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Prólo go

“Es un de ber ha cer pros pe rar la em pre sa,
pero no sólo para ga nar di ne ro”.

Enri que Shaw, em pre sa rio ar gen ti no

La in ves ti ga ción en las re la cio nes obre ro-pa tro na les en PyMEs es
un es tu dio acu cio so de un tema to ral en la pro duc ti vi dad no sólo de
la ren ta bi li dad de la em pre sa si no de las ne ce si da des de sus co la -
bo ra do res, to dos ellos va lio sos. Ante la au sen cia de in ves ti ga ción
en este tipo de te mas, la obra re pre sen ta un par tea guas e in vo lu cra
a un seg men to de la ac ti vi dad eco nó mi ca (es tu dian tes, aca dé mi cos, 
tra ba ja do res y PyMEs). Asi mis mo, es plau si ble la in cor po ra ción de
es tu dian tes de li cen cia tu ra para rea li zar esta in ves ti ga ción ya que,
pro pi cia víncu los de co la bo ra ción en tre doc to res, maes tros, es tu -
dian tes y PyMEs, como re sul ta do los jó ve nes se acer can a la ex pe -
rien cia aca dé mi ca de las re la cio nes obre ro-pa tro na les y así evi tar
el caer en vi cios que se re pli can en las or ga ni za cio nes.

A ni vel país des ta can las em pre sas de no mi na das PyMEs, que se
re fie re a uni da des eco nó mi cas pe que ñas o me dia nas en cuan to a
nú me ro de tra ba ja do res o vo lu men de in gre sos, ade más, re pre sen -
tan una fuente de trabajo formal.

Es de sea ble que en la re la ción-obre ro pa tro nal se pro cu re la in -
cor po ra ción de bue nas prác ti cas, so bre todo erra di car los ca sos de
dis cri mi na ción y aco so la bo ral, lo que per mi ti ría aten der as pec tos
psi co ló gi cos y fí si cos para que los co la bo ra do res pue dan de sa rro -
llar se y cons truir jun to con la organización un plan de vida y
carrera.
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El do cu men to que nos pre sen tan es una am plia na rra ti va em -
pre sa rial sus ten ta da en el aná li sis fac to rial en igual dad de gé ne ro y
los au to res de mues tran un fuer te com pro mi so con la do cen cia, in -
ves ti ga ción y ex ten sión de la cul tu ra, va lo res fun da men ta les de las
ins ti tu cio nes de en se ñan za su pe rior, por ello, los ex hor to a leer
esta obra que re pre sen ta el re sul ta do de un ar duo tra ba jo co la bo -
ra ti vo, que si bien, se rea li zó en el Esta do de Ve ra cruz, se pue de re -
pli car en los 31 Esta dos res tan tes del país para contribuir en la
Responsabilidad Social Organizacional.

Una in te re san te pro pues ta que fa ci li ta la pro fe sio na li za ción de
las PyMEs en te mas de re la ción obre ro-pa tro nal y al mis mo tiem po, 
el acep tar y pro mo ver una cul tu ra que nos per mi te ser al ta men te
cons cien tes y pro duc ti vos, por lo an te rior, apro ve cho este es pa cio
para brin dar la más cor dial fe li ci ta ción a la Dra. Eda lid Álva rez Ve -
láz quez aca dé mi ca de tiem po com ple to de la Fa cul tad de Con ta du -
ría de la Uni ver si dad Ve ra cru za na, cam pus Túx pam, y a los
Doc to res Adria na Ruiz Be rrío, Omar Arody Flo res, Nancy Ve ró ni ca
Sán chez Sulú, Lá za ro Sa las, Sau lo Sin fo ro so Mar tí nez, ads cri tos a la
Universidad Veracruzana, Universidad de Montemorelos y la
Universidad Autónoma del Carmen.

L.C. José Lino Rodríguez Sánchez
Se cre ta rio Ge ne ral

Aso cia ción Na cio nal de Fa cul ta des
y Escue las de Con ta du ría y
Administración, ANFECA.
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Introducción

¿Quién es el más gran de em pre sa rio en Mé xi co? Es muy pro ba ble
que sal ten a la men te nom bres como Car los Slim Helú, Lo ren zo
Zam bra no Tre vi ño, Ri car do Sa li nas Plie go, Lo ren zo Ser vit je Sen -
dra, en tre otros. Sin em bar go, cuan do se ha bla de gran des em pre -
sa rios, exis ten nom bres que no evo ca nues tra me mo ria ni inun dan
los di fe ren tes me dios de co mu ni ca ción. Ellos son, no obs tan te, los
que de fi ni ti va men te mue ven la eco no mía de Mé xi co, ya que ge ne -
ran la ma yor can ti dad de em pleos en el país y se es fuer zan día a día
por en tre gar pro duc tos y ser vi cios para sa tis fa cer las ne ce si da des
de los con su mi do res. Estos em pren de do res y em pre sa rios di ri gen
las mi croem pre sas, las pe que ñas y me dia nas em pre sas (PyMEs)
del país.

De acuer do con los da tos del Di rec to rio Esta dís ti co Na cio nal de
Uni da des Eco nó mi cas (DENUE), a mar zo de 2020, en el Sis te ma de
Admi nis tra ción Tri bu ta ria (SAT) apa re cen re gis tra das 5 447 589
uni da des eco nó mi cas ac ti vas, de las cua les el 93.55% son mi croem -
pre sas, 6.16% son PyMEs y solo el 0.29% son gran des em pre sas.

 En tér mi nos de em plea bi li dad, en 5 096 725 uni da des eco nó mi -
cas, que re pre sen tan el 93.56% del to tal, en las que la bo ran me nos
de 10 em plea dos. 335 339 uni da des eco nó mi cas son PyMEs; es de -
cir, en ellas la bo ran de 6 a 250 em plea dos, y equi va len al 6.16%.
Solo 15 545 uni da des eco nó mi cas, que co rres pon den al 0.29%,
con tra tan a más de 251 em plea dos, por lo que que dan cla si fi ca das
como gran des em pre sas.

En este mar co con cep tual, al ob ser var la com po si ción del te ji do
em pre sa rial me xi ca no, se es ta ble ce que el 94% son mi croem pre sas 
y el 6.16% son PyMEs.

Por lo an te rior, la Uni ver si dad Ve ra cru za na, la Uni ver si dad de
Mon te mo re los y la Uni ver si dad Au tó no ma del Car men se han uni -
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do para ge ne rar una se rie de es tu dios que per mi tan com par tir in -
ves ti ga cio nes apo ya das en me to do lo gías cua li ta ti vas y
cuan ti ta ti vas per ti nen tes y ac tua les que pue dan ser vir como base
para la toma de de ci sio nes ge ren cia les.

La pre sen te obra se en cuen tra es truc tu ra da en cin co ca pí tu los y 
se de ri va de una in ves ti ga ción rea li za da a PyMEs ubi ca das en la
Ciu dad de Tux pan, Ve ra cruz. Se de fi ne el es ta do que guar da la re la -
ción obre ro-pa tro nal en tér mi nos de equi dad de gé ne ro, dis cri mi -
na ción, aco so la bo ral y po lí ti cas de re cur sos hu ma nos. Se toma en
con si de ra ción lo dis pues to por or ga nis mos in ter na cio na les y na -
cio na les, como la Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo (OIT), la
Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das (ONU) y la Se cre ta ría de Tra -
ba jo y Pre vi sión So cial (STPS), or ga ni za cio nes que en fa ti zan los
fac to res que afec tan la re la ción obre ro-pa tro nal en tér mi nos de
pro duc ti vi dad laboral.

El abor da je se rea li za se gún las di fe ren tes áreas dis ci pli na res,
como la ad mi nis tra ti va, la ju rí di ca y de la res pon sa bi li dad so cial
em pre sa rial. 

Los re sul ta dos ob te ni dos pre ten den sen si bi li zar a los em pren -
de do res y em pre sa rios so bre las ne ce si da des y po si bi li da des de ac -
ce der a cer ti fi ca cio nes y/o dis tin ti vos pre vios, como la cer ti fi ca ción 
en la Nor ma Me xi ca na NMX-025-SCFI-2015 en igual dad la bo ral y
no dis cri mi na ción (NMX-025-SCFI-2015), para el caso de em pre sas 
pri va das. Y en el caso de em pre sas pú bli cas, la apli ca ción del Pro to -
co lo para la pre ven ción de con duc tas de hos ti ga mien to se xual y
aco so se xual en la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral, am bas con du cen
a la pre pa ra ción y cul tu ra de ob ten ción del dis tin ti vo de Res pon sa -
bi li dad So cial Empre sa rial (RSE) .

Les in vi ta mos a leer este li bro que he mos pre pa ra do y es pe ra -
mos que pue da apor tar con un gra no de are na al ma ra vi llo so mun -
do de la ad mi nis tra ción de las PyMES

Los au to res
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Capítulo 1

Antecedentes del estudio de la relación obrero-patronal

Entre los ex per tos y en las di fe ren tes fuen tes, exis te un de ba te tan -
to de los con cep tos como de los en fo ques so bre los di ver sos fac to -
res que pue den in ter ve nir de la re la ción obre ro-pa tro nal sin que
ha yan lle ga do a un acuer do to tal, por lo que en esta sec ción se pre -
sen tan solo al gu nas apro xi ma cio nes al tema des de una pers pec ti va
ge ne ral. 

Este li bro es el pri me ro, de una se rie de li bros, pre pa ra dos para
abor dar el tema de la re la ción obre ro pa tro nal en las PYMEs en Mé -
xi co. A con ti nua ción, se pre sen ta la pri me ra par te de la fun da men -
ta ción con cep tual so bre el tema, la cual se irá com ple men tan do al
en tre gar otros li bros con los re sul ta dos de los es ta dos en los cua les
se está de sa rro llan do esta in ves ti ga ción.

1.1 Aportes a la conceptualización de la relación
obrero-patronal

Sin pre ten der lle gar al ori gen de la re la ción obre ro-pa tro nal y de -
ter mi nar su evo lu ción, se ini cia la dis cu sión de este tra ba jo con el
plan tea mien to rea li za do por el pre cur sor de la eco no mía, Adam
Smith (1723–1790), en el ini cio de su obra La ri que za de las na cio -
nes, don de ana li za la di vi sión del tra ba jo y sus efec tos, y con si de ra
el pro ce so de ope ra ción en la ma nu fac tu ra, la agri cul tu ra, la ga na -
de ría, la he rre ría y la car pin te ría, en tre otras.

Allí, él des cri be, por ejem plo, cada una de las ac ti vi da des de los
obre ros y el nú me ro de em plea dos ne ce sa rio para rea li zar un pro -
ce so de pro duc ción, la sub di vi sión de los em pleos y la co mer cia li za -
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ción de los pro duc tos. Ana li za tam bién las ne ce si da des de
he rra mien tas y ma qui na rias e iden ti fi ca dos as pec tos prin ci pa les
en la re la ción obre ro-pa tro nal. El pri me ro lo cons ti tu ye el em pre -
sa rio o due ño, que tie ne el su fi cien te cau dal para com prar la ma qui -
na ria, las he rra mien tas, ade lan tar los ma te ria les de la obra, su plir
los sa la rios y man te ner se hasta concluir la manufactura. El
segundo es el obrero o persona que recibe el salario. 

