 

rslacionarse con la gran disminucibn del personal añejo en la 

Empresa. 

" La administraci6n de la producción descansa 

tradicionalmente en actividades tales como l a  pianeación de las 

tabricaciones, la puesta en marcha de las instalaciones, el 

planninq (el registro de vencimiento y timinq de los proqrarnas 

de fabricación conectados con los otros talleres al inicio y al 

final). Estas funciones. son tareas que se dividen por lo qsneral 
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en las empresas donde se utilizan los metodos de estudio de 

tiempos y movimientos". (26) 

A s 1  pues, se destaca que los tiempos y movimientos 

3iquierori persistiendo como medida principal y de control de la 

Empresa, durante l os  años anteriores y los mismos años de los 80. 

Por lo que corresponde al personal. se concluye que pocos 

trabajadores alcanzaron realmente a jubilarse con sua 30 año8 de 

labor, en ceso de hombres y 28 en caso de mujeres. (la cifra 

correcta de personas .Jubiladas no se supo proporcionar). Otras 

personas prefirieron pensionarse. y no seguir tolerando los 

atropellos que cometían en su persona los patrones, ya que éstos 

se concentraron en mantener sistemas con los que provocaban a 

aquellos trabajadores de mas antiquedad a cometer o achacarle8 

errores en su trabajo, o bien eran victimas de regaños que iban 

proyectados hacia injurias que contribuian a hacer sentir mal al 

trabajador. apllcdndoles sanciones que. dependiendo de sus 

edades, se argumentaba que ya tenlari movimientos torpes, o bien, 

que ya no velan debido a su vista cansada Q simplemente llamarles 

la atención por cualquier circunstancia. principalmente a 

aquellos trnbajadores que no estuvieran en sus puestos de trabajo 

cuando eran llamados por los jefes de area. 

Es%@ sistema, iba perfectamente enfocado a despertar e n  el 

t.rabajador desanimo, para que a la vez solicitara su renuncia o 

pension por edad, de esta manera l a  Empresa se ahorró gastos por 
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renuncia o por pensidn, ya que las pensiones resultan mds 

econdmicas que las jubilaciones. 

be ninquna manera tal administracibn se acercó a los 

postulado3 de l a  "Escuela Neo-humano relacionismo" (ver nota 25 

d q l  presente cap i tu lo ) ,  ni mucho menos se manifesto por tratar de 

imitar alqunas rey las  del proceso de trabajo japonés, es más. 

todo parece indicar que ni lo conocían de nombre. Esto, está 

ampliamente demostrado al enfatizar que la antiguedad en la 

Empresa Madero, queda totalmente de lado, no se le reconoce su 

valor estimativo nA trabajador como sucede en Japón. 

En J a p n  los anos de labor del trabajador, demuestran un 

s iqnl i  de fidelidad y experiencia. p o r  lo que se representan como 

aente de gran valor para l a  empresa, iidemas de que no se 

escatiman sus funciones en la misma, al contrario, se les pone 

mayor enrasis debido a que su largo cronometraje y estadía en l a  

empresa puede proporcionarles tecnicas rsnovadaa para el 

fortalecimiento tiel proceso de trabajo de l a  misma. de ellos 

tambien se puede aprender acerca del funcionamiento de la 

tecnologia y p o r  ende de la produccibn. son capases de ensefiar a 

l a s  nueva6 corrientes juveniles que se incorporan para tormar 

par te  de la mano de obra calificada Japonesa. 

Es claro que los conocimientos de los trabajadores 

japoneses con antiquedad es incalculable. ellos brindan a traves 

de su libertad de expresibn. enseñanzas que pueden introducirse a 

Iros met(.jdos de t r<ibaio.  con l a  tineitidad de producir en grandes 
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volúmenes con productos diferenciados, de calidad y a un costo 

mucho n:enor que el de los países Occidentales. 

He ahf, la gran ventaja que tienen los métodos en los que 

se toma en cuenta al hombre para lo8 procesos productivos. 

"De1 obrero asignado a un papel de simple "detector" 

humano. al tecnólogo o al "administrador" afianzado en sus 

competencias y sus responsabilidades. un mundo nuevo puebla el 

taller. Y en la gran variedad de las nuevas figuras que se 

consolidan, las decisiones de organizacidn realizan selecciones y 

arbitrajes múltiples, que hacen descansar la production eobre 

cimientos y bases de contornos contrastes". (27) 

Este es el prototipo del trabajador japonés, a la vez puede 

producir y ser útil en varios departamentos de la empresa. no 

labora s610 sobre una misma especializaci6n, de aquf se puede 

obtener otra caracterfstica de la mano de obra altamente 

especializada, en las empresa8 mexicanas no caería nada mal una 

experiencia de este tipo, al contrario se incrementarln la 

producción, se dejaría de lado todo el esfuerzo que se diriqe 

hacia la rutina de las tareas y de los comportamientos de los 

trabajadores, pero con ello también se solicitaría mayoree 

ingresos sobre los salarios. Tema tabu para los empresarios de 

nuestro p a í s .  
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Se hace preciso y necesario aceptar 108 nuevos 

planteamientos emprendidos por países como el Japbn. Estoy 

totalmente convencida en que nos encontramos a años luz de 

distancia, para iqualar sus sistemas. ya que tendría que suceder 

en Mexico, un cambio radical en todos los niveles; políticos. 

econ6micoe. sociales y culturales. Pero resulta difícil, más no 

imposible, acercarse a nuevas normas de productividad. 

De hecho, la Empresa Madero, principalmente y a partir de 

1989, est6 intentando crear nuevos mecanismos que despierten el 

entusiasmo por laborar entre los trabajadores. 

Por lo que concierne al Sindicato, ha tratado de promover 

reformas a favor de las demandas de los trabajadores, tales como: 

-Evitar que 98 modifiquen los contratos colectivoa. donde se 

pueden destituir algunas conquistas laborales, para intentar por 

el contrario establecer cldusulas que permitan una mayor 

flexibilidad en el trabajo. 

-Dejar fuera del sindicato y entre sus representantes la 

influencia para favorecer a un determinado partido polftico, o 

promover ideoloqías de este tipo. que vayan encaminadas a la 

concertación con partidos electorales. 

