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Para la profundización de los intercambios entre países (dentro del

proceso de globalización), se exige la desregulación y

flexibilización en la organización, en la legislación, en los

sistemas de relaciones laborales en función de menores costos y

una mayor eficiencia (Arrieta A., 1997:320).

Hoy en día se evidencia como una respuesta al proceso de globalización, por parte de los

países de la región latinoamericana y caribeña, la proliferación de acuerdos regionales a

niveles nunca antes presenciados en el ámbito de las relaciones comerciales internacionales.

Entre los nuevos esquemas de integración subregional que han surgido en la década de los

ochenta y noventa en América Latina se constituyó el Tratado de Libre Comercio del

Grupo, de los Tres (TLCG-3), el cual se comenzó a gestar como Grupo de los Tres

(conformado por Colombia, México y Venezuela) en marzo de 1989 y en enero de 1995

entró en vigencia el TLCG-3.

El Tratado de Libre Comercio entre México, Colombia y Venezuela generó diversas

expectativas por el hecho de que en los años de su negociación se iniciaba el proceso de

reforma estructural de las economías en dos de sus países miembros (Colombia y

Venezuela), uno de cuyos aspectos fundamentales era la reforma comercial y la apertura

unilateral a la economía mundial. Este proceso estaba en su primera fase en Colombia y

Venezuela a inicios de los noventa, pues en México ya había iniciado durante el gobierno

de Miguel de la Madrid a mediados de los ochenta. En este contexto surgió la nueva

estrategia de integración regional abierta, con un enfoque diferente al desarrollado en los

años sesenta y setenta, que se proponía profundizar la relaciones comerciales en un

contexto de apertura económica (Briceño, 1999:52).

Este fue un objetivo común que estuvo presente en la decisión de los gobiernos de

Colombia, México y Venezuela de promover su integración mutua mediante la creación de
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una zona de libre comercio, lo que podría fomentar el flujo de inversiones en la zona y

crear nuevas oportunidades de empleo, mejora en las condiciones laborales y los niveles de

vida en sus respectivos territoríos. El problema sería si estos países hacen posible esto o no,

por lo que considero importante conocer las posibilidades que pueden brindar los acuerdos

de integración corno el TLCG-3 para la solución o no de las condiciones del empleo

existente y observar en qué medida los gobiernos de Colombia, México y Venezuela

intervienen para que este acuerdo pueda representar una opción que enfrente la situación

del empleo.

Ante esta situación es imprescindible el análisis del comportamiento de una de las variables

fundamentales del mercado laboral, específicamente del empleo, en los países miembros de

Grupo de los Tres (G-3) que, si bien pertenecen a una misma región y presentan algunos

problemas sociales comunes, poseen sus propias especificidades y sus formas particulares

de abordarlas.

En la actualidad es válido preguntarse si resulta importante analizar un esquema de

integración que, como el Tratado de Libre Comercio del Grupo de los Tres (Colombia,

México y Venezuela), generó diversas expectativas sin una expresión clara en la realidad de

sus objetivos y lineamientos planteados inicialmente. Aun cuando actualmente la atención

se concentra en la Unión Europea y en las propuestas de otros esquemas de integración

corno el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el MERCOSUR es importante

destacar que desde una perspectiva diferente podernos evaluar el papel del TLCG-3,

comprendiendo sus características y la forma en la que se fue implementando en los años

noventa e identificar la relación existente entre la reforma económica, apertura comercial y

la negociación del TLCG-3, además de las condiciones socio-económicas y políticas, y en

particular evaluar las condiciones de empleo de los países en busca de percibir algún

impacto, positivo o no, del TLCG-3.

Ante la integración regional autores como Diwan y Revenga (1995), se preguntan si ésta

representa una oportunidad o una amenaza para los trabajadores. La respuesta, según ellos,

depende de que los gobiernos apliquen o no políticas que aprovechen las oportunidades
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comercio beneficia al sector laboral; ello dependerá en gran medida de los objetivos de la

integración. de las legislaciones internacional. nacional Y. sobre todo regional. y de las

políticas internas en materia laboral.