El eco no mis ta y fi ló so fo men cio na, ade más, que los in te re ses de
es tas dos par tes en nin gún modo pue den con si de rar se los mis mos.
El obre ro de sea sa car lo más y el em pre sa rio dar lo me nos que pue -
de (Smith, 2002 pp. 70). 

En los es cri tos de los de no mi na dos pio ne ros de la ad mi nis tra -
ción, tam bién se en cuen tran re fe ren cias so bre la re la ción obre -
ro-pa tro nal. Aquí se men cio na una sín te sis de los prin ci pa les
fac to res plan tea dos por Fre de rick Wins low Tay lor, pa dre de la ad -
mi nis tra ción cien tí fi ca, Hen ri Fa yol, de la teo ría clá si ca de la ad mi -
nis tra ción, ade más, Max We ber, Frank y Lillian Gilbreth y Charles
Clinton Spaulding.

Fre de rick Wins low Tay lor (1856-1915) se in te re só por es tu -
diar los pro ce sos pro duc ti vos en Mid va le Steel, y mos tró es pe cial
preo cu pa ción por la re la ción obre ro-pa tro nal al te ner como ob je ti -
vo que los tra ba ja do res lle va ran a cabo el pro ce so pro duc ti vo en
con di cio nes ade cua das para lo grar la ca li dad y que, al mis mo tiem -
po, ob tu vie ran una re mu ne ra ción jus ta a través del pago de
incentivos por pieza producida.

El quin to prin ci pio que enun ció en su li bro Los prin ci pios de la
ad mi nis tra ción cien tí fi ca de cla ra que la em pre sa debe fo men tar el
pro gre so de to dos los tra ba ja do res en la me di da de sus po si bi li da -
des, con el fin de lo grar ma yor pros pe ri dad de ellos y de la com pa -
ñía mis ma, en un plan tea mien to cla ro de ge ne rar una re la ción que
be ne fi cia ra a am bas par tes (Hei zer et al., 2020; Koontz y Weih rich,
2015; Rob bins et al., 2017)

Hen ri Fa yol (1841–1925), quien iden ti fi có cin co fun cio nes
prin ci pa les en la ad mi nis tra ción (la pla nea ción, la or ga ni za ción, la
in te gra ción, di rec ción y con trol), tam bién pro pu so 14 prin ci pios
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fun da men ta les, en tre los cua les se en cues tran al gu nos di ri gi dos a
la re la ción obre ro-pa tro nal, como la di vi sión del tra ba jo, la au to ri -
dad, la uni dad de man do, la uni dad de di rec ción, la equi dad, la es ta -
bi li dad del per so nal y la re mu ne ra ción, con los cua les se bus ca un
me jor de sem pe ño or ga ni za cio nal y, tam bién, un mejor desarrollo
del empleado (Koontz y Weihrich, 2015; Robbins et al., 2017).

Max We ber (1864–1920) rea li zó una de sus ma yo res con tri bu -
cio nes al con si de rar la em pre sa como un con jun to, vis ta des de sus
es truc tu ras de po der y pa tro nes de com por ta mien to. Él, a par tir de
sus es tu dios so bre la ra cio na li za ción, pro por cio nó a la teo ría y a la
prác ti ca de la ad mi nis tra ción ele men tos para el aná li sis de la re la -
ción obre ro-pa tro nal, como la de mo cra cia, el com por ta mien to, la
au to ri dad y los as pec tos esen cia les de la teo ría de la bu ro cra cia
(Koontz y Weihrich, 2015; Petrella, 2007; Robbins et al., 2017).

Frank (1868-1924) y Li llian Gil breth (1878-1972) de sa rro lla -
ron es tu dios so bre el pro ce so pro duc ti vo. Fue ron pio ne ros del es -
tu dio de tiem pos y mo vi mien tos, y se en fo ca ron en re du cir pa sos
in ne ce sa rios o que cau sa ban fa ti ga. Como Li llian era psi có lo ga, se
in te re sa ron tam bién en los fac to res so cia les de la re la ción obre -
ro-pa tro nal (Hei zer et al., 2020; Koontz y Weihrich, 2015; Robbins
et al., 2017).

De igual ma ne ra, Char les Clin ton Spaul ding (1874–1952) apor -
tó ele men tos para el aná li sis de la re la ción obre ro-pa tro nal, ta les
como el li de raz go trans for ma cio nal, el de sa rro llo del em plea do, la
di ver si dad, la cul tu ra or ga ni za cio nal y la res pon sa bi li dad so cial
corporativa (Robbins et al., 2017).

Los con cep tos de sa rro lla dos por es tos pio ne ros en la teo ri za -
ción de la dis ci pli na ad mi nis tra ti va se man tie nen has ta la ac tua li -
dad. Por ejem plo, en el ar tícu lo 20 de la Ley Fe de ral del Tra ba jo
(Cá ma ra de Di pu ta dos del H. Con gre so de la Unión, 2019) se de fi ne
la re la ción la bo ral como la pres ta ción de un tra ba jo per so nal sub -
or di na do a una per so na me dian te el pago de un sa la rio. En esta re -
la ción de tra ba jo se iden ti fi can dos fi gu ras: el em plea dor y el
em plea do y/o tra ba ja dor.

23

Capítulo 1 - Antecedentes del estudio de la relación obrero-patronal



La OIT (2019) se ña la que la sola exis ten cia de una re la ción la bo -
ral es la con di ción ne ce sa ria para que se apli quen las le yes de tra -
ba jo y se gu ri dad so cial des ti na das a los empleados.

Ló pez Cha nez et al. (2010) iden ti fi can al gu nas ca rac te rís ti cas
es pe cí fi cas en los tra ba ja do res que son cau sa de que exis tan cier tos 
ras gos com ple jos en la re la ción obre ro-pa tro nal, en tre ellas, el ni -
vel de edu ca ción, mo ti va ción, sa tis fac ción, con di cio nes fa mi lia res y 
eco nó mi cas, in te re ses, ex pec ta ti vas, ob je ti vos, an ti güe dad, opor tu -
ni da des, je rar quías y ro les. Aun que tam bién aña de los ob je ti vos y
fi lo so fía del sin di ca to y de la em pre sa. Ade más, se ha llan intereses
particulares de los integrantes de ambos grupos de representantes.

Sin em bar go, aun cuan do la re la ción obre ro-pa tro nal esté ti pi fi -
ca da, exis ten si tua cio nes que la frac tu ran y pro vo can con flic tos.
Estos es tán ac tual men te en es tu dio y bajo su per vi sión, ya que exis -
ten dis po si cio nes y or ga nis mos le ga les, des de el ám bi to in ter na cio -
nal has ta el lo cal, en car ga dos de cer cio rar se de que no exis tan
in cum pli mien tos (de ma ne ra di rec ta o in di rec ta, in ten cio nal o no)
por si tua cio nes re la cio na das con la dis cri mi na ción, equi dad de gé -
ne ro, aco so laboral o políticas de recursos humanos, entre los
motivos más sobresalientes.

Como par te de la res pon sa bi li dad so cial em pre sa rial, se han es -
ta ble ci do dis tin ti vos o cer ti fi ca cio nes vo lun ta rias que per mi ten in -
da gar so bre el es ta do que guar da la re la ción obre ro-pa tro nal. En
Mé xi co, por ejem plo, exis te la Nor ma Me xi ca na
NMX-025-SCFI-2015 en Igual dad La bo ral y No Dis cri mi na ción, que
coin ci de con or ga nis mos in ter na cio na les, como la OIT y la Co mi -
sión de De re chos Hu ma nos (CNDH), con res pec to a las di men sio -
nes que de ben re fle jar las con di cio nes de la re la ción
obre ro-pa tro nal, con el fin de iden ti fi car si tua cio nes de dis cri mi na -
ción, acoso laboral, equidad de género, políticas prácticas de
recursos humanos, entre otros.

San ta na (2019) ex pre sa que el com pro mi so de la em pre sa, lla -
ma do Res pon sa bi li dad So cial Empre sa rial (RSE), im pul sa prác ti cas 
más hu ma nas y cons cien tes de la ca li dad de vida de los co la bo ra do -
res, pro vee do res, alia dos de to dos los lu ga res y gru pos de in te rés,
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que con for man el mo de lo de ne go cio. Esto se lo gra a tra vés de la
ins ta la ción de am bien tes sa lu da bles de tra ba jo, in di ca la Orga ni za -
ción Mun dial de la Sa lud [OMS] (2013), quien de ter mi na que es tas
con di cio nes se de ben a que im pac ta en el bie nes tar de los tra ba ja -
do res y sus fa mi lias, así como en la pro duc ti vi dad, la com pe ti ti vi -
dad y la sostenibilidad de las empresas y, por ende, de las
economías de los países y del mundo.

La RSE, de acuer do con Ca ji ga (2013), es el com pro mi so cons -
cien te y con gruen te de cum plir in te gral men te con la fi na li dad de la
em pre sa, tan to en lo in ter no como en lo ex ter no, al tiem po que con -
si de ra as pec tos eco nó mi cos, so cia les y am bien ta les de to dos sus
par ti ci pan tes, y mues tra res pe to por las per so nas, los va lo res éti -
cos, la co mu ni dad y el me dio am bien te. Al ha cer lo, contribuye con
la construcción del bien común.

Car nei ro (2004, ci ta do por De Pe le kais y Agui rre, 2008) se ña la
que la RSE está de li mi ta da en dos fa ses: (a) el in ter no, que com -
pren de a los aso cia dos y tra ba ja do res, y (b) el ex ter no, que está re -
la cio na do con la co mu ni dad, los pro vee do res y los clientes. Por su
parte,

So to ma yor y So te lo (2008) men cio nan que las es fe ras del
queha cer so cial men te res pon sa ble de las em pre sas son las re la cio -
nes lea les de la com pe ten cia, con ci lia ción de vida per so nal y la bo -
ral, la po lí ti ca pu bli ci ta ria y el voluntariado corporativo.

No se debe con fun dir la RSE con solo re ci clar, otor gar do na ti vos
y pa tro ci nios. Va más allá. La Co mi sión de Co mu ni da des Eu ro peas
(2001) ar gu men ta al res pec to que, al ser so cial men te res pon sa -
bles, las em pre sas in te gran de ma ne ra vo lun ta ria, en sus ope ra cio -
nes co mer cia les y sus re la cio nes con sus in ter lo cu to res, las
preo cu pa cio nes so cia les y me dioam bien ta les. Es de cir, se in vier te
más en el ca pi tal humano, en el entorno y en sus relaciones con sus
interlocutores.