-'Tratar de tener en cuenta que el proceso de una apertura 

comercial e8 irreversible y que por ende los trabajadores deben 

exiqir por parte de la Empresa, Capacitaci6n y Adiestramiento 

para eatar preparadoe a los tiempos nuevos. 
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Este intento de competencia, tanto por mejorar la mano de 

obra como por incrementar la producción. debe repercutir 

directamente en la flexibilizacián del trabajo, como elemento 

necesario para atraer inversibn y reactivar el ciclo productivo 

que sirva para elevar la productividad de la Empresa. 

Aquí se percibe un rasgo importante por el Sindicato, en el 

momento en que se interesa por tratar todo lo que esté de su 

parte para enqrandecer la productividad de su luqar donde 

trabaja. Antes éste tipo de interés no se daba entre loa 

trabajadores, sino más bien era un factor que sólo le concernía a 

los patrones de la Empresa. Ahora, 108 trabajadores 80 fijan 

metas por medio del Sindicato para avanzar hacia una mayor 

productividad, y que la misma se encamine hacia practicas 

flexibles. 

De esta manera se debe de tratar de abandonar "las 

negociaciones obrero-patronales clásicas. que se plantean sobre. 

la base de intereses antag6nlCO8 irreconciliables, en donde 8610 

los puntos posibles de discusion son: los salarios y l a  seguridad 

en el trabajo y en algunos casos, de una manera un poco más 

amplia, las condiciones de traba.jo". (28) 

Ea lo miamo que hasta antes de los años 90, se pedía de 

forma primordial por parte del Sindicato:. tales asuntos 

radicaban anteriormente sólo en la política de reivindicaciones 

econbmicas en cuanto a los salarios. prestaciones y estabilidad 

del empleo. 
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Hoy en día. l a  mentalidad de la &presa Madero, considera 

conveniente la existencia de un sindicato, libre y elegido 

exclusivamente por los trabajadores, sin intervención de la 

Empresa. mismo que pueda lleqar a mantener la ideología de 

concebir a l  trabajo no como una explotación del capitalista, sino 

como una cooperación con la Empresa para el bien de todos. A l  

mismo tiempo que los trabajadores lleguen a identificar a la 

Empresa donde laboran como una organización de inter48 grupal, 

compartiendo sus beneficios con la Empresa. 

Debo especificar que el párrafo anterior, plantea 

cuestiones flexibles para l a  formación del Sindicato. Por otra 

parte, l a  flexibilidad empresarial se debe dar en el aspecto en 

que : 

" a i  las empresas necesitan modernizarse adaptándose a nuevas 

tecnoloqfas y adquiriendo nuevas formas de organización de la 

produccibn. se hace indispensable también l a  flexibilización del 

puesto de trabajo, una forma de organizar el trabajo en que los 

puestos no estén claramente definidos conforme a la antigua 

prdctica de la clasificación de cargos. sino que permanezcan 

flexibles, en forma tal que la organización se adapte a loa 

cambios de producción que imponga el mercado". (29) 

Conjuntamente, el Sindicato de la Empresa. que en años 

anteriores se vio obliqado a pasar de prácticas de 

enfrentamiento, ahora debe reconsiderar al igual que la Empresa. 
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favorecer formas cada vez mbs evidentes de concertación y de 

cooperación entre ambos bandos. 

No sólo este tipo de prdcticae deben funcionar para un 3610 

sindicato, (en este caso para la hpresa Madero), sino que debe 

ampliarse a un proyecto nacional. que no esté a la defensiva y 

con la nula participación en Ins decisiones nacionales. "Debe 

exiqirse por parte del Estado y de las empresas, el 

reconocimiento a su autonomía y a su corresponsabilidad en la 

marcha del país y en la reconversión a su autonomía y en l a  

reconversión industrial". Los nuevos tiempos que son los 

imperantes "pueden mostrar el intento de conetruir un nuevo 

proyecto sindical -a diferencia del corporativismo tradicional y 

del sindicalismo independiente- dentro de los requerimientos 

necesarios de la flexibilidad laboral, y también a ser reconocido 

como interlocutor por el Estado". (30) 

Por lo que corresponde, al Sindicato Madero, se puede 

arqumentar que en 1990, año en que el señor Jesús Salinas Torres 

(prensista) arribó a la Secretaría General por parte del 

sindicato, se han notado cambios, que podrían ser postulado8 en 

beneficio del groaor de los trabajadores. 

En sf las demandas de los trabajadores en conjunto y ,  

abanderados por el Sindicato piden: que se les considere como a 

una estructura que no ha dejado de ser funcional para la Empresa. 

Ademés se proclama el mantener un control político sobro sus 

Contratos de Trabajo. es decir, revisarlos periódicamente para no 
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eequir tolerando que se cometan violaciones a 108 mismos, aaf 

pues, se convierte el Sindicato en un protector para atender y 

participar en los nuevos procesos de produccidn que reclaman los 

trabajadores. 

También se ha abocado el Sindicato, a establecer un nuevo 

códiqo que implique la revisión de los principales documgntoa que 

guían sus acciones (contratos colectivos de trabajo, estatutos, 

idearios etcétera). Se trata de una operación compleja. sin 

embarqo, con ello se pretende dar una reviaidn que reconozca la 

insuficiencia y / o  necesidad de poner a la altura de las nuevas 

circunstancias las prdcticas de dicho Sindicato. 

De forma similar se prstende, que lo anterior implique, ¿el 

por qué no? neqociar cláusulas de los contratoe que en otras 

ocasiones serían intocables. 

El Sindicato desea terminar con la idea de que los 

"sindicatos no han dado respuesta sólidas en lo referente a la 

política (su valoración como actores) y la refuncionalización del 

trabajo (su participación en los procesos laborales). Se deduce 

que no hay una reflexi6n sindical suficiente en torno a los 

objetivos principales de las empresas; tampoco, hay una 

claboracidn aobre la posibilidad de que en éstas jueguen un papel 

centyal la actividad de los qremios, como práctica social que 

imprima un nuevo sentido de responsabilidad laboral". (31)  



Por algo se debe de empezar, y es un hecho que el Sindicato 

Madero, ha renovado sus prácticas sociales y d reformulado sus 

estructuras para tratar de beneficiar a sus agremiados. 