En la investigación que pretendo realizar me he planteado el siguiente problema:

Identificar y analizar los cambios que están ocurriendo en el empleo urbano formal de

Colombia. México y Venezuela durante la década de los noventa para conocer la relación

de sus respectivos Estados (Gobiernos) con la situación del empleo y cómo el Tratado de

Libre Comercio del Grupo de los Tres representa. o no. una opción para solucionar las

condiciones de empleo existentes.

El problema en estudio está ocupando en la actualidad no sólo los espacios académicos sino

también el ámbito político. económico y social, por la serie de efectos e incertidumbres que

genera en el mundo laboral. Los significativos despidos como consecuencia del cierre de

plantas y la adquisición de nuevas tecnologías sofisticadas, la inestabilidad laboral son

algunos de los efectos generados por la reestructuración productiva, producto también de

las modificaciones del marco jurídico laboral que en los casos2 de Colombia, México y

Venezuela contempla la existencia de algunas de las formas de contratación atípica tales

como: Contratación a tiempo determinado o a término fijo, por obra determinada, temporal,

eventual, ocasional. accidental o transitorio, parcial. entre otros, para contrarrestar la crisis

que confronta el sector empresarial y para responder a las exigencias de la apertura externa.

Esto se ha traducido en un deterioro del empleo, bien conocido como empleo precario, y en

la merma de las posibilidades de satisfacer las necesidades básicas de subsistencia. entre

otros efectos.

Edna Castro (1995) afirma que una de las alteraciones importantes en el mundo del trabajo

es la creciente exclusión de los trabajadores -tanto en los países desarrollados como en

2 En Colombia (Véase los Arts. 3-7, 46-49, Y 64-78, Reforma Laboral Ley 50, Ley del Trabajo,1997);
México (Véase los Arts. 35-39, de la Ley Federal del Trabajo, 2000); y Venezuela (Véase los Arts. 72-77 y
112-115 de la Ley Orgánica del Trabajo, 1990 y 1997) referidos a las relaciones de trabajo, tipos de contrato
de trabajo y establidad laboral.
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aquellos en vías de desarrollo- y de las posibilidades para muchos de entrar o permanecer

en el mercado de trabajo, característica que ha sido analizada como "crisis del trabajo". Los

mercados de trabajo se vuelven más inciertos, disputados e inestables, lo que altera también

las formas como se establecen las relaciones y la división social del trabajo.

La inseguridad y precariedad en el mercado laboral, en el empleo, en el puesto de trabajo,

en el lugar de trabajo y en los ingresos son aspectos que se hacen presentes en un sistema

laboral flexible, por lo tanto es el trabajador quien corre el mayor riesgo e incertidumbre en

esta encrucijada laboral, la cual debe ser afrontada urgentemente no sólo por el sector

laboral (Trabajadores y Sindicatos) sino también por el Estado y por todos aquellos que nos

encontramos inmersos en este laberinto o encrucijada en la que se encuentra el mundo del

trabajo donde se establecen complejas relaciones entre Capital y Trabajo.

Los efectos generados por la inestabilidad laboral se enmarcan dentro de la redefinición de

la actual relación contradictoria entre Capital y Trabajo (Gorostiaga, 1991). A tal

redefinición no han escapado las naciones desarrolladas industrialmente y menos aún

podrían escapar los países que integran la región latinoamericana, Colombia, México y

Venezuela, los cuales por ser países en vías de desarrollo, son los más urgidos de construir

respuestas alternativas viables ante la encrucijada laboral que ha trascendido las fronteras.

Son variadas las razones que hacen de la Ciencia Política un ámbito propicio para el

análisis de la problemática laboral y para la elaboración de posibles salidas a la crisis por la

cual transita el sector laboral y el movimiento obrero como actor debilitado en el nuevo

escenario de la relación capital-trabajo.

Aun cuando el mercado de trabajo ha sido estudiado básicamente dentro de diversas

disciplinas, con diferentes niveles de profundidad y extensión considero que es necesario

analizar este tema dentro del campo de la Ciencia Política para observar el papel dual del

Estado como agente elaborador y ejecutor de las políticas económicas y sociales que

influyen sobre ese mercado y observar cómo el Estado (a través de su gobierno), a medida

que implementa la política económica (programa de ajuste económico), debe compensar los
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costos sociales generados por ésta sobre el empleo a través de la política social (Véase

Anexo N°l referido al Esquema General del Trabajo ).