La fase in ter na de la RSE debe ser el ini cio de una cul tu ra sus ten -
ta ble, que cree am bien tes de tra ba jo sa lu da bles, don de haya una
bue na co mu ni ca ción y se res pe ten los de re chos la bo ra les, la éti ca y
la jus ti cia de las políticas organizacionales.
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En vir tud de lo an te rior, la pre sen te in ves ti ga ción bus ca diag -
nos ti car ele men tos que in ter fie ren en el sano am bien te obre ro-pa -
tro nal de las PyMEs, que re pre sen tan el ma yor por cen ta je en la
com po si ción eco nó mi ca, con lo que se ob ten drá evi den cia de las
po si bi li da des que po seen es tas em pre sas para alcanzar los
distintivos que promueven la RSE.
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Capítulo 2

Marco teórico: Factores que afectan la relación
obrero-patronal

El tema de la re la ción que exis te en tre los tra ba ja do res, lla ma dos
tam bién obre ros, y sus pa tro nes o je fes, ha sido am plia men te es tu -
dia do y co men ta do tan to por es pe cia lis tas como por inex per tos de -
bi do a la im por tan cia que po see su na tu ra le za, las aris tas que pue de 
pre sen tar y las con se cuen cias po si ti vas y ne ga ti vas que im pli ca.

Por lo an te rior, se hará, a la vez, un re pa so pro fun do y per ti nen -
te, de los di fe ren tes au to res y es tu dio sos de la te má ti ca, como mar -
co de re fe ren cia para el estudio presentado.

2.1. Relación obrero-patronal

Gó mez Bus ti llo (2018) sub ra ya la im por tan cia de que exis ta una
bue na re la ción obre ro-pa tro nal, ya que este he cho ge ne ra es ta bi li -
dad eco nó mi ca y cre ci mien to, lo que ga ran ti za al tra ba ja dor, en su
ca rác ter de in di vi duo, el de re cho de ase gu rar les, a él y a su fa mi lia,
bie nes tar y pros pe ri dad en di ver sos ám bi tos.

La OIT (2003) se ña la que, bajo este con tex to, se es ta ble cen las
con di cio nes de de re cho la bo ral ope ra bles a ni vel in ter na cio nal. La
OIT (2012) y la ONU (2010) coin ci den al pre ci sar que to dos los se -
res hu ma nos, sin dis tin ción de raza, cre do y sexo, tie nen de re cho a
as pi rar al ob je ti vo del bie nes tar ma te rial y su de sa rro llo es pi ri tual
en con di cio nes de li ber tad y dig ni dad, de seguridad económica y en 
igualdad de oportunidades.

En Mé xi co está pre vis to el con cep to de tra ba jo dig no y de cen te
en la Ley Fe de ral del Tra ba jo (Cá ma ra de Di pu ta dos del H. Con gre so
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de la Unión, 2012), que es ta ble ce en su ar tícu lo se gun do el res pe to
ple no a la dig ni dad hu ma na del tra ba ja dor y en fa ti za los si guien tes
as pec tos:

1. La au sen cia de dis cri mi na ción, ya sea por ori gen ét ni co o na -
cio nal, gé ne ro, edad, dis ca pa ci dad, con di ción so cial, de sa lud y mi -
gra to ria, re li gión, opi nio nes, pre fe ren cias sexuales o estado civil.

2. El de re cho de ac ce so a la se gu ri dad so cial y a per ci bir un sa la -
rio re mu ne ra dor.

3. La ca pa ci ta ción con ti nua para in cre men tar la pro duc ti vi dad
con be ne fi cios compartidos.

4. Exis ten cia de con di cio nes óp ti mas de se gu ri dad e hi gie ne en
pre ven ción de ries gos de trabajo.

2.1.1 Dimensiones del estudio de la relación obrero-patronal

Se gún di fe ren tes es tu dios (Gar cía et al., 2008; Uri be et al., 2011;
Ordó ñez Bar ba, 2018; Me nautt Cham pi, 2018; Ba rre na-Mar tí nez et
al., 2016), los di ver sos as pec tos de la re la ción obre ro-pa tro nal se
pue den agru par en cua tro di men sio nes: dis cri mi na ción (DIS),
equi dad de gé ne ro (EG), aco so la bo ral (AL) y po lí ti cas de re cur sos
hu ma nos (PRH), que son las con si de ra das en el pre sen te es tu dio y
se ela bo ran a con ti nua ción en ese or den.

2.2 Discriminación laboral

La dis cri mi na ción es una con duc ta cul tu ral men te fun da da, sis te -
má ti ca y so cial men te ex ten di da de des pre cio con tra una per so na o
gru po de per so nas. Esa con duc ta tie ne su fun da men to en un pre jui -
cio ne ga ti vo o en un es tig ma re la cio na do con al gu na des ven ta ja in -
me re ci da y tie ne por efec to, in ten cio nal o no, da ñar los de re chos y
li ber ta des fun da men ta les del in di vi duo o gru po con si de ra do el
blan co de ese re cha zo (Ro drí guez Ze pe da, 2006).

El de re cho an ti dis cri mi na to rio eu ro peo iden ti fi ca seis ras gos
en la dis cri mi na ción, dos de ellos (gé ne ro y et nia/raza) se pa de cen
de modo más in ten so; aun que los res tan tes (re li gión/con vic cio nes, 
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orien ta ción/iden ti dad se xual, edad y dis ca pa ci dad) se ha llan en
pro ce so de equiparación (Rey y Giménez, 2010).

Cas tro Cas tro (2001), en esa mis ma di rec ción, des cri be como
dis cri mi na ción la bo ral a toda dis tin ción, ex clu sión o pre fe ren cia
que se ma ni fies ta den tro de una re la ción de tra ba jo y que se basa en 
di ver sos cri te rios, como la raza, co lor, sexo, re li gión, sin di ca ción,
opi nión po lí ti ca del obre ro, o cual quier otro cri te rio que se con si de -
re irra cio nal o in jus ti fi ca do, y que, ade más, al te re o anu le la igual -
dad de tra to en el em pleo y la ocu pa ción. Aquí se in clu ye la
afec ta ción de las con di cio nes de tra ba jo, la ca pa ci ta ción y for ma -
ción pro fe sio nal, la igualdad salarial por un trabajo de igual valor y
la seguridad en el empleo.

La OIT (2019) men cio na que la dis cri mi na ción la bo ral se ma ni -
fies ta cuan do una per so na es no ta ble men te me nos fa vo re ci da por
si tua cio nes que no guar dan re la ción con las com pe ten cias que po -
sea o las ca li fi ca cio nes exi gi das para el em pleo. To dos los em plea -
dos y as pi ran tes a un pues to de tra ba jo tie nen de re cho a re ci bir el
mis mo tra to, in de pen dien te men te de cual quier otro atri bu to, ex -
cep to su ca pa ci dad para ha cer el tra ba jo. Esta or ga ni za ción tam -
bién es pe ci fi ca que la dis cri mi na ción pue de pre sen tar se en la etapa 
previa a la contratación, durante el empleo o al término del
contrato.

2.2.1 Dis cri mi na ción sa la rial

Se de tec ta cuan do las di fe ren cias en la re mu ne ra ción no se de ben a
la pre sen cia de di fe ren cias en la pro duc ti vi dad, se gún McCon nell y
Brue (1997), cuya de fi ni ción com par ten la Man co mu ni dad de Ser -
vi cios (MISSEM, 2015) y la Fun da ción Acción Pro De re chos Hu ma -
nos De si gual dad Eco nó mi ca (FAPDH, 2017).

2.2.2 Eta pas de la dis cri mi na ción

Va rios au to res (Cas tro Cas tro, 2001; FAPDH, 2017; OIT, 2003; Ba -
que ro et al., 2000) coin ci den al men cio nar que exis ten di fe ren tes
eta pas de la dis cri mi na ción que se pre sen tan du ran te la re la ción
obre ro-pa tro nal.
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La pri me ra de ellas es la dis cri mi na ción pre via al em pleo, que se 
ma ni fies ta cuan do un gru po de tra ba ja do res pre sen ta ta sas de de -
sem pleo sus tan cial men te ma yo res que las de otro gru po. Esta se
debe a que las per so nas pue den ser ex clui das o, in clu so, di sua di das
de as pi rar a un em pleo por mo ti vos de raza, sexo, religión o
discapacidad.

Uno de los obs tácu los pre vios a la con tra ta ción son los re qui si -
tos de em pleo. Ejem plos de ello pue den ser las prue bas de VIH y de
em ba ra zo, en tre otras. Tam bién se con si de ra dis cri mi na ción pre -
via el caso de la rein cor po ra ción, es de cir, des pués de haberse
alejado del puesto.

La se gun da eta pa de la dis cri mi na ción es la que su ce de du ran te
el em pleo, y se re la cio na con las li mi ta cio nes u obs tácu los que un
tra ba ja dor pue da ex pe ri men tar en re la ción con las opor tu ni da des
de as cen so y/o de sa rro llo pro fe sio nal, aun cuan do sus ca pa ci da des
y cua li da des la bo ra les es tán en igualdad de condiciones de otros
que sí participan.

La ter ce ra es la dis cri mi na ción que se da al tér mi no del con tra to
que, como su des crip ción lo in di ca, se pre sen ta al mo men to del des -
pi do y sus cau sas son poco cla ras o injustificadas.

2.2.3 Ti pos de dis cri mi na ción

Ba que ro et al. (2000) men cio nan que la dis cri mi na ción se cla si fi ca
en dos ti pos, la di rec ta y la in di rec ta, y se des cri ben a con ti nua ción:

1. La dis cri mi na ción di rec ta se ma ni fies ta cuan do la nor ma ti va,
las le yes o las po lí ti cas ex clu yen o des fa vo re cen ex plí ci ta men te a
cier tos tra ba ja do res de bi do a ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas, como la
opi nión política, el estado civil o el sexo.

2. La dis cri mi na ción in di rec ta se pre sen ta cuan do dis po si cio nes 
y prác ti cas de ca rác ter apa ren te men te im par cial re dun dan en per -
jui cio de un gran nú me ro de in te gran tes de un co lec ti vo de ter mi na -
do, in de pen dien te men te de que es tos cum plan o no con los
re qui si tos exigidos para ocupar el puesto de trabajo.
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2.3 Equi dad de gé ne ro

Va rias or ga ni za cio nes (FIDA, 2012; CNDH, 2019; ONU, 2018; ONU,
2010) de fi nen la equi dad de gé ne ro como la igual dad de par ti ci pa -
ción de acuer do con sus ca rac te rís ti cas que de ben pre va le cer en la
com po si ción de un con jun to, es de cir, se debe dar pree mi nen cia a
las ap ti tu des, los co no ci mien tos y ha bi li da des, no a la con di ción de
gé ne ro. Así tam bién, pue de de fi nir se como el tra to im par cial a mu -
je res y hom bres de acuer do con sus ne ce si da des res pec ti vas; es de -
cir, un tra to igua li ta rio o uno di fe ren cia do, pero equi va len te en lo
que se re fie re a los de re chos, los be ne fi cios, las obli ga cio nes y las
po si bi li da des.