Sin lugar a dudas, este tipo de cambio que se conoce como 

"flexibilidad laboral" y yo considero *'a la mexicana", son una 

parte del nuevo lenguaje que expresa los grandes cambios, pese a 

los tiempos modernos. los esquemas tayloristas y fordistaa no 

transitan hacia un abandono total por parte de la Empresa y 

Sindicato, (la serializaci6n de productos y fragmentaci6n de 

pU8StOS ha logrado l a  producci6n en serie. sin interrupcionea, 

reduciendo drásticamente 10 8  tiempos muertos, por lo que resulta 

difícil abandonar tales métodos clásicos, para intentar poner en 

prdctica otras técnicas de trabajo) sino más bien, preisentan 

procesos de readecunción. Ello implica reformular las condiciones 

de trabaio en que se sustentan hoy por hoy, los trabajadores de 

la Imprenta Madero. 

Estoy convencida. de 108 cambios que se est621 produciendo 

por iniciativas de los trabajadores y empresarios. Entonces ¿por 

qué no creer, que los avances que se están dando en la Empresa no 

son negativos o influyentes para seguir las tdcticas de los 

nuevo8 mecanismos fordianos y taylorianos que a8 están dando en 

nuestro país? si bien, es cierto, se estdn reajustando los 

métodos clásicos, también se puede llegar a considerar que tales 

metodos pueden y deben abandonar poco a poco la estructura de la 

mentalidad en las empreeae que utilizan técnicas clásicas, sería 

conveniente terminar con la idea de que "la fuerza de trabajo se 
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convierte en un engrane más de una compleja maquinaria, lo que va 

asociado a la desvalorización de la capacidad y experiencia de la 

ruerza de trabajo”. (32) y con ello la ideología de los patrones 

para dirigirse y hacer trabajnr a sus empleados. 

En cambio. los mecanismos de ajustes transformados (I 

m6todos de producción más arduos como 108 japoneses, implican una 

alta inversión en dinero y tiempo. inicialmente pueden ocasionar 

confiictos, desajustes y desaliento, pero a mediano y largo plazo 

pueden incidir en la satisfacción de empresarios y trabajadores, 

que u final de cuentas es lo que interesa para promover un 

proceso de producción bien equiparado y con alto incremento en la 

productividad. 

Bajo tales lineamientos. el trabajador deja de ser un instrumento 

de explotación y manipulación de los patrones. para ocupar un, 

puesto reconocido como empleado útil de la Empresa, deja de ser 

dirigido para convertirse en individuo capaz de transmitir ideas 

positivas para el mejoramiento de la Imprenta, toma parte activa 

de las decisiones de la misma, ya que también determina con tales 

decisiones BU propio bienestar como empleado. de ésta manera 

pueden aumentar los beneficios econdmicos resultantes del proceso 

productivo, 8itUaCibn que desemboca en un incremento en la 

productividad y eficacia de cada uno de los integrantes de la 

Empresa. 

De ahf la importancia radical y fundamental que tiene el 

trabajador, como nqente activo y participativo de 1 
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establecimiento de los nuevos mecanismos de producción y en la 

consecución de los mismo8, obteniendo la Empreea un crecimiento 

econdmico y una estructura mas estable y humana sobre el 

trabajador. 

Si bien es cierto, que la Empresa Madero, está tratando de 

incorporar y cambiar sus métodos y costumbres, para adquirir 

sistemas flexibles a favor de los trabajadores y patrones, tiene 

que poner todo de su parte para continuar con este procerro. Lo 

que a su vez irá mejorando la vida de los trabajadores en 8un 

centros de labor. Es necesario tener presente que ea un camino 

larqo y dificil el que se tiene que recorrer, pero, por ello 

mismo. la Empresa debe intentar no darse por vencida y continuar 

con lo que se ha venido realizando a partir de 1988, y tratar de 

no caer en lo establecido a lo anterior de esta fecha. 

Es posible que en un principio, como está sucediendo 

actualmente, l a  Empresa, desembolse una cantidad considerable por 

concepto de Capacitacibn y Adiestramiento, premiación con 

estímulos econbmicou-motivacionales (pueden ser en forma de 

eventos deportivos o excursiones para su8 trabajadores) ademá8 

por seguir utilizando tecnología de punta, pero debe hacerse a la 

idea que esto lo recobrará con creces al paso de un período de 

tiempo. disfrutando finalmente de las qanancias económicas y de 

l a s  qanancias sociales (convertidas en un acercamiento entre su8 

obreros) que se hayan realizado con la comunicación mbs estrecha 



hacia SUB trabajadores, los que a su vez consideraran a l a  

Empresa y ,  a sus integrantes como parte de su ntícleo f a m i l i a r .  

202 



CONCLUSIONES. 

Es indudable que los métodos cldsicos de producción que 

siguen manteniendo el control y dominación de los trabajadores 

principalmente en 10s paises occidentales, han ido 

transformándose a l  paso del tiempo y de acuerdo a lam necesidades 

del capitaliarno. En el interior de dichos mdtodoa se localizan 

reestructuraciones de orden económico, pero no 88 encuentran 

estructuraciones de nuevas prbcticas hacia el trato de los 

trabajadores. Las normas taylorianas de trabajo y las norma8 

tordistas de productividad, siquen buscando como principio lograr 

obtener aumentos en l a  intensificnción del trabajo. 

Dicha  mentalidad ha cambiado. por lo que exigite una 

renovacion de l a s  prácticas ideol6qicas para penetrar en el 

pensamiento del obrero y hacer que este produzca más a cambio de 

un incentivo, sin embargo, no consideran a éste como lo que ea, 

la parte medular del proceso de trabajo. 

Por lo que respecta a la expresión de nuevas técnicas de 

producción y sociales, se distinguen de las anteriores, en que 

éstas npelan a un nuevo conBenso para la producción. Pero su 

objetivo mayor. se sustenta en utilizar técnicas que incluyen 

fundamentos orientado8 hacia una mayor inteqración, participación 

Y de un cambio s o c i a l  entre los trabaJadores. Elementos que van 

encaminados a entrelazar una comunicación erstrecha entre 

trabajadores y patrones. 
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La recompensa de dicho proceso sería la de un acercamiento 

transformado en "compañerismo" para tratar aquel las decisiones 

que emanadas por los patrones, involucren a los empleados. Se 

daría así  las proclamas de participacion social entre ambo8 

intereses. 