Es de gran importancia conocer la acción del Estado (Gobierno) de Colombia, México y

Venezuela en materia de provisión de la fuerza de trabajo (programas de generación de

empleo, ámbito social) y en materia de protección de los intereses de los trabajadores, en

particular, la estabilidad laboral (Ley del Trabajo, ámbito legal) durante la década de los

años noventa. En los planteamientos sobre la flexibilidad laboral, el Estado desempeña un

papel crucial. El Estado es un generador de formas flexibles de empleo. Pero el papel más

importante del Estado, con relación a la flexibilidad laboral, no se refiere sólo a su función

como generador de empleos flexibles sino como productor de normas jurídicas flexibles

(vinculadas con el empleo). En efecto es el Estado quien regula el funcionamiento

institucional del mercado de trabajo y a quien compete por consiguiente la responsabilidad

principal de crear las normas jurídicas correspondientes.

Algunos estudios, dentro y fuera de la región latinoamericana, destacan que la política

social seguida por el Estado (Gobierno) en los últimos años -y la legislación social

promulgada como resultado de ello- ha tendido en una mayoría de países a favorecer la

flexibilidad del trabajo.

"La flexibilidad ha traído consigo un nuevo marco jurídico que ha institucionalizado toda

una serie de formas de empleo o de relaciones de trabajo que el Derecho del Trabajo

protector había considerado como formas no institucionales" (Hernández, 1989:45). Las

diferentes formas de flexibilidad laboral han conllevado a un debilitamiento de la

protección jurídica del trabajador (Ejem. Flexibilidad para el empleo y para el despido).

Una de ellas es la flexibilidad de la contratación laboral, denominada también flexibilidad

del mercado del trabajo, del empleo o flexibilidad externa la cual afecta la estabilidad

laboral, generando a su vez un aumento de las condiciones precarias del empleo en países

como Colombia, México y Venezuela.
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Este tipo de investigaciones contribuye a abrir un espectro en el campo de la Ciencia

Política para abordar el estudio de otra faceta del Estado, el cual como actor central

interviene en la sociedad (en el plano laboral) a través de las políticas públicas, políticas

sociales, económicas, entre otras, las cuales contemplan medidas dirigidas hacia el mercado

de trabajo, específicamente de empleo.

"Un estudio...de buena parte de la producción relevante para la Ciencia Política

Latinoamericana, Ciencia Política en Europa y en los Estados Unidos, nos permite

detectar los grandes temas de la ciencia política... " (Ramos Jiménez, 1981:57). Entre los

temas mencionados, el autor señala el de las relaciones internacionales y dentro de ella, los

proyectos de integración regional, los cuales no han sido abordados lo suficientemente.

A lo largo de todos estos años y a través de las diferentes experiencias de integración, la

dimensión estrictamente económica, y todavía más, prácticamente reducida en la mayoría

de las veces al ámbito comercial, prevaleció y se colocó en el centro de todos los procesos

de integración. Tímidamente se llegaba a reconocer una finalidad social a la integración,

prácticamente concebida como un subproducto del desarrollo. También se reconocía una

dimensión política a la integración que como Carlos Lleras Restrepo (1973 citado por

Candau y Socavino, 1995: 178) menciona, citando a Walter Hallstein (66-67), estaba

centrada en el papel del Estado: "La esencia política de todo proceso de integración (...)

consiste en que los Estados participan en el hecho económico de la integración y son ellos

los que fijan plazos y condiciones".

Hasta hoy se ha avanzado más en el análisis y el debate sobre el significado económico de

los acuerdos de integración que sobre su sentido socio-político. Es por ello que es de gran

importancia comprender la dimensión socio-política del proceso de integración subregional

y su relación con las condiciones del empleo existente.

La argumentación anterior contribuye en el planteamiento de las siguientes hipótesis, las

cuales se desarrollaran a lo largo del trabajo:
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1.- Colombia, México y Venezuela están intentando aplicar el paradigma de la flexibilidad

laboral (flexibilidad externa o del empleo) desde el año 1989.