Aún no se ha in ter na li za do que el en fo que de gé ne ro no es un
en fo que ex clu si vo para las mu je res, en fa ti za Mon ta ño (2010). Si
bien son ellas quie nes prin ci pal men te han lu cha do para su in cor -
po ra ción en to das las es fe ras de ac tua ción del Esta do, be ne fi cia
tan to a mu je res como a hom bres. Es un en fo que para la de mo cra cia
y para la so cie dad. En ri gor, la igual dad de gé ne ro es un indicador
de cuán democrático es un sistema.

Es tal la im por tan cia de la equi dad de gé ne ro, que ocu pa un ob -
je ti vo prio ri ta rio en el lu gar nú me ro cin co es ta ble ci do en la Agen da 
2030 para el De sa rro llo Sos te ni ble (ONU, 2018), cuya in ten ción es -
pe cí fi ca es lo grar la igual dad en tre los gé ne ros y em po de rar a to das
las mu je res y las ni ñas. Des de el ám bi to la bo ral, la OIT (1998) pro -
mue ve opor tu ni da des de un tra ba jo de cen te para mu je res y hom -
bres, en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad
humana.

La STPS (2009) ha es ta ble ci do in di ca do res que per mi ten otor -
gar dis tin ti vos vo lun ta rios de cum pli mien to con la
NMX-R-025-SCFI-2015, que po see los si guien tes ejes: in cor po rar la 
pers pec ti va de gé ne ro y no dis cri mi na ción en los pro ce sos de ges -
tión del ta len to hu ma no; ga ran ti zar la igual dad sa la rial; ejer cer ac -
cio nes para pre ve nir y aten der la vio len cia la bo ral; que haya
co rres pon sa bi li dad en tre la vida la bo ral, fa mi liar y per so nal de sus
tra ba ja do ras y trabajadores, con igualdad de trato y de
oportunidades.
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Estos in di ca do res con tras tan con la teo ría de la equi dad la bo ral
de Adams (1965), la cual in di ca que la mo ti va ción de un em plea do
de pen de del equi li brio de las apor ta cio nes y be ne fi cios mu tuos de
em pre sa–em plea do. En este sen ti do, se hace ne ce sa rio ob ser var el
ni vel de equi dad la bo ral exis ten te en los sectores productivos en
México.

2.4 Aco so la bo ral

Ley mann Heinz (1996) de fi ne el aco so como una si tua ción en la
que una per so na (jefe) o gru po de per so nas (em plea dos) ejer cen
vio len cia ha cia un tra ba ja dor. Esta de fi ni ción fue adop ta da por va -
rios au to res (Díaz y Luna, 2019; Ba rra do y Prie to, 2016; Té llez y
Du que, 2017; Pra do et al. 2011) que con si de ran a Ley mann como el 
pri mer au tor en dar una de fi ni ción de aco so la bo ral.

Se púl ve da Vil dó so la et al. (2017) es ta ble cen que el aco so la bo -
ral se rea li za para las ti mar in ten cio nal men te a cual quier per so na,
ya sea de ma ne ra fí si ca o emo cio nal. Sin em bar go, Mor ten et al.
(2015) am plían el con cep to de aco so la bo ral al de cla rar que se rea -
li za con ata ques ver ba les, con in ten tos de ex clu sión del gru po o al
generar un ambiente laboral negativo.

Mu las (2019), por su par te, com ple men ta la con cep tua li za ción
del aco so la bo ral con ac cio nes como de jar al tra ba ja dor de for ma
con ti nua sin ocu pa ción efec ti va, dic tar le ór de nes de im po si ble
cum pli mien to, in di car su ocu pa ción en ta reas inú ti les, re pren der lo
rei te ra da men te de lan te de otras per so nas, di fun dir ru mo res fal sos
so bre su tra ba jo o vida pri va da, res trin gir le el uso de ma te rial o
equi pos, li mi tar lo en el ac ce so a da tos o in for ma ción ne ce sa ria para 
el tra ba jo, eli mi nar el apo yo ne ce sa rio para el tra ba ja dor, dis mi nuir 
o su pri mir la for ma ción o el adies tra mien to. To das, ac cio nes que
ac túan como es tre so res psicosociales para generar malestar y
amenazan la estabilidad psicológica de las personas afectadas.

Mo ra les (2016) plan tea que los com por ta mien tos de aco so
men cio na dos se rea li zan de for ma sis te má ti ca y re cu rren te, y que
la fre cuen cia de los ata ques es de, al me nos, una vez por se ma na y
du ran te un tiem po pro lon ga do de más de seis meses.
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Tan to Ba rra do y Prie to (2016) como Mo li na y Jung (2015) iden -
ti fi can el aco so la bo ral como con duc tas en ca mi na das a des truir las
re des de co mu ni ca ción de la víc ti ma, des truir su re pu ta ción, per -
tur bar el ejer ci cio de sus la bo res, todo con el ob je ti vo de que aca -
ben abandonando el lugar de trabajo.

La Ley Fe de ral del Tra ba jo me xi ca na ti pi fi ca el aco so la bo ral
bajo la de no mi na ción de hos ti ga mien to y lo de fi ne como el “ejer ci -
cio del po der en una re la ción de sub or di na ción real de la víc ti ma
fren te al agre sor en el ám bi to la bo ral, que se ex pre sa en con duc tas
ver ba les, fí si cas o am bas” (p. 2).

La NMX-R-025-SCFI-2015 de fi ne el aco so la bo ral como un acto
o una omi sión de abu so de po der que daña la au toes ti ma, sa lud, in -
te gri dad, li ber tad y se gu ri dad de la víc ti ma, e im pi de su de sa rro llo
y aten ta contra la igualdad.

Di ver sos au to res (Litt le wood et al., 2018; Díaz y Luna, 2019;
Odet to, 2016; Dier ter y Ley mann, 1996) men cio nan que en las si -
tua cio nes de aco so la bo ral ge ne ral men te in ter vie nen dos su je tos
prin ci pa les: el aco sa dor, que res pon de al per fil de un psi có pa ta or -
ga ni za cio nal que em plea téc ni cas de ata ques su ti les, ma ni pu lan do
el en tor no para con se guir alia dos en tre los com pa ñe ros de tra ba jo,
o su si len cio ante los he chos; y el aco sa do, su je to pa si vo, cuyo modo
de vi vir, si tua ción fa mi liar, ca pa ci da des téc ni cas, ta len tos, ca ris ma,
en tre otros, des pier tan en el aco sa dor o aco sa do res sen ti mien tos
de ina de cua ción, com ple jo de in fe rio ri dad, celos y envidia, lo que el
acosador o acosadores definen como un desequilibrio en el grupo.

2.4.1 Cla si fi ca ción del aco so la bo ral

Ba rra do y Prie to (2016) cla si fi can el aco so la bo ral, se gún la in ten -
cio na li dad del aco sa dor, en cua tro mo da li da des: (a) el aco so la bo -
ral es tra té gi co, que tie ne como ob je ti vo que el aco sa do aban do ne la
em pre sa. (b) El aco so de di rec ción, que pue de te ner dos ob je ti vos:
el pri me ro, re du cir los cos tos; el se gun do, eli mi nar a un in di vi duo
bri llan te. (c) El per ver so, en el que el aco sa dor gana la con fian za de
la víc ti ma y uti li za sus de bi li da des, y (d) el dis ci pli na rio, en el que se 
ate mo ri za con el cas ti go a quie nes no cum plen las ór de nes.
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2.4.2 Tipología del acoso laboral

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia de Mé xi co cla si fi ca el aco so la bo ral en
tres ni ve les con for me al su je to ac ti vo: (a) el ho ri zon tal, cuan do se
rea li za en tre com pa ñe ros de la mis ma em pre sa. Los su je tos ac ti vo
y pa si vo tie nen el mis mo ni vel je rár qui co en la com pa ñía. (b) El ver -
ti cal des cen den te, cuan do es rea li za do por al gu no de los je fes de la
víc ti ma. (c) El ver ti cal as cen den te, el me nos fre cuen te, y se re fie re
al hos ti ga mien to la bo ral rea li za do por sub al ter nos res pec to del
jefe, que se cons ti tu ye en víctima.

2.4.3 Criterios para considerar el acoso laboral

No todo acto per ci bi do por la, así lla ma da, víc ti ma pue de ser con si -
de ra do como aco so la bo ral. Para de li mi tar la pro ble má ti ca, Té llez y 
Du que (2017) plan tean va rios ele men tos des de la pers pec ti va de la 
Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción para con si de rar la exis ten -
cia del aco so la bo ral o mob bing. (a) El su je to de mos tra rá que el
prin ci pal ob je ti vo de sus je fes o igua les son o fue ron la in ti mi da -
ción, opa car lo o ha cer lo me nos. (b) Di cha agre sión debe rea li zar se
en tre com pa ñe ros de un ran go su pe rior o si mi lar en cuan to a je rar -
quía. (c) La con duc ta se ma ni fies ta en ac tos re pe ti ti vos ha cia un
tra ba ja dor de la em pre sa. (d) El su je to de be rá de ta llar muy cui da -
do sa men te la con duc ta hos til.

Se con si de ra que la pre ven ción del mob bing es un fac tor bá si co
para me jo rar la vida la bo ral. Por lo que es con ve nien te di se ñar un
plan de ac ción pre ven ti vo en el que se ten gan en cuen ta las con di -
cio nes de tra ba jo po ten cial men te es tre so ras y de ca rac te rís ti cas
psi co ló gi cas de vul ne ra bi li dad. En tal plan, es pri mor dial se guir
una se rie de re co men da cio nes ge ne ra les para en fren tar el aco so la -
bo ral (Hogh & Do fra dot tir, 2001)

Para evi tar ma len ten di dos, es im por tan te sa ber dis tin guir, por
un lado, un es ti lo de tra ba jo ri gu ro so y exi gen te de res pon sa bi li da -
des que se re par ten de ma ne ra equi ta ti va y pla nea da, y, por otro
lado, una si tua ción en la que se agre de in ten cio nal men te a la per so -
na con el ob je ti vo de de sa cre di tar la y dañarla psicológicamente
(Peralta, 2004).
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2.5 Po lí ti cas de re cur sos hu ma nos

El cli ma or ga ni za cio nal es un fac tor que im pac ta en el lo gro de me -
tas. De he cho, nu me ro sos es tu dios han in di ca do que el cli ma or ga -
ni za cio nal pue de ha cer la di fe ren cia en tre una em pre sa en la que se 
mues tra buen de sem pe ño y otra cuyo de sem pe ño es bajo (Igle sias
y Sán chez, 2015). 

Las po lí ti cas que se im ple men tan en la ope ra ción de una or ga ni -
za ción de ben es tar en ape go a los de re chos la bo ra les, con el fin de
que los tra ba ja do res se en cuen tren mo ti va dos en la eje cu ción de
sus ac ti vi da des (Tin ti et al., 2017; Fil ho et al., 2019; Dessler y Varela 
Juárez, 2011). 