En este sentido, el presente análisis propuso trazar una 

serie de consideraciones que permitieran explicar cdmo el 

surgimiento de nuevos métodos de produccidn entendido8 y 

dominados principalmente por el Japón. pueden intentar integrar80 

en las empresas mexicanas, con la finalidad de introducir nuevaa 

estrateqins para el incremento de la producción y de un trato mbs 

humano hacia la clase trabajadora. 

Finelmente estas técnicau, que sin lusar a dudas llevan 

coneiqo como elemento importante, pero no definitivo. a la 

tecnoloqía, pueden apuntar en México la implementación y 

desarrollo de una convivencia sustentada en el logro de una 

máxima producción en base CL desarrollar el estímulo y la 

motivación en el trabajador, para que éete desarrolle de forma 

integra sus labores. 

Para que México pase a formar parte del mercado de la 

competencia internacional, se hace indispensable que ~e de un 

cambio de mentalidad proveniente del qobierno, de los empresarios 

y de los obreros. ya que la responsabilidad para alcanzar una 

base en donde la sociedad moderna pueda desarrollarse ampliamente 

y loqre el bienestar. se localiza en la prosperidad. 
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Se debe acabar con los métodos clásicos que fomentan, que 

los trabajadores mexicanos sean inestables en su trabajo. a menos 

que se les obligue a trabajar por medio de menos retribución en 

sus salarios. 

En realidad, al bajar los salarios la de8ocupación e8 

mayor, porque la demanda es menor y en consecuencia 58 produce 

menos, se invierte menos y se emplea men08 gente. De modo que se 

obliqa a los sindicatos a aceptar la flexibilidad laboral, porque 

por un lado, los sindicatos tienen menos afiliados, la gente 

cuida su trabajo y no quiere hacer huelgas, en tanto que a 108 

empresarios sdlo les interesa la ganancia interna. es decir, la 

nacional. porque están conscientes que introducirse en el mercado 

externo constituye una posibilidad muy remota. 

La flexibilidad del trabajo se ha entendido esencialmente 

como el hecho, de que el dueño de una empresa puede correr al’ I 

trabajador cuando quiera, sin mayor trbmite. es decir, el poder 

despedir libremente a los obreros. Esto da como resultado un 

atraso económico y una nueva y negativa cultura de desarrollo 

para la producción realizada por los trabajadores. 

La flexibilidad. a l  contrario. debe qirar en torno a que, 

por ejemplo, ai en el caso de una empresa, ésta tiene que 

prescindir de un 10% de mano de obra, lo debe negociar con el 

sindicato, bien adelantando iubilacionee de algunos trabajadores 

o reacomodando d otros. 

La flexibilidad como se está presentando en México no debe 

expandirse. ya que se ha mostrado que va en contra de las 
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conquistas que han logrado los obreros en sus luchas para 

mantener mejores condiciones de vida y de trabajo. La 

tlexibilidad deberla imitar a la flexibilidad laboral 

representada por el Japun, en donde los empresarios se dedican a 

hacer innovaciones tecnolóqicas en sus empresas, porque tienen 

que superar, l a s  mercanclae pasadas, no pueden bajar 108 

salarios, porque si lo hacen, los trabajadores se rebelan, 

ciertamente producirán, pero no con la misma calidad. A s í ,  los 

salarios altos hacen aumentar la productividad, y con ello 

alcanzar mercados internacionales. 

La Empresa, imprenta Madero, está tomando en consideracidn 

dichos planteamientos, por lo que están logrando un avance hacia 

metodos flexibles japoneses, mas que nada dentro del ámbito de 

los recursos humanos. En pequeña proporción están siendo 

introducidos técnicas que favorecen el desempeño de los 

trabajadores, s í  bien es cierto que el Contrato Colectivo de 

rrahajo está impregnado por clausulaa 100% tayloristas y 

fordistas, también es cierto, que se está tomando en 

consideraci6n la opinibn del trabajador. 

Es necesario apoyar en sus cambios, positivos a este tipo 

de empresa%. De manera similar, la Imprenta Madero esta tratando 

de otorgar incentivos para aumentar l a  Capacitación y 

Adiestramiento de sus trabaJadores, de procurar mantener 

investigaciones tecnolbgicas, de mejorar la infraestructura. todo 

ello encaminado a contribuir hacia un proceso de desarrollo 
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econ6mico y social que beneficie tanto a trabajadores como a 

patrones. 

De esta manera la Imprenta Madero, al ayudarse a sí misma.  estnrd 

en condiciones de mantener una qran p o s i b i l i d a d  de desarrollo y 

estabilidad para competir ante los mercados internacionales. 
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NOTA9. 

CAPITULO UNO 

1.- Ezequiel Ander-Egg. Diccionario de polltica, p. '71. 
__I*----.___I 

2.- Frederick, Winslow Taylor. 1856-1915. Nació en German Town, 
estado de Pennsylvania y pertenecla a la clase media. En 1870 
inqreso como mecánico a un taller y rbpidamente convirtid su 
departamento en uno de los más productivos. Taylor dedicó la 
mayor parte de sus esfuerzos a estudiar y encontrar la mejor 
manera de ejecutar el trabaJ0 a traves de los estudio8 de los 
tiempos y movimientos y de la forma mbs adecuada para remunerar a 
los trabajadores con el fin de incrementar la productividad. 
Munch Galindo Lourdes, y García Martinez José, Fundamentos de -- 
Administración. p. 205 

Henry, Ford. 1863-1947. Industrial norteamericano, fabricante 
de autombviles y creador de nuevos métodos de producción en 
ser ie .  A los 16 años trataba de abrirse camino en Detroit, por la 
noche ajustaba febrilmente los ultimos detal.les de BU primer 
automóvil. all1 comenzo su carrera meteórica el joven mecbnico, 
que en los primeros años de siglo ya habla organizado su propia 
compintiía. 
La empresa crecid en forma asombrosa; sustituyó el trabajo 
humano;siernpre que le fue posible, con miiquinaa cada vez mbs 
perfeccionadas. y cred sus admirados y discutidos métodos de 
producción en serie: el obrero realizaba una sola tarea, repetida 
en forma mon6tona e interminable, mientras la linea de montaje 
trala y llevaba el trabajo sin que él necesitara moverse. En las 
fdbricas de Ford la jornada era mbs reducida y el salario mbs 
elevado, sistema de participación en los beneficios, hospitales, 
escuelas y pensiones completaban el cuadro de sus innovaciones 
sauaces y revolucionarias. En sus últimos tiempos cometió el 
error de mostrarse partidario de los gobiernos totalitarios. 
fundado en la creencia de que la eficiencia industrial podría 
trasladar88 también al plano politico. Estas actitudes y su 
antisemitismo se contrarrestaron por la creación de la FundaciOn 
Ford. dotada con más de 500 millones de dólares y consagrada a 
impulsar l a  cultura y el bienestar general. 