2.- Dentro del paradigma flexible, el Estado mantiene el rol dual de implementar políticas

de ajuste económico, y a su vez compensar los costos sociales generados por ésta sobre el

empleo a través de la política social.

3.- Dentro de este paradigma, los gobiernos de Colombia, México y Venezuela intentan

buscar que los tratados de libre comercio, como el TLCG-3, contribuyan a afrontar la

situación del empleo mediante la implementación de las políticas de empleo (o a través del

establecimiento de aspectos laborales en sus acuerdos).

El objetivo central de esta investigación es analizar las condiciones del empleo urbano

formal de Colombia, México y Venezuela durante la década de los noventa para conocer la

relación de sus respectivos Estados (Gobiernos) con la situación del empleo y cómo el

Tratado de Libre Comercio del Grupo de los Tres (TLCG-3) puede representar, o no, una

opción para solucionar las condiciones de empleo existentes.

Los objetivos específicos que contribuyen para el alcance del objetivo central de la

investigación son los siguientes:

1) Precisar si existen modificaciones en el comportamiento del empleo en Colombia,

México y Venezuela en la década de los noventa.

2) Analizar la existencia de la flexibilidad del empleo en Colombia, México y Venezuela

durante la década de los noventa para describir la acción de sus respectivos Estados

(Gobiernos) en materia de empleo en el ámbito social (programas de generación de

empleo establecidos en los Planes de la Nación ) y en el ámbito legal (contratación y

estabilidad laboral contemplada en Ley del Trabajo).

3) Detectar si la integración regional (El TLCG-3) representa una opción que soluciona o

empeora las condiciones del empleo.

Para lograr la consecución de los objetivos planteados, el contenido de la investigación se

estructuró de la siguiente manera:

Un primer capítulo que comprende las consideraciones metodológicas del estudio: Diseño y

tipo de investigación, técnicas de recolección de datos, y el método utilizado (método
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comparativo y la estrategia de casos: El método comparativo entre países relativamente

análogos, propuesto por Arend Lijphart). En este capítulo se ofrecen algunos aportes

metodológicos basados en diversos autores, los cuales contribuyen en la compresión de un

estudio tan complejo como es el mercado laboral (empleo-desempleo), estos aportes

permiten, además facilitar el análisis comparativo de los países: En el Anexo N°2 se ofrece

un marco analítico para el estudio de las condiciones del empleo urbano en los tres países

en estudio, este marco es una propuesta metodológica, de René Zenteno (1995), que

facilitó el análisis comparativo de los tres países porque, como bien argumenta el autor, se

ajusta a cualquier estructura de empleo urbano de los países de la región latinoamericana; el

Anexo N°3 referido a la definición de las variables e indicadores que intervienen en los

análisis del mercado de trabajo: empleo y desempleo; el Anexo N° 4 sobre las pautas para

la realización de análisis sobre la situación de empleo (tipo de indicador, utilidad y

periodicidad); y el Anexo N° 5 relacionado con los aspectos centrales que contemplan las

Encuestas de Hogares por Muestreo para medir la fuerza de trabajo (empleo y desempleo)

en Colombia (DANE), México (INEGI) y Venezuela (OCEI).

Un segundo capítulo que contempla una aproximación a los principales enfoques teóricos y

conceptuales del empleo, desempleo e integración. Este capítulo intenta recoger los

principios fundamentales de cada teoría a partir de sus diferentes representantes y autores

más destacados, a fin de comprender los aspectos más relevantes del mercado laboral y la

integración a través de las principales corrientes económicas, políticas y sociales, aspectos

que se pueden apreciar en los cuadros comparativos que se presentan para cada enfoque

teórico. Este capítulo recoge uno de los principales paradigmas de los nuevos tiempos, el

paradigma de la flexibilidad laboral, el cual predomina en los tres países en estudio.