Bec ker y Ger hart (1996) men cio nan que el área de re cur sos hu -
ma nos o ges tión del ca pi tal hu ma no se con si de ra es tra té gi ca, por lo 
que deja de ser con si de ra da como un cen tro de cos tos. Se pue de re -
la cio nar con esa fun ción es tra té gi ca lo que Ló pez et al. (2010) se ña -
lan al afir mar que la re le van cia del área de re cur sos hu ma nos
ra di ca en man te ner in di ca do res fa vo ra bles para la or ga ni za ción,
ta les como sa tis fac ción del per so nal, cli ma la bo ral, ca li dad de vida y 
cum pli mien to de los compromisos especificados en el contrato
colectivo de trabajo. 

Esta área, ade más, debe di fun dir los ob je ti vos de la em pre sa.
Cuan do exis te equi li brio de las po lí ti cas de re cur sos hu ma nos con
los pro to co los y pro ce di mien tos es ta ble ci dos, se ge ne ra con fian za
y coo pe ra ción en tre los em plea dos (Do mín guez San tia go y Pla za
Gó mez, 2013). La po lí ti ca de me dir el de sem pe ño, por ejem plo, es
una prác ti ca que per mi te ob ser var la mo ti va ción de los em plea dos
(Bec ker y Gerhart, 1996; Capapé Aguilar et al., 2016; Paiva et al.,
2017).

Ba rre na et al. (2016) pro po nen ocho po lí ti cas ca rac te ri za das
por in cor po rar as pec tos hu ma nos, éti cos, la bo ra les y so cia les en ca -
mi na das a ob te ner ob je ti vos de me jo ra y bie nes tar so cial en las
con di cio nes de tra ba jo de los em plea dos. Estas son (a) atrac ción y
re ten ción de los tra ba ja do res, (b) for ma ción y de sa rro llo con ti nuo,
(c) ges tión de las re la cio nes la bo ra les, (d) co mu ni ca ción, trans pa -
ren cia y diá lo go so cial, (e) di ver si dad e igual dad de opor tu ni da des,
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(f) re mu ne ra ción jus ta y be ne fi cios so cia les, (g) prevención,
seguridad y salud laboral y (h) conciliación de la vida laboral y
familiar. 

Dess ler y Va re la Jua rez (2011) pro po nen po lí ti cas y prác ti cas
ne ce sa rias para ad mi nis trar a las per so nas en el tra ba jo, es pe cí fi ca -
men te en los as pec tos re la cio na dos con la se lec ción y con tra ta ción,
in duc ción, ca pa ci ta ción, eva lua ción del de sem pe ño, re mu ne ra ción
y la pro vi sión de un en tor no bueno y seguro para los empleados de
la empresa. 

Se pue de con cluir en esta sec ción que, para que exis ta un buen
fun cio na mien to al in te rior de una or ga ni za ción, se de ben es ta ble -
cer po lí ti cas jus tas, en las que se res pe te la dig ni dad de los tra ba ja -
do res (Rojas Chaves, 2005).

Los con cep tos y tér mi nos con si de ra dos has ta este pun to son los 
di ver sos fac to res o di men sio nes que se to man en con si de ra ción en
la pre sen te in ves ti ga ción que in ter vie nen de ma ne ra di rec ta en la
relación obrero-patronal.
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Capítulo 3

Metodología

Una vez que se rea li zó la re vi sión de la li te ra tu ra cien tí fi ca y se es ta -
ble cie ron los an te ce den tes y los ele men tos con cep tua les ne ce sa -
rios para la pre sen te in ves ti ga ción, se pro ce dió a des cri bir el
di se ño de esta, el mé to do em plea do y la for ma como se re cau dó la
evi den cia em pí ri ca que per mi tió al can zar los ob je ti vos pro pues tos.

En esta sec ción, en pri mer lu gar, se pre sen ta el di seño ge ne ral
de la in ves ti ga ción. Pos te rior men te, se pre sen ta la po bla ción, la
mues tra y las téc ni cas que se usa ron para la re co lec ción de los da -
tos. Fi nal men te, se des cri be la for ma como se rea li zó la me di ción de 
las va ria bles es tu dia das y sus di men sio nes, con el res pec ti vo aná li -
sis de va li dez de constructo y confiabilidad del instrumento.

3.1 Tipo de diseño de la investigación

Para el pre sen te es tu dio, se uti li zó la ruta cuan ti ta ti va con un di se -
ño ge ne ral de cor te no ex pe ri men tal, ya que no se rea li zó una ma ni -
pu la ción de las va ria bles. La in ves ti ga ción se de sa rro lló con un
en fo que trans ver sal, por que la in for ma ción se re ca bó en un tiem po
úni co (Acei tu no Hua ca ni et al., 2020).

3.2 Población, muestra y técnicas de recolección de la
información

Para de ter mi nar la po bla ción em pre sa rial de la ciu dad de Tux pan,
Ve ra cruz, se uti li zó la base de da tos del Di rec to rio Esta dís ti co Na -
cio nal de Uni da des Eco nó mi cas [DENUE] (2019), que per mi tió
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iden ti fi car 6302 uni da des eco nó mi cas en el mu ni ci pio de Tux pan,
cla si fi ca das de la si guien te ma ne ra:

26 uni da des eco nó mi cas en la ca te go ría de agri cul tu ra, cría y
ex plo ta ción de ani ma les, apro ve cha mien to fo res tal, pes ca y caza; 4
uni da des iden ti fi ca das como mi ne ría; 11 en ge ne ra ción, trans mi -
sión y dis tri bu ción de ener gía eléc tri ca, su mi nis tro de agua y de gas
por duc tos al con su mi dor fi nal; 32 en cons truc ción; 449 en in dus -
trias ma nu fac tu re ras; 130 en co mer cio al por ma yor; 2548 en co -
mer cio al por me nor; 59 en trans por tes, co rreos y
al ma ce na mien to; 23 en in for ma ción en me dios ma si vos; 151 en
ser vi cios fi nan cie ros y de se gu ros; 74 en ser vi cios in mo bi lia rios y
de al qui ler de bie nes mue bles e in tan gi bles; 126 en ser vi cios pro fe -
sio na les, cien tí fi cos y téc ni cos; 78 en ser vi cios de apo yo a los ne go -
cios y ma ne jo de de se chos y ser vi cios de re me dia ción; 228 en
ser vi cios edu ca ti vos; 326 en ser vi cios de sa lud y de asis ten cia so -
cial; 68 en ser vi cios de es par ci mien to cul tu ra les y de por ti vos, y
otros ser vi cios re crea ti vos; 853 en ser vi cios de alo ja mien to tem po -
ral y de pre pa ra ción de ali men tos y be bi das; 1020 en otros ser vi -
cios, ex cep to actividades gubernamentales y 96 en actividades
legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de
organismos internacionales y extraterritoriales.

De las em pre sas que cons ti tu yen el te ji do em pre sa rial de Tux -
pan, Ve ra cruz, se eli gie ron para la pre sen te in ves ti ga ción, las
PyMEs y se de ter mi nó que, de acuer do con da tos del INEGI (2018),
cuen tan con una po bla ción eco nó mi ca men te ac ti va (PEA) de 4,925
em plea dos, de los que se ob tu vie ron 167 en cues tas, que co rres pon -
de a un 3.39%. En la mues tra, se iden ti fi ca ron em pre sas den tro de
seis gi ros de ac ti vi da des de ser vi cio y co mer cial. De es tas, una co -
rres pon de a la iniciativa pública y cinco, a la iniciativa privada.

El pe rio do de apli ca ción fue en tre mar zo de 2018 y agos to de
2019. Para la apli ca ción de las en cues tas, se or ga ni za ron en equi -
pos los es tu dian tes de la Li cen cia tu ra en Ges tión y Di rec ción de Ne -
go cios, de la Fa cul tad de Con ta du ría de la Uni ver si dad
Ve ra cru za na, cam pus Tux pan, para que ad mi nis tra ran los ins tru -
men tos a los em plea dos y directivos de las empresas seleccionadas.
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Para te ner ac ce so a las em pre sas par ti ci pan tes en la in ves ti ga -
ción, los es tu dian tes fue ron iden ti fi ca dos me dian te ofi cio. Vale
men cio nar que solo fue ron en cues ta dos los em plea dos de em pre -
sas que au to ri za ron la apli ca ción, por lo que es una muestra por
conveniencia.

3.3 Me di ción

De acuer do con las ca rac te rís ti cas me to do ló gi cas del pre sen te tra -
ba jo, se mues tran en pri me ra me di da las di men sio nes con si de ra -
das para el aná li sis cuan ti ta ti vo, las cua les fue ron es truc tu ra das
para me dir la per cep ción que tie nen los em plea dos so bre la re la -
ción obre ro-pa tro nal des de di fe ren tes pers pec ti vas je rár qui cas,
que in clu ye des de el ni vel ope ra ti vo has ta el ge ren cial.

Los ítems para me dir las per cep cio nes se rea li za ron con una
cons truc ción pro pia a par tir de la re vi sión de la li te ra tu ra en la que
se iden ti fi ca ron los fun da men tos con cep tua les que com pren den
las ca te go rías de equi dad de gé ne ro, dis cri mi na ción, aco so la bo ral
y políticas de recursos humanos.

3.4 Indi ca do res de va li dez y con fia bi li dad

La pre sen te in ves ti ga ción es es pe cial men te exi gen te en su ri gu ro si -
dad me to do ló gi ca, ya que pre ten de ge ne rar des crip cio nes y ha llaz -
gos vá li dos y con fia bles que sir van como re fe ren cia para la
co mu ni dad cien tí fi ca (Cal de rón Her nán dez et al., 2010) del área de
las cien cias ad mi nis tra ti vas y otras dis ci pli nas in te re sa das en el
área de la res pon sa bi li dad so cial em pre sa rial y la re la ción obre ro-
pa tro nal.

El pro ce so de va li da ción del ins tru men to de me di ción que se
des cri be a con ti nua ción se en cuen tra en pro ce so de pu bli ca ción de
un ar tícu lo en la Re vis ta de Con ta du ría y Admi nis tra ción de la
UNAM, en el año 2021.
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3.4.1 Va li dez de con te ni do

Para rea li zar el pro ce so de va li dez de con te ni do, se efec tua ron dos
ac ti vi da des. La pri me ra fue la re vi sión de la li te ra tu ra cien tí fi ca, es -
pe cial men te de do cu men tos como la NMX-R-025-SCFI-2015, así
como el Dis tin ti vo de res pon sa bi li dad so cial para em pre sas pú bli -
cas, que con tie ne el Pro to co lo para la pre ven ción de con duc tas de
hos ti ga mien to se xual y aco so se xual en la ad mi nis tra ción pú bli ca
fe de ral. Fi nal men te, se con sul tó el Pro to co lo de ac tua ción fren te a
ca sos de vio len cia la bo ral, hos ti ga mien to y aco so se xual, di ri gi do a
las em pre sas de la Re pú bli ca Me xi ca na, im ple men ta do por la STPS
(2017).