Al entrar los Estados Unidos en la segunda Guerra Mundial, 
Ford construyó. tambien. material bélico y aviones de bombardeo 
en grandes cantidades. Dos años antes de morir Henry Ford, le 
sucedi6 en el cargo de presidente de la ford Motor Company y de 
su vasto imperio industrial su nieto Henry Ford 11 .  Enciclopedia 
ilustrada Cumbre. T. 6 ,  P .  224. 

-.----. __ 
.--_-----.___I 
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3 . -  Benjamín Coriat es profesor adjunto de ciencias económicas en 
la Universidad de París-XVIII. 
Benjamín Coriat, "La norma y el cronómetro". El taller y el 
cronómetro. p 31. 

-- - -- 
_I--... 

4.- Ibíd., Contraportada. 

5.- Esta propiedad general de "flexibilidad" constituye sin duda 
el rasgo mds nuevo y el más distintivo de los medios de operación 
de la era de la electrbnica. No obstante, hay que diatinguir 
cuidadosamente los diterentes concepto8 de flexibilidad y sus 
condiciones y limites de aplicación, segan - sobre todo - se 

o "de trate de máquinas y de herramientas individuales, 
combinaciones" entre conjuntos de máquina8 individuales 
conectadas entre sí por flujos de información. 
Prbcticamente. estas evoluciones se traducen en el hecho de que 
"el trabajo vivo de programación gana incesantemente en 
simplicidad", aunque crezca la complejidad del producto y por 
tanto de las tareas y de las concatenaciones de tareas que l a  
maquina puede efectuar de manera autombtica. 
De esta manera l a  maquina herramienta, a su vez, se vuelve 
flexible, puede memorizar varias series alternativas de 
trayectorias y ,  en todos los casos, es fácilmente programable. 
Ben-iamín Coriat, "La nueva electrónica del taller", en El taller - 
y_-ql_ robot, p .  5 2 - 5 3 .  

6.- Benjamín Coriat., El taller y el cronómetro, "La cadena". p .  
44 

.__._--.I.--- --- --_---. 

7.- Navel, .citado por Coriat, Ibíd., p.42-43. 

8.- Se entiende por "racionaiización" l a  transformacidn de los 
procesos de trabajo según los métodos taylorianos y o fordianoa, 
la "gran industria I '  es empleada como articulación en una misma 
rama de procesos de traba30 desiguales desde el punto de vista de 
la divi8ión del trabajo y del maquinismo., i b í d . ,  "La producción 
capitalista en masa," p.75. 

Y.- Benjamin Coriat. Ob. cit., contraportada. 

10.- Guillermo Farfán. "Estado del bienestar en el capitaliarno 
avanzado," en Testimonios de la crisis. p.43-44. - - - I ---.I--- ----_--_ 

11.- Ibíd.. p -  34. 
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12.- Benjamín Coriat. Ob. cit., "La organizaci6n científica del 
trabajo", p .  126. 

1j.- Adalberto Ríos y Andrés Paniagua. "La corriente científica 
en Orlqenes y perspectivas de l a  de Taylor y Fayol", 

administracibn. - - _. p .  89 .  
- * ----- - - - - -~ - - - -_  

14.-  Michel Aqlietta. Regulacidn y crisis del capitalismo, citado 
por Coord. Esthela Gutiérrez Garza, "Estado del bienestar en el 
capitalismo avanzado", en Testimonios de la crisia, p. 31. -- 

15.-  BenJamín Coriat. Ob. cit., "LOS tiempos modernos" ob cit., 
p .  99. 

16.- Benjamin Coriat y Esthela Gutiérrez Garza, Ob. cit. 

1.1.- Esthela Gutiérrez Garza. "Relación salarial monopolista 
Flexibilidad del trabajo", Ob. cit. p .  133. 

18.-  Ibid.. p. 155. 

19.- Ibid.. p. 137.  

20.- Ibid.. p .  147-148. 

21. -  D. Gvishiani. Organización y gestión, citado por; Adalberto 
Rlos y Andrés Paniagua. "La corriente "cientlfica" de Taylor y 
Fayol", en Orígenes y perspectivas de la administraci6n, p .  89. -. -__.--- 

22.- Ibid., p .  84. 

23.- Taylor debió ser un autbcatra, sentía muy poca atraccidn por 
los dirigentes obreros o por los directores. La mayor parte de 
su vida la pas6 combatiendo a unos y otros. Los unos eran tan 
malos como los otros. Además su falta de solidaridad con sus 
compañeros de trabajo fue manifiesta. Ibíd., p. 83 

24 . [ b id . ,  p .  49. 
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25.- Para dichos autores la principal contribución de Taylor fue 
demostrar que la administración científica no es un grupo de 
técnicas de eficiencia o incentivos, sino una filosofía en virtud 
de la cual la qerencia reconoce que su objetivo es buscar 
cientlficamente los mejores mdtodos de trabajo, a través del 
entrenamiento y de los tiempos y movimientos. Pero las reacciones 
que provocan las teorlas tayloristas han sido en ocasiones 
violentas, ya  que se refieren a la fatiqa ocasionada por el 
trabajo excesivo. Laurdes Munch Galindo y Joe6 Garcia Martínez. 
"Evolucibn de la teoría administrativa", en Fundamentos de 
ndministracion. p .  206. 

- -..-__^__ .-..- 
-- .-..---- 

26. -  üuillermo Farfán. Ob.  cit., p. LO. 

27.- Esthela Gutiérrez Garza. Ob. cit., p .  10. .  

28.- lan Gough. 'The political economy of the welfare etate. p .  
196,  citado por Coord. Esthela Gutiérrez Garza, Ob. cit., p .  24- 
25.  