Un tercer capítulo que presenta la conformación y los aspectos más relevantes del TLCG-3

dentro del proceso de integración regional a fin de conocer sus objetivos, características,

lineamientos centrales, y su posible incidencia en la mejora de las condiciones del empleo

de sus países miembros.
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Un cuarto capítulo referido al Estado y empleo en los países miembros del Grupo de los

Tres en la década de los noventa. Tendencias y Cambios. Este capítulo tiene cuatro partes:

-La primera parte ofrece un breve panorama socio-económico de América Latina;

-La segunda, referida al Estado y empleo en los tres países en estudio en los años noventa,

se subdivide en dos partes: La primera referida a la flexibilidad laboral donde se destaca su

origen y sus caracteristicas más relevantes en América Latina, y en particular en Colombia,

México y Venezuela, destacando algunos aspectos de la flexibilización del empleo que han

ido introduciendo y legalizando los gobiernos de estos países a través de las legislaciones

laborales establecidas en cada uno de ellos (La flexibilización de la contratación laboral).

La otra parte, presenta los períodos constitucionales de los tres países en estudio a fin de

conocer la acción de sus respectivos gobiernos a través de las políticas de empleo trazadas

en los planes nacionales durante los años noventa.

-La tercera parte contempla el análisis comparativo del comportamiento, tendencias y

cambios del empleo urbano en Colombia, México y Venezuela durante los años noventa a

partir de las variables e indicadores que se destacan en el marco analítico metodológico

utilizado en el estudio. En este capítulo se ofrecen estadísticas en cuadros comparativos, los

cuales permiten visualizar la evolución de las condiciones del mercado laboral: empleo y

desempleo, a través de sus principales variables e indicadores en los tres países. A lo largo

de este capítulo se puede evaluar el papel del Estado (Gobierno) en las condiciones del

empleo existente en cada uno de los países en estudio.

-La útima parte referida a los aspectos laborales en la integración, y en particular del

TLCG-3 para evaluar su incidencia en las condiciones del empleo de sus países miembros.

Finalmente se presentarán una serie de conclusiones que a lo largo de este trabajo surgieron

como reflexiones que resultan apropiadas para la discusión. También se presentan en los

anexos algunas de las tablas, cuadros y otros aportes de este trabajo, los cuales fueron

construidos a partir de los datos y cifras recopiladas a través de diversas fuentes. Además,

se ofrece un glosario de las siglas de las instituciones, organismos, centros de investigación,

de documentación, bibliotecas y hemerotecas consultadas y/o visitadas, entre otros aspectos

(eventos, esquemas de integración regional), las cuales están presentes en el contenido del

trabajo.
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Este estudio es producto de una investigación documental, basada en información

secundaria de textos, revistas, estadísticas, informes, etc., realizados por instituciones

públicas y privadas, nacionales e internacionales. Cada fuente por su naturaleza y cobertura

distintas, permitió observar aspectos particulares de la compleja realidad ocupacional y

diferencias importantes en los criterios de captación y clasificación de la información. Sin

embargo, para efectos del análisis del comportamiento del empleo y desempleo en los tres

países en estudio, se seleccionaron aquellas fuentes de información que facilitaran la

comparación; además se recopilaron cifras de ciertas instituciones oficiales, aún cuando

éstas subregistran información, para poder construir los cuadros estadísticos a partir de

series cronológicas que permitieran visualizar el comportamiento de las variables en

estudio en los años noventa (Véase en el Capítulo II referido a las Consideraciones

Metodológicas, las instituciones públicas, privadas, nacionales e internacionales

seleccionadas para efectos de comparación). Entre algunos de los obstáculos y las

limitaciones que se presentan al realizar estudios comparativos a partir de datos secundarios

se pueden mencionar las siguientes:

1.- La discrepancia en los métodos y resultados, la diversidad de definiciones y de

mediciones de las variables de estudio, la incongruencia de los datos presentados por las

instituciones nacionales públicas y privadas, la existencia sólo de cifras estadísticas totales,

regionales o por ciudades principales, entre otras que dificultan los análisis comparativos.