Estos do cu men tos, uni dos a ar tícu los es pe cia li za dos y te sis en
el área, ayu da ron a cons truir el re fe ren te teó ri co, que se com ple -
men tó con la re vi sión de la evidencia empírica.

La se gun da ac ti vi dad fue el jui cio emi ti do por seis ex per tos in -
ves ti ga do res y abo ga dos de uni ver si da des de Nue vo León y de
Veracruz.

El ins tru men to en su ver sión ori gi nal fue de sa rro lla do con 36
ítems de pre gun tas ce rra das, bajo una es ca la tipo Li kert, en la que 1
co rres pon de a muy bajo; 2, a bajo; 3, a me dio; 4, a alto y 5, a muy
alto. Las pre gun tas que in te gra ron el cons truc to fue ron or de na das
de tal ma ne ra que no si guie ron pa trón al gu no, pero enun cia das de
acuer do con la re vi sión teó ri ca de in di ca do res en la re la ción obre -
ro-pa tro nal (IROP). El nú me ro de ítems por dimensión se observa
en la Tabla 1.

Para rea li zar la va li da ción de cla ri dad del con te ni do, se rea li zó
una apli ca ción pre via a 20 em plea dos, ya que di ver sos au to res se -
ña lan que se debe apli car en tre cin co a 20 su je tos (Nun nally y Bern -
stein, 1995; Hair et al., 1999).

3.4.2 De la con sis ten cia y con fia bi li dad del cons truc to

Para la rea li za ción del aná li sis es ta dís ti co se uti li zó el soft wa re IBM
SPSS Sta tis tics V.23 y fue ne ce sa rio rea li zar una re co di fi ca ción de los
ítems que co rres pon den a las di men sio nes aco so la bo ral y dis cri mi -
na ción. Des pués, se pro ce dió a un aná li sis fac to rial ex plo ra to rio con
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ro ta ción va ri max para de ter mi nar una es truc tu ra fac to rial. Así tam -
bién se apli có el mé to do de ex trac ción de aná li sis de com po nen tes
prin ci pa les para des cri bir un con jun to de da tos en tér mi nos de nue -
vas va ria bles («com po nen tes») no co rre la cio na das. Se ob tu vo el
KMO y se rea li zó la prue ba de es fe ri ci dad de Bart lett para ve ri fi car si
el aná li sis fac to rial es per ti nen te. Se ve ri fi có la con sis ten cia in ter na
con el alp ha de Cron bach para la es ca la to tal y por ca te go ría.

Ta bla 1. Iden ti fi ca ción de ítems por di men sión

No. de
dimensión

Dimensión Códigos de ítems No. de ítems

1 Discriminación (DIS) DIS3, DIS8, DIS13, DIS18, DIS20, DIS21, DIS23, DIS26,
DIS28, DIS36, DIS32

11

2 Equidad de género (EG) EG 1, EG2, EG5, EG7, EG10, EG 33, EG34 7

3 Acoso laboral AL AL11, AL12, AL14, AL15, AL16, AL17, AL19, AL22, AL24, 
AL30, AL31

11

4 Políticas de recursos
humanos (PRH)

PRH4, PRH6, PRH9, PRH25, PRH27, PRH29, PRH35 7

3.4.3 Aná li sis ini cial de las di men sio nes y co mu na li da des

Supo (2013) se ña la que es vá li do rea li zar re duc ción de di men sio -
nes al agru par solo aque llos ítems que pue den re pre sen tar un con -
cep to más am plio en tre to dos ellos y, de igual ma ne ra, es vá li do
re du cir ítems al ex plo rar la co rre la ción de cada uno de los ítems
res pec to del to tal. Bajo este con tex to, de acuer do con los re sul ta dos 
de co mu na li da des (ver Ta bla 2), los ítems PRH6, AL22, AL24, AL30, 
AL31, EG34 fue ron ex clui dos bajo el cri te rio de pre sen tar una co -
mu na li dad me nor a .4, ya que has ta este pun to se con si de ran mo de -
ra das, aten dien do al ta ma ño de su mues tra (Con way y Huff cutt,
2003; Gor such, 1988).

Ta bla 2. Co mu na li da des

Extracción Extracción Extracción Extracción

EG1 .531 EG10 .425 DIS18 .807 DIS28 .699

EG2 .590 AL11 .542 AL19 .836 PRH29 .491

DIS3 .514 AL12 .666 DIS20 .873 DIS32 .506

PRH4 .603 DIS13 .738 DIS21 .473 EG33 .480

EG5 .513 AL14 .861 DIS23 .541 PRH35 .599

EG7 .459 AL15 .824 PRH25 .590 DIS36 .632

DIS8 .618 AL16 .835 DIS26 .574

PRH9 .599 AL17 .846 PRH27 .551
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3.4.4 Va li dez de cons truc to

Para de ter mi nar la va li dez de cons truc to, se rea li zó un aná li sis fac -
to rial. En este aná li sis se ob ser vó en la ma triz de co rre la cio nes que
los 30 ítems pre sen tan co rre la cio nes por en ci ma de 0.4, lo que hace 
fac ti ble la rea li za ción del aná li sis fac to rial. En cuan to a la me di da de 
ade cua ción mues tral KMO, re sul tó un va lor muy pró xi mo a la uni -
dad (KMO = .861).

Para la prue ba de es fe ri ci dad de Bart lett, se en con tró que los re -
sul ta dos (X2 = 3722.932, gl = 435, p = .000) son sig ni fi ca ti vos. Se ve -
ri fi có que los va lo res de la dia go nal prin ci pal de la ma triz de
co va rian za anti-ima gen, los cua les os ci lan des de .7 y 1, y se con fir -
ma que la gran ma yo ría son su pe rio res a .9.

Para el es ta dís ti co de ex trac ción (ver Ta bla 2), se en con tra ron
los va lo res de las co mu na li da des que os ci la ban en tre una mí ni ma
de .425 y una má xi ma de .873 para los 30 reac ti vos de la es ca la, los
cua les son su pe rio res al cri te rio de ex trac ción de las
comunalidades de .400.

Con re la ción a la va rian za to tal ex pli ca da, se lle vó a cabo un aná -
li sis ex plo ra to rio que in clu yó los cua tro fac to res, que son equi dad
de gé ne ro, dis cri mi na ción, aco so la bo ral y po lí ti cas de re cur sos hu -
ma nos que ex pli can un 62.731%, sien do este va lor su pe rior al
establecido como criterio, que es el 60%.

En el aná li sis de com po nen te ro ta do (ver Ta bla 3), los 30 ítems
se agru pa ron en las cua tro di men sio nes aten dien do a su car ga
factorial.

En la di men sión dis cri mi na ción (DIS), se agru pa ron seis ítems:
DIS28, DIS36, DIS26, DIS23, DIS32, DIS21. En la di men sión equi dad 
de gé ne ro (EG) se agru pa ron seis ítems: EG5, EG2, EG7, EG10, EG1,
EG 33. En la di men sión aco so la bo ral (AL) se agru pa ron sie te ítems: 
AL14, AL15, AL16, AL17, AL19, AL12, AL11. En la di men sión po lí ti -
cas de re cur sos hu ma nos (PRH) se agru pa ron seis ítems: PRH25,
PRH9, PRH27, PRH35, PRH4, PRH29.

Los ítems DIS 20, “Ha re ci bi do dis cri mi na ción por al gu na dis ca -
pa ci dad”; DIS18, “Ha re ci bi do dis cri mi na ción por sus opi nio nes” y

42

Relación Obrero-Patronal en Pymes



DIS13, “Ha re ci bi do dis cri mi na ción por su edad”, que per te ne cen a
la di men sión de dis cri mi na ción, se agru pa ron en la di men sión de
aco so la bo ral con car gas fac to ria les al tas de .924, .875 y .844, res -
pec ti va men te. Sin em bar go, se de ci dió con ser var los ítems de bi do a 
la im por tan cia de la in for ma ción que pue den apor tar para el aná li -
sis y al sus ten to teó ri co que plan tea la Encues ta Na cio nal so bre la
Di ná mi ca de las Re la cio nes en los Ho ga res (ENDIREH), rea li za da
por INEGI (2011), que cla si fi ca dos ti pos de vio len cia la bo ral: aco so
y dis cri mi na ción, y que ambos ponen en peligro el empleo y
disminuyen la dignidad personal y profesional.

Los ítems DIS3, “Ha re ci bi do dis cri mi na ción por su ori gen ét ni -
co”; DIS8, “Ha re ci bi do dis cri mi na ción por su gé ne ro”, que en el fac -
tor po lí ti cas de re cur sos hu ma nos pre sen ta ron car gas fac to ria les
de .546 y .483 se de ci dió con ser var los en el fac tor de dis cri mi na -
ción por el res pal do teó ri co que se tie ne y por la car ga fac to rial de
.385 y .425, que son acep ta bles.

Ta bla 3. Ma triz de com po nen tes ro ta dos

Item Descripción 1 2 3 4

AL14 Ha experimentado repetidamente quedarse sin
asignación laboral

.924 .031 .082 .015

DIS20 Ha recibido discriminación por alguna discapacidad .909 .175 .108 .070

AL15 Ha experimentado repetidamente violencia psicológica, 
acoso moral o físico (mobbing)

.896 -039 .123 .073

AL16 Ha experimentado repetidamente el acoso sexual en
su lugar de trabajo

.891 -020 .105 .171

AL17 Ha experimentado problemas de depresión o angustia
debido a situaciones en su trabajo

.891 .157 .075 .149

AL19 Ha experimentado acoso para realizar repetidamente
una jornada laboral excesiva dada la índole en su
trabajo

.888 .116 .089 .165

DIS18 Ha recibido discriminación por sus opiniones .875 .158 .114 .053

DIS13 Ha recibido discriminación por su edad .844 .115 .079 -.076

AL12 Ha experimentado repetidamente el exceso en su
carga laboral

.810 .026 .100 .005

AL11 Se presentan conflictos en las relaciones obrero –
patronales

.596 .415 .102 .064

PRH9 El horario es flexible de acuerdo a sus necesidades y a 
la descripción de su puesto de trabajo

.158 .750 .111 .003

PRH25 En la empresa los contratos o convenios laborales
están por escrito (expreso)

-.182 .744 .047 -.026

PRH27 Las condiciones de liquidaciones y despidos son justas 
y equitativas de acuerdo a la ley

.171 .691 .124 .170
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PRH4 Su nivel de esfuerzo laboral es recompensado con su
salario

.352 .604 .199 .274

PRH35 Existen políticas firmes en la empresa que aseguran el 
bienestar del empleado

.070 .595 -177 .457

PRH29 Existen mecanismos para expresar preguntas y dudas
relacionadas con las compensaciones y sueldos