29.- Esthela Gutiérrez Garza. Ob. cit., p. 142-143. 

31 . -  l b í d . ,  p. 167.  
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CAPITULO DOS. 

1 . -  Esthela Gutiérrez Garza, "Relación salarial monopolista/ 
flexibilidad del trabajo", en Testimonios de la crisis, p .  14.4 y 

1 5 1 .  
-- 

2.- Para mayor informacibn véase Estadísticas históricas. tomo 1 ,  
INEGI, SPP. 19'76. p .  465. Ibíd. p -  170-171. 

3.- V .  supra. p .  42.  

4.-  Esthela Gutiérrez Garza, Ob. cit., p. 154-155. 

5 . -  Robert Boyer, citado por Esthela Gutiérrez, Ob. cit., p. 168- 
169. 

6 , -  Por importantes que sean l as  novedades que aportan, las 
innovaciones técnicas de la década de los cincuenta parecen como 
atrapadas el límites estrechos. "No hacen más que insertarse en 
los conceptos de organización heqemónica del momento, el del 
trabajo fragmentado y repetitivo," para realizar, de manera 
fragmentaria y limitada, sólo tareas fragmentadas, resultado del 
análisis tayloriano de tiempos y movimientos. ( . . . I  En suma esta 
automatización sique siendo fragmentaria y, por encima de todo, 
rlgida. Si bien corresponde perfectamente a las necesidades 
económicas del momento, cuando estás se modifiquen, la 
investigación se intensificará hacia a nuevos apoyos técnicos y 
nuevas soluciones. Benjamín COriat. "La nueva electrónica del 
taller." en El taller y el robot, p. 47- 48. - - - - - 

7. -  Benjamin Coriat. Ob. cit., p .  48-49. 

8 . -  Ibid.. p .  41 .  

9 . -  Ibld., p. 43. 

1 0 . -  Es importante recordar en este apartado, que la 
automatizaciún proqramable desempeña ya un papel estelar para la 
flexibilidad tecnolóqica. porque se deeigna la generación actual 
de los automatismoo. Basados en el uso productivo de la 

212 



intormát,ica y la electr6nica, esos materiales están dotados de 
una doble propiedad: de plurioperatividad y .  en diversos 
aspectos, de reacciones instantdneas a variaciones de su entorno. 
A su atributo esencial se le ha designado como "flexibilidad". 
Benjamín Coriat, en "'Tecnoioqias, mercado, orqanizacibn". p .  60, 
"Mícrocimientos. Mutuciones del sistema productivo fordiano", Ob. 
cit., p .  128. 

1 1 . -  Ibid., p. 104. 

12.- Ibid., p .  107-108. 

13.-  Felipe Espinosa Torres. "El trabajo automatizado", Política 
180, El Nacional, p. 15 .  

I 

__-___-.-- -_--- 

14.-  Benjamín Coriat. "Los talleres del poetfordismo", ob. c i t . ,  
p. 68. 

i5.- Benjamin Coriat. "Pr610gO". Ob. cit., p. 21-22 

1 6 . -  Fernando Butera. citado por Felipe Espinosa, Ibid. 

17.- Ebel-H.,K. "Los Trabajadores en las fábricas automatizadas" 
Rev. internal. del Trabajo. 198 ( 4 ) :  443-462. Madrid, 1989. 
citado por Felipe Espinosa, Ibid. 

18 . -  Ibid. 

1 9 . -  Para más información sobre estos puntos, véase Benjamín 
Coriet. Pensar a l  revés, México, X X I ,  123 p. 

._ - 

20 . -  Felipe Espinosa. Ob., cit. 

21.-.Lourdes Munch Galindo, José Garcla Martinez. "Evolucián de 
l a  teorla administrativa", en Fundamentos de Administracibn, p 
223. 

_-._l_-__<__-_l__ 

22.- William G .  Ouchi, en su libro titulado Teoría Z .  Cdmo pueden 
las empresas hacer frente al desafío Japonés. narra los estudios 
y experienciaa que ha hecho en las empresas japonesas. En 61 
describe cdmo e1 progreso económico y social de estas firmas se 
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debe a la aplicacidn de la filosofía administrativa que 61 llama 
teoría 2 .  Citado por Lourdes Munch y JOSé Garcfa. Ob. cit., p. 
222. 

23.- El texto: soledad de Ohno. citado por Benjamín Coriat. "El 
espíritu 'loyota". Pensar a l  revés, p. 20.  -- .I__ --- 

24.- Ohno, 19'78, p. 49,  Ibid. 

25.-  Doctor Armand V .  Feigenbaum. quien sirvió en los años 50 
como gerente de control de calidad y gerente de operaciones 
fabriles y control de calidad en la sede de la General Electric 
en New York. Citado por Kaoru Ishikawa, "El control total de 
calidad". en ¿Qué es el control total de calidad? p .  84. 

26.- Nacido en 1915 en la familia de un destacado industrial (BU 
padre llegaría a ser el primer presidente de la poderosa 
Keidanren o Federacicm de Asociaciones Econbmicas), el Dr. 
Ishikawa se sraduó en la Universidad de Tokio en 1939 en química 
aplicada. Como profesor de inqenierla en la miema univereidad, 
comprendib l a  importancia de los métodos estadisticos. En 1949 
participo estrechamente en la promoci6n del control de calidad y 
desde entonces ha ayudado a muchas firmas japonesas a alcanzar 
lugares destacados mediante la aplicacibn del CC. El Dr. 
ishikawa. actual presidente del Instituto de Tecnologla Musashi, 
es el asesor de CC mds solicitado del Japbn. También ha 
respondido al llamado de varias empresas norteamericanas, entre 
ellas recientemente la Ford Motor Company. Kaoru Ishikawa. ¿Qué 
es el control total de calidad?. p .  X i .  

....-- 

2'7.- Kaoru Ishikawa, "La esencia del control de calidad", Ob. 
cit., p .  40-41. 

28.-  ------ , "Características del control de calidad japonés", 
Ob. cit., p .  33. 

2 9 . -  Ib id .  

30.- Ibid., p. 22. 