2.- La tendencia hacia la globalización de las estadísticas socio-laborales bajo los

lineamientos de los organismos internacionales, a partir de los cuales se definen métodos y

variables que clasifican etnocéntricamente a los países. Esta situación revela la dificultad

para una desagregación de la información y la existencia de categorías impuestas y

determinadas desde afuera de los países, que en la mayoría de las veces, resultan extrañas a

las realidades nacionales. También revela la dificultad para comparar los datos de

diferentes organismos nacionales e internacionales. Sin embargo, como bien se explica en

las consideraciones metodológicas, aún cuando se hace uso de la data existente en los

diferentes organismos nacionales e internacionales se debe tener presente la diversidad de

metodologías existentes para recaudar, procesar, analizar y presentar los datos.



21

El estudio también requirió de viajes fuera de la Ciudad de Mérida (Caracas, San Cristóbal

Táchira, entre otras ciudades de Venezuela) y fuera del país (Colombia) a fin de recaudar

datos, y además obtener información de especialistas en el tema, y de otras personas claves

en este tipo de estudio. También se obtuvo información por vía INTERNET y se

establecieron contactos y discusiones con diferentes especialistas en el tema por Correo

Electrónico. El tema laboral es amplio y complejo por lo que considero que un estudio de

esta naturaleza no se agota totalmente con esta investigación, al contrario abre espacios

para el debate y una dimensión para estudiar más a fondo la problemática en estudio desde

la ciencia política.

Sin embargo, espero que los resultados de este trabajo contribuyan a esclarecer, aunque sea

de forma parcial, las múltiples interrogantes existentes de la encrucijada que representa el

mundo laboral y permita ir abriendo la ruta al establecimiento de nuevos planteamientos

que permitan indagar y profundizar aún más de cerca la problemática en estudio.

Esta investigación por lo tanto no agota el tema sino que apenas toca parte de él, por lo que

invitamos al lector/a a que penetre en el estudio y lo profundice desde otro ángulo y con

otras técnicas de análisis metodológico. Espero que este trabajo contribuya como un aporte

para la Ciencia Política y que permita abrir nuevos espacios para la reflexión.
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1) La etapa inicial ameritó de una exploración de todo el conjunto de fuentes

secundarias. Se requirió la realización de un arqueo bibliográfico, hemerográfico,

documental, estadístico y, en general, toda la variedad de material escrito sobre el

tema en estudio.

Para realizar el arqueo bibliográfico y hemerográfico fue necesario acudir a las

bibliotecas, hemerotecas, instituciones claves públicas y privadas dentro o fuera de la

ciudad de Mérida y del país1
, que disponían de la información que se requería para el

estudio (textos, revistas, informes, estadísticas, entre otras). Otra vía para obtener

información fue a través de la consulta a expertos o especialistas en el tema, que suelen

tener un buen conocimiento del material existente. Otra forma de obtener información

fue por INTERNET, Correo Electrónico y las bases de datos de ciertos centros de

investigación de diferentes universidades entre otros.

Cada fuente por su naturaleza y cobertura distintas, permitió observar aspectos

particulares de la compleja realidad ocupacional y las diferencias importantes en los

criterios de captación y clasificación de la información. Para efectos del análisis de las

condiciones del empleo en los países miembros del Grupo de Los Tres, sólo se

seleccionaron aquellas fuentes de información que facilitaron la comparación; además se

recopilaron cifras de instituciones oficiales, aun cuando éstas subregistran información,

para construir cuadros estadísticos a partir de series cronológicas que permitieran

visualizar el comportamiento de las variables en estudio en la década de los noventa.2

1 Véase la lista de Instituciones, Organismos, Centros de Investigación, Centros de Documentación,
BibliotecaslHemeroteeas Consultadas (C) y/o Visitadas (V) en el Glosario de Siglas.

2 Las siguientes instituciones públicas, privadas, nacionales e internacionales establecen diferentes
criterios para definir Ymedir las dimensiones, variables e indicadores y para clasificar, organizar, procesar
y presentar los resultados de los datos. Sin embargo, se seleccionaron algunas de eUas para efectos de
Comparación: DANE (Colombia), INEGI (México), OCEI (Venezuela), PREALC, OIT, CELADE,
CEPAL, FLACSO, OPS-oMS, BID, BM, PNUD-oNU, OCDE, Ministerio del Trabajo, Departamento de
Planeación, CORDIPLAN, entre otras. (Véase Glosario de Siglas).


