.080 .589 .064 .365

DIS8 Ha recibido discriminación por su género .371 .546 .385 -186

DIS3 Ha recibido discriminación por su origen étnico .271 .483 .425 -.164

DIS28 Ha recibido discriminación por sus preferencias
sexuales

.204 .275 .761 -.052

DIS36 Ha recibido discriminación por su estado civil .233 .180 .725 -.142

DIS26 Ha recibido discriminación por su religión .243 .145 .699 -.073

DIS23 Ha recibido discriminación por condiciones de salud .029 -.053 .698 .226

DIS32 Ha recibido discriminación por su condición migratoria
(nacionalidad

-.055 .101 .653 .259

DIS21 Ha recibido discriminación por su condición social .001 -.222 .529 .380

EG2 La igualdad de oportunidades se ve reflejada en todos
los empleados

.247 .038 -044 .725

EG5 Existe equilibrio en el acceso y control de recursos
entre hombres y mujeres

.106 .107 .043 .699

EG7 Los empleados reciben beneficios de acuerdo a la ley
por parte de la empresa

-.076 .135 -036 .659

EG1 Existe la motivación e incentivos en igualdad por parte
de la empresa hacia los empleados

.320 .241 .082 .603

EG10 Las necesidades y características de hombres y
mujeres son valoradas y tomadas en cuenta de la
misma manera

-.172 .094 .235 .576

EG33 Ha visto favoritismo por su género en el uso del poder
que tenga como resultado una recompensa para algún 
empleado

.187 -367 .146 .538

Método de extracción: Análisis de componentes principales. Método de rotación: Normalización Varimax
con Kaiser.

a. La rotación ha convergido en 7 iteraciones.

3.4.5 Con fia bi li dad

El aná li sis de con fia bi li dad se rea li zó con base a la es ca la ori gi nal
com ple ta en cada uno de los fac to res. Los va lo res de con fia bi li dad
son acep ta bles, sien do la di men sión de re sul ta do aco so la bo ral
(AL) (alp ha = .963) el más alto, con 10 de cla ra cio nes. Mien tras que
la di men sión po lí ti cas de re cur sos hu ma nos (PRH) (alp ha = .808)
pre sen ta una con fia bi li dad acep ta ble, con seis de cla ra cio nes. La di -
men sión dis cri mi na ción (DIS) tie ne una con fia bli dad acep ta ble
(alp ha = .821), con ocho de cla ra cio nes. La di men sión equi dad de
gé ne ro (EG) po see una con fia bi li dad acep ta ble de .756, con seis de -
cla ra cio nes.
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3.5 Tra ta mien to de los da tos

En las in ves ti ga cio nes en cien cias ad mi nis tra ti vas y, en es pe cial, las 
que tie nen que ver con el área del ta len to hu ma no, mu chas de ellas
re quie ren la ab so lu ta con fi den cia li dad de la iden ti dad de los en -
cues ta dos, ya que, de no ser así, mu chos no es ta rían dis pues tos a
ex pre sar la rea li dad de sus per cep cio nes.

De bi do a lo an te rior, para la pre sen te in ves ti ga ción no se rea li zó 
el pro ce so de lle nar el con sen ti mien to in for ma do y los ins tru men -
tos no po seían da tos de iden ti fi ca ción, como nom bre, di rec ción, te -
lé fo no u otros que pu die ra com pro me ter la iden ti dad del
en cues ta do. Con este he cho, se ga ran ti za que el equi po in ves ti ga -
dor des co no ce este as pec to. Los da tos de mo grá fi cos son ge ne ra les,
pero útiles para realizar los análisis requeridos por la
investigación.

En el ins tru men to se pre gun tó si los en cues ta dos asen tían en
par ti ci par de la in ves ti ga ción con el com pro mi so de que los da tos
se rán con fi den cia les y usa dos con fi nes es tric ta men te aca dé mi cos
por parte de los investigadores.
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Ca pí tu lo 4

Resultados

En este ca pí tu lo se pre sen ta la des crip ción de los re sul ta dos ob te ni -
dos en las di men sio nes equi dad de gé ne ro, dis cri mi na ción, aco so
la bo ral y po lí ti cas de re cur sos hu ma nos en la re la ción obre ro-pa -
tro nal a par tir de la per cep ción de los 167 em plea dos que con for -
ma ron la mues tra se lec cio na da de las PyMEs es tu dia das de la
ciu dad de Tux pan de Ro drí guez Cano, Ve ra cruz.

A con ti nua ción, se pre sen tan los da tos prin ci pa les del mu ni ci -
pio, la po bla ción, la com po si ción eco nó mi ca, la si tua ción la bo ral, la
mues tra y los resultados de las di men sio nes es tu dia das en esta in -
ves ti ga ción.

4.1 Ca rac te ri za ción del mu ni ci pio de Tuxpan

4.1.1 Ubi ca ción

El mu ni ci pio de Tux pan de Ro drí guez Cano, Ve ra cruz, se en cuen tra
ubi ca do en la zona nor te de la Huas te ca ve ra cru za na, en las coor de -
na das 20° 57' la ti tud nor te y 97° 24' lon gi tud oes te, a una al tu ra de
10 me tros so bre el ni vel del mar (INAFED, 2020).

En la Fi gu ra 1 se mues tran los lí mi tes geo grá fi cos del mu ni ci pio
de Tux pan. Al nor te, co lin da con los mu ni ci pios de Ta miahua y Na -
ran jos; al este, con el Gol fo de Mé xi co; al sur, con los mu ni ci pios de
Ca zo nes y Tihuat lán; al oes te con Te ma pa che (SEFIPLAN, 2016) .
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Fi gu ra 1. Lo ca li za ción del mu ni ci pio de Tux pan, Ve ra cruz

Fuen te: SEFIPLAN (2016)

4.1.2 Po bla ción

El cen so de po bla ción re por ta que, al 2010, el mu ni ci pio se in te gra -
ba por 360 lo ca li da des, de las cua les, tres eran ur ba nas y 357 ru ra -
les. La po bla ción to tal era de 143 362 ha bi tan tes iden ti fi ca da por
gé ne ro de la si guien te ma ne ra: la po bla ción to tal de hom bres era de 
69 764, lo que re pre sen ta ba el 48.66% de la to ta li dad. La po bla ción
de mu je res era de 73 598, equi va len te al 51.34% del to tal
(SEFIPLAN, 2010).

El Co mi té Esta tal de Infor ma ción Esta dís ti ca y Geo gra fía del
Esta do de Ve ra cruz [CEIEG] (2019) de ter mi nó que la po bla ción
eco nó mi ca men te ac ti va co rres pon día a 58 479 ha bi tan tes. De es -
tos, 39 291 eran del sexo mas cu li no, es de cir, el 67.19%. La po bla -
ción del sexo fe me ni no era de 19 188, o bien, el 32.81%.

4.1.3 Com po si ción eco nó mi ca

En el Di rec to rio Esta dís ti co Na cio nal de Uni da des Eco nó mi cas
[DENUE] (2019), se iden ti fi ca ron 6302 uni da des eco nó mi cas en el
mu ni ci pio de Tux pan, cuya cla si fi ca ción se des glo sa a con ti nua ción.

26 uni da des eco nó mi cas en la ca te go ría de agri cul tu ra, cría y
ex plo ta ción de ani ma les, apro ve cha mien to fo res tal, pes ca y caza; 4
uni da des iden ti fi ca das como mi ne ría; 11 en ge ne ra ción, trans mi -
sión y dis tri bu ción de ener gía eléc tri ca, su mi nis tro de agua y de gas
por duc tos al con su mi dor fi nal; 32 en cons truc ción; 449 en in dus -
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trias ma nu fac tu re ras; 130 en co mer cio al por ma yor; 2548 en co -
mer cio al por me nor; 59 en trans por tes, co rreos y
al ma ce na mien to; 23 en in for ma ción en me dios ma si vos; 151 en
ser vi cios fi nan cie ros y de se gu ros; 74 en ser vi cios in mo bi lia rios y
de al qui ler de bie nes mue bles e in tan gi bles; 126 en ser vi cios pro fe -
sio na les, cien tí fi cos y téc ni cos; 78 en ser vi cios de apo yo a los ne go -
cios y ma ne jo de de se chos y ser vi cios de re me dia ción; 228 en
ser vi cios edu ca ti vos; 326 en ser vi cios de sa lud y de asis ten cia so -
cial; 68 en ser vi cios de es par ci mien to cul tu ra les y de por ti vos, y
otros ser vi cios re crea ti vos; 853 en ser vi cios de alo ja mien to tem po -
ral y de pre pa ra ción de ali men tos y be bi das; 1020 en otros ser vi -
cios, ex cep to ac ti vi da des gu ber na men ta les y 96 en ac ti vi da des
le gis la ti vas, gu ber na men ta les, de im par ti ción de jus ti cia y de or ga -
nis mos in ter na cio na les y ex tra te rri to ria les.

Es im por tan te men cio nar que, de las 6302 uni da des eco nó mi -
cas, 5379 em pre sas, que re pre sen ta ban el 85.35%, man te nían un
per so nal en el ran go de cero a cin co em plea dos. 451 (7.16%) em -
pre sas man te nían un ran go de seis a 10 em plea dos. 330 (5.24%)
em pre sas man te nían un ran go de 11 a 30 em plea dos. 62 (0.098%)
em pre sas em plea ban de 31 a 50 tra ba ja do res. 42 (0.067%) em pre -
sas em plea ban de 51 a 100 tra ba ja do res. 23 (0.036%) em pre sas
em plea ban de 101 a 250 tra ba ja do res. 15 (0.024%) em pre sas te -
nían de 251 em plea dos en ade lan te.

Cuan do el ta ma ño de la em pre sa se de ter mi na en fun ción del
nú me ro de em plea dos, la cla si fi ca ción es ta ble ci da por la Se cre ta ría
de Eco no mía (2009), y pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra -
ción, se ña la que las em pre sas, in de pen dien te men te de su giro, son
mi croem pre sas cuan do em plean has ta 10 tra ba ja do res. Pe que ñas
em pre sas co mer cia les son aque llas que em plean de 11 has ta 30
tra ba ja do res. Y las de giro in drus trial y de ser vi cio, de 31 has ta 50
em plea dos. Por su par te, me dia na em pre sa en giro co mer cial y de
ser vi cios em plean de 50 a 100 tra ba ja do res; y en el in dus trial, de
51 has ta 250 em plea dos. 

En este sen ti do, la eco no mía del mu ni ci pio de Tux pan, de las
6302 em pre sas, 5830 (92.5%) que da ron cla si fi ca das como mi -
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croem pre sas. 392 (6.2%) eran pe que ñas em pre sas. Como me dia -
nas em pre sas se iden ti fi ca ron 65 (1.03%) y 15 em pre sas que da ron
en la cla si fi ca ción de gran des em pre sas.