31. -  Adalberto Hlos Szalay, Andrés Paniagua. "Antecedentes 
hist6ricos", en Orlgenes y perspectiva8 de la administracibn. -__- __--_--.-.-_-- 
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32. -  Rerum Novarum. Encfclicas, Populibros La Prensa, México, 
1965, citado por, Lourdes Munch Galindo, José Garcia Martinez, 
"Empresa", Ob. cit., p. 41. 

33.-  Benjamin Coriat. "Subcontratismo y "rentas relacionales", 

Ob. cit., p .  98. 

34.- Adalberto Rfos. Andrés Paniagua. "La corriente "científica" 

de Taylor y Fayol", Ob. cit., p .  97. 

35 . -  ------ "Los autores más representativos de, la 

administración en México", Ibid., p. 171.  

37.- "Antecedentes histbricou", Ibíd., p .  57. 

38.- Benjamín Coriat. "Las metamorfosis de 

trabajo". en El taller y e l  robot, p .  183. --- 

la divisidn del 
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CAPITULO TRES. 

1 . -  Comparable al enorme progreso que la invención de los tipos 
móviles y la prensa de mano supuso para la escritura. ha sido en 
los tiempos modernos el realizado mediante las máquinas de 
composici6n mecánica y las prensas rotativas, capases estas 
últimas de imprimir millares de eiemplares en pocos minutos. Dos 
son las múquinas de composición mecanica más conocida: la 
linotipia y el monotipo. En la linotipia, mediante la acción de 
un teclado de 90 signos. las matrices bajan del almacén y se 
reúnen una a una hasta formar un conjunto que ha de recibir el 
plomo líquido que fundirá la línea. De diferente funcionamiento 
es el monotipo, que consta de do8 máquinas, el teclado y la 
fundidora. El teclado, compuesto de 276 teclas, acciona una 
bobina de papel que se perfora de acuerdo con las tecla8 
marcadas. Traslada esta bobina a la fundidora, los tipos salen de 
la tundicidn tormando palabras cuyas letras están sueltas y no 
unidas en linqotes de línea entera como en la linotipia, io  cua€ 
simplitica la tarea de corrección. La moderna fotocomposici6n. 
evitando el metal fundido como paso intermedio y reproduciendo 
los caracteres directamente sobre película fotográfica, 
constituye un avance que ha permitido incrementar enormemente la 
velocidad de reproduccibn del texto destinado a la impresión por 
cualquiera de los procesos. Enciclopedia Ilustrada Cumbre. T. 7, 

_I--______ - -.- --_____ ___ 
p. 332-337. 

2.- Para más información véase Alexandre A .  M. Stols. "Acerca de 
Pedro ücharte. el tercer impresor mexicano. Los primeros paaoa de 
la imprenta en México", citado por Juan Pascoe, La Jornada 
Semanal, N u m .  122. 13 de octubre de 1991, p. 41-43. -- -_-_-- ---- --_ 

3 . -  Nueva enciclopedia tembtica. T. 6, p. 237. 
. ... . . _-. . .-. - - ... - . . . - - -. . .. - ... - 

4 . -  Lourdes Munch Galindo. Jose Garcia Martínez. "Evoluci6n de la 
teoría administrativa", en Fundamentos ._____-_________-__ de Administracib~, p. 209.  

5 . -  George Elton Mayo (1880-1940).  fue profesor de filosofía, 
lógica y etica en Australia: en 1922 emigr6 a los Estado8 Unidos 
donde, de inmediato. entr6 de lleno a la investigacibn 
industrial. Su interés primordial e r a  analizar, en el trabajador, 
los efectos psicologicos que podían producir las condiciones 
físicas del trabajo, en relación con la producción. Ibíd., p.210. 
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6 . -  Juan Molinar Horcasitas. El tiempo de la legitimidad, p. 93- -- 
265. 

7 . -  Ibíd., "Hacia la crisis final", p. 220 

8. -  Miguel Angel Granados Chapa, "Viaje a l  centro de la 
modernidad en 800 días". en rev. Mira, - --- Núm. 52, 13-febrero-1991, 
6-16. 

9 . -  Bejamín Coriat. "PrblO~O", en El _. . __-_ Taller y el robot, p. 20 .  

1 0 . -  Ver capitulo 2, tema 2.1. 

11.- Contrato Colectivo de Trabajo, 1980-1982. Sindicato de 
---_- Trabajadores .- _.-.-._--- de Imprenta Madero, ----. ----- S . A . ,  p. 3 .  

12.- Contrato Colectivo de Trabajo, 1888-1990. --..-- Sindicato _I de 
Trabajadores .. --_ de Imprenta -...-----.---.------)_----- Madero, S . A  de I--- C.V., p. 5. 

- --. ---- -.----.--.--A-- 

13.- Los certificado de capacidad. consisten en la realizaci6n de 
cursos para integran mds al trabajador de planta en su medio de 
trabajo, tales cursos se imparten por psicólogos y 
administradores de la misma Empresa, los cuales sirven para que 
el trabajador aprenda a desarrollar el manejo de otras máquinas, 
estos son gratuitos y fuera del horario de trabajo, al finalizar 
el curso ai trabajador se le otorga su documento de certificado 
de capacidad, con el cual puede hacer méritos para lograr otros 
niveles de puesto más alto en la misma Empresa. Informaci6n 
obtenida por parte del señor Jesús Salinas Torres, actual 
Secretario General del Sindicato Imprenta Madero, Abril de 1993. 

14.- Contrato Colectivo de Trabajo. 1980-1982. Ob. cit., p. 1-19. 

1s.- Ibid., p .  21. 

1 6 . -  Zbid. 21-30. 

17.- Principios de la administración científica, p .  49, citado 
por Adalberto Ríos y Andrés Paniagua, "La corriente "científica" 
de Taylor y Fayol. en Orígenes y perspectivas de la 



18 . -  Hurmilio Solís Aviles. José Grande Rivera. Higiene y 
Seguridad en el Trabajo. IMSS.. p. 52-53. . ____ - -- I______.__I__ 

19.- Como ejemplos de enfermedades profesionales se pueden citar 
los siguientes: la silicosis. enfermedad profesional producida 
por el polvo; el saturnismo, entermedad producida por el plomo y 
sus compuestos; las úlceras crómicas, producidas por la acción 
química sobre la piel del dcido crbmico, etcétera. Gran cantidad 
de tóxicos industriales se desprenden en forma de gases, humos y 
vapores qenerados en diversas operaciones físicas (fundicibn, 
calentamiento, combustión etcétera) y otras químicas (obtención 
de diversos productos químicos por medio de transformaciones 
químicas). Estos tóxicos, debido a su estado físico (gas, humo, 
vapor), si no son controlados en el lugar mismo donde se 
producen, tienden a mezclarse fdcilmente con el aire del ambiente 
de trabajo; al ser respirados por los trabajadores provocan en 
éstos graves enfermerdades o envenenamientos que con frecuencia 
les causan la muerte. ibíd., p. 28. 