Para la pre sen te in ves ti ga ción, que se basó en las PyMEs, se
iden ti fi có una po bla ción de 457 em pre sas, de acuer do con la cla si fi -
ca ción ex pli ca da an te rior men te.

4.1.4 Si tua ción la bo ral

En el pri mer se mes tre del 2016, se pre sen ta ron 265 de man das la -
bo ra les en la Jun ta Espe cial Lo cal de Con ci lia ción y Arbi tra je No. 2,
con base en Tux pan, Ve ra cruz (INEGI, 2019), que da ser vi cio a 15
mu ni ci pios que com pren den la Jun ta Espe cial.

Los mu ni ci pios que rea li za ron el ma yor nú me ro de de man das
fue ron Tux pan, Ála mo y Ce rro Azul. La cau sa prin ci pal de las de -
nun cias fue el des pi do in jus ti fi ca do. En este mis mo lap so, se ce le -
bra ron 337 con ve nios de ter mi na ción vo lun ta ria de la re la ción
la bo ral y 152 ra ti fi ca cio nes de re nun cias (fo ro tux pan, 2016).

En el año 2017, esta Jun ta Espe cial Lo cal de Con ci lia ción y Arbi -
tra je aten dió 250 de man das la bo ra les (INEGI, 2019), mien tras que
en 2016 se re ci bie ron 265. Es de cir, exis tió una dis mi nu ción de
5.7%. De las 250 de nun cias en el 2017, el 27.80%, o un to tal de 62,
lle ga ron a un tér mi no fa vo ra ble; mien tras que de las 265 que se re -
ci bie ron en 2016, se re sol vie ron 156, lo que re pre sen ta el 58.87%,
y pa sa ron al ar chi vo ge ne ral, pero el cie rre de ins truc ción está pen -
dien te, ya que este se da cuan do el ex pe dien te ha con clui do y está
lis to para dic tar se lau do. Cabe des ta car que en 2016 solo se te nían
30 ex pe dien tes y lau dos dic ta dos, y du ran te 2017 se dic ta ron 172
(fo ro tux pan, 2017).

De lo an te rior, se de du ce que, en cada caso que se pre sen ta en la
Jun ta, se bus ca pri me ro la con ci lia ción ra zo na da para que la re la -
ción obre ro-pa tro nal lle gue a bue nos tér mi nos.

Se ña la el INEGI (2017) que los he chos re sul tan tes de la ne go cia -
ción obre ro-pa tro nal son con ve nios de tra ba jo fue ra de jui cio, con -
flic tos co lec ti vos de tra ba jo sin em pla za mien to a huel ga, con flic tos
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in di vi dua les de tra ba jo so lu cio na dos, em pla za mien tos a huel ga so -
lu cio na dos, huel gas es ta lla das y so lu cio na das.

4.2 La mues tra

En la mues tra de Tux pan, Ve ra cruz, par ti ci pa ron 167 tra ba ja do res
de los dis tin tos gi ros eco nó mi cos con ca te go ría PyME. Los da tos de -
mo grá fi cos de los em plea dos se mues tran a con ti nua ción.

Se gún la fi gu ra 2, la edad de los en cues ta dos se dis tri bu yó de la
si guien te ma ne ra: me nos de 24 años (23%); de 25-35 años (33%);
de 36-45 años (19%); de 46-55 años (19%); de 56-75 años (6%).

Fi gu ra 2. Edad de los tra ba ja do res en cues ta dos

La com po si ción de la mues tra por gé ne ro se ob ser va en la Fi gu -
ra 3. De los 167 em plea dos, 88 son del gé ne ro fe me ni no, y re pre -
sen tan el 52.7%. 79 em plea dos son del gé ne ro mas cu li no, y
equi va len al 47.3%. Es im por tan te re sal tar este dato, ya que ilus tra
la am plia par ti ci pa ción de la mu jer en el ám bi to la bo ral en este tipo
de em pre sas.
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Fi gu ra 3. Par ti ci pa ción por gé ne ro de los en cues ta dos

El tipo de con tra tos la bo ra les que po seían los tra ba ja do res de la
mues tra, de acuer do con la Fi gu ra 4, que da ron dis tri bui dos de la si -
guien te ma ne ra: de tiem po de ter mi na do, 28.1%; de tem po ra da,
22.8%; in de ter mi na do, 44.9%; otro, 4.2%.

Fi gu ra 4. Tipo de con tra to de los en cues ta dos

En la Fi gu ra 5 se ob ser va que, se gún el car go que de sem pe ña -
ban, de los 167 tra ba ja do res en cues ta dos, 152 em plea dos ocu pa -
ban un car go ope ra ti vo, y re pre sen ta ban el 91%. Dos em plea dos
(1%) se iden ti fi ca ron como su per vi so res. Ha bía 13 tra ba ja do res
con un ni vel di rec ti vo, lo que equi va lía a un 8%.
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Fi gu ra 5. Car go de los en cues ta dos

Las ca rac te rís ti cas de las PyMEs a las que per te ne cían los en -
cues ta dos, es de cir, el sec tor de la em pre sa don de la bo ra ban, se re -
pre sen tan en la Fi gu ra 6. El 67% de los en cues ta dos, es de cir, 112
de los 167 tra ba ja do res, la bo ra ban en el sec tor ser vi cios. 14 en -
cues ta dos (8.4%) per te ne cían al sec tor fi nan cie ro y 41 en cues ta -
dos (24.6%) eran tra ba ja do res en el sec tor co mer cio.

Fi gu ra 6. Sec tor de la em pre sa

En la Fi gu ra 7 se mues tra el tipo de em pre sa en la que tra ba ja -
ban los en cues ta dos. 40 em plea dos la bo ra ban en em pre sas pú bli -
cas, lo que re pre sen ta ba un 24%. El 76% res tan te per te ne ce a los
tra ba ja do res que la bo ra ban en em pre sas pri va das, es de cir, 127 in -
di vi duos.
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Fi gu ra 7. Tipo de em pre sa

4.3 Equi dad de gé ne ro en la re la ción obre ro-pa tro nal

4.3.1 Per cep ción de la equi dad de gé ne ro

La equi dad de gé ne ro en las PyMEs de Tux pan, Ve ra cruz, se per ci be 
con un ca li fi ca ti vo de muy alto, ya que, de los 167 em plea dos en -
cues ta dos, 80 lo ca li fi ca ron así, lo que re pre sen ta ba el 47.9%.

En se gun do tér mi no, 61 em plea dos (36.5%) del to tal en cues ta -
do ca li fi có a la equi dad de gé ne ro como alto, de acuer do con la Ta -
bla 4.

Lo an te rior quie re de cir que la ma yo ría de los tra ba ja do res en -
cues ta dos de las dis tin tas PyMEs per ci bía que en sus em pre sas se
prac ti ca ba la equi dad de gé ne ro. Cabe men cio nar que 23 (13.8%)
em plea dos per ci bie ron la equi dad de gé ne ro en sus cen tros de tra -
ba jo como bajo; y tres (1.8%) em plea dos la ca li fi ca ron como muy
bajo.

Ta bla 4. Per cep ción de la equi dad de gé ne ro

Nivel N %

Muy bajo 3 1.8

Bajo 23 13.8

Alto 61 36.5

Muy alto 80 47.9

Total 167 100.0

4.3.2 Edad y la per cep ción de la equi dad de gé ne ro

Bajo un aná li sis de ta bla cru za da en tre los gru pos de edad de los
par ti ci pan tes y la per cep ción de equi dad de gé ne ro, se pue de ob -
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ser var (ver Ta bla 5) que, de los 167 em plea dos en cues ta dos, el gru -
po de edad con ma yor nú me ro de par ti ci pan tes se en con tra ba en el
ran go de 25-35 años, con 55 em plea dos (32.9%). Le se guía el gru po 
de me nos de 24 años, con 39 em plea dos (23.4%). Los gru pos de
26-45 y 46-55 años fue ron re pre sen ta dos por 32 em plea dos cada
uno, equi va len te a un 19.2%, res pec ti va men te. El gru po de 56-65
años es tu vo re pre sen ta do por nue ve em plea dos (5.4%).

De los 167 em plea dos en cues ta dos, 80 de ellos, que re pre sen ta -
ban el 47.8%, ca li fi ca ron con muy alto la per cep ción de la equi dad
de gé ne ro. Estos 80 em plea dos se en con tra ban dis tri bui dos en to -
dos los gru pos de edad en que es ta ban cla si fi ca dos. De ellos, el ran -
go que más so bre sa lió fue el de 25-35 años, con una par ti ci pa ción
de 32 em plea dos (19.2%).

Por otra par te, la ca li fi ca ción de alto fue otor ga da por 61 tra ba -
do res (36.5%), dis tri bui dos en to dos los ran gos de edad en que se
en con tra ban cla si fi ca dos, en el que so bre sa lió el de 46-55 años, que 
ocu pa el 10.8%. Le si guen los gru pos de me nos de 24 y de 25-35
años, con 15 em plea dos cada gru po, y re pre sen ta ban el 9% cada
uno.

23 em plea dos (13.8%) ca li fi ca ron como bajo la per cep ción de la 
equi dad de gé ne ro, de es tos so bre sa le, con ocho em plea dos (4.8%), 
el gru po de edad de 25-35 años, se gui do de sie te em plea dos de
36-45 años (4.2%).

La ca li fi ca ción de muy bajo en la per cep ción de equi dad de gé -
ne ro fue otor ga da por tres (1.8%) em plea dos, dos de ellos, con
edad de me nos de 24, y uno de ellos en el ran go de 36-45 años.
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Ta bla 5. Edad y la per cep ción de la equi dad de gé ne ro

Edad Equidad de género Total

Muy bajo Bajo Alto Muy alto

Menos de 24 n 2 3 15 19 39

% 1.2% 1.8% 9.0% 11.4% 23.4%

25-35 n 0 8 15 32 55

% 0.0% 4.8% 9.0% 19.2% 32.9%

36-45 n 1 7 12 12 32

% 0.6% 4.2% 7.2% 7.2% 19.2%

46-55 n 0 5 18 9 32

% 0.0% 3.0% 10.8% 5.4% 19.2%

56-65 n 0 0 1 8 9

% 0.0% 0.0% 0.6% 4.8% 5.4%

Total n 3 23 61 80 167

% 1.8% 13.8% 36.5% 47.9% 100.0%

4.3.3 Gé ne ro y la per cep ción de la equi dad de gé ne ro 

La Ta bla 6 mues tra que, de los 167 em plea dos par ti ci pan tes en la
mues tra, 88 (52.7%) eran de gé ne ro fe me ni no. De ellas, 43 (25.7%) 
tu vie ron una per cep ción de la equi dad de gé ne ro como muy alto.
35 (21.0%) la ca li fi ca ron como alto. Nue ve (5.4%) la ca li fi ca ron de
bajo y solo una (0.6%) otor gó la ca li fi ca ción a la per cep ción de equi -
dad de gé ne ro como muy bajo.

La per cep ción de la equi dad de gé