20.- La Comisión Mixta de Capacitacibn y Adiestramiento, cuya 
finalidad es esencialmente avocase el conocimiento de las causas 
que originan los riesqos en el trabajo y 108 medios de evitar 
tales riesqos tenqan luqar. Estas comisiones deberán estar 
formadas por un número igual de personas que representen por una 
parte a los trabajadores y por otra a los patrones, es decir, a 
la Empresa. 
La tunción principal e inaplazable de las Comisionea de Capacidad 
y Adiestramiento es aumentar al máximo los conocimientos de los 
trabajadores para producir con eficiencia y responsabilidad. es 
decir, aumentar las ganancias y utilidades de la Empresa, 
aprovechando todos los recursos materiales de que dispone el 
trabajador, este a BU vez debe de desperdiciar el material lo 
menos posible para obtener mayores beneficios, el tiempo para 
producir un determinado trabajo debe en la medida de lo posible 
superarse para aumentar la producción en tiempos y costos mds 
cortos, a su vez se debe de utilizar de manera correcta el uso de 
la maquinaria de la imprenta. De ahí que E)e brinde la 
capacitación y adiestramiento adecuado al trabajador, para que al 
mismo tiempo se relé en varios departamentos y tenga 
conocimientos de como utilizar las diversas mdquinas. 
El namero de registro de la Comisión Mixta de Capacitación y 
Adiestramiento en la U . C . E . C . A .  es el No. IMA 650727-0001-2-O1. 
Información obtenida por parte del señor Jesús Salinas Torres. 

Por lo que respecta al artículo 153 I ,  este se refiere a lo 
siquiente: En cada empresa se conatituirdn Comisiones Mixtas de 
Capacitación y Adiestramiento, inteqradas por igual número de 
representantes de los trabajadores y del patrón. las cuales 
vigilarán la instrumentacion y operación del sistema y de los 
procedimientos que se implanten para mejorar la capacitacibn y 
adiestramiento de los trabajadores. y sugerirdn las medidas 
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tendientes a perfeccionarlos; todo esto conforme a las 
necesidades de los trabajadores y de las empresas. Alberto Trueba 
Urbina, Jorge Trueba Barrera. Ley Federal del trabajo de 19'70. 
Reforma Procesal de 1980. p. 97.  

- --I_ ---- _______ __- 
___.__I- ..___--_______--- 

21.- Artículo 153-A. Todo trabaJador tiene derecho a que su 
patrón le proporcione capacitación o adiestramiento en su traba10 
que le permita elevar su nivel de vida y productividad, conforme 
a los planes y programas formulados, de común acuerdo, por el 
patrbn y el sindicato o sus trabajadores y aprobados por la 
Secretaria de ?'rabaJo y Previsión Social. 
Artículo 153-D. Los cursos y programas de capacitacion y 
adiestramiento de los trnbaJadores, podrán formularse respecto a 
cada establecimiento, una empresa, varias de ellas o respecto a 
una rama industrial o actividad determinada. 
Ley Federal del Traba~o. Ob. cit.. p. 9 5 .  

22.- Artículo 153-N. Dentro de los quince días siguientes a la 
celebración, revisión o prórroga del contrato colectivo. los 
patrones deberán presentar ante la Secretaría del Trabajo y 
Previsibn Social, para su aprobacibn, los planes y programas de 
capacitación y adiestramiento que se haya acordado establecer, o 
en su caso, las modificaciones que se hayan convenido acerca de 
planes y programas ya implantados con aprobación de la autoridad 
laboral. Ibíd., p. 98. 

23.- Contrato Colectivo de Trabajo-. 1990-1992. .- ___- Sindicato de 
Trabajadores de Tmorenta Madero S . A .  de C . V . .  D .  19-21. 

- -. _-_-_______I- ..___ 

24 . -  Lourdes Munch Galindo. José García Martinez, Ob. cit., p. 
214.  

2s.- Esta escuela se inicia a partir de 2940, su principal 
representante es Douglas McGregor, quien, a partir de un análisis 
comparativo de las formas tradicionales de dirección de empresas, 
llega a l a  conclueidn de la importancia que tienen el hombre, sus 
aspifaciones y su8 necesidades (ffsicas, psicolágicas y sociales) 
dentro de la organizacibn; interpreta estns necesidades y las 
correlaciona con las de la empresa a través de la participacián 
activa del trabajador en la fijacidn de los objetivos concretos 
de la organizaci6n. Douglae McGregor. El aspecto humano de la 
e,mqr_eza-. México. Ed. Diana, 1970, citado por Lourdes Munch 
Galindo, José Garcia Martinez, Ibíd. 

Lei .  Benjamín Coriat. "Las metamorfosis de la divisi6n del 
trabajo". en El taller y el robot, p. 185. 

---.--.. -.-.- --.---_-.-.-__- 

-. ...- - --. .-. 
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27.- Ibid., p. 207. 

28.- Fernando Calero (Coordinador), 1988. Nuevos retos al 
sindicalismo. Instituto Latinoamericano de Investigaciones 
sociales. Ed. Nueva Sociedad, Caracas. Citado por Ignacio Medina 
Núfiez (Investigador de la Universidad de Guadalajara). "El 
sindicalismo en crisis", Política 199. El Nacional, p .  9. _---__--_-- ---__I_.- 

29.-  Ibíd. 

30.- Ignacio Medina NWíez. Ob., cit. p .  10.  

31.-  Alejandro Espinosa. (Profesor de la Facultad de Ciencias 
Políticas y sociales de la UNAM), "La ausencia de un proyecto 
gremial", Política 199, El Nacional, p .  1 2 .  ___._--_ 

32.- Michel Foucault, Vigilar y castigar, citado por, Alejandro 
Espinosa, Ibíd. 
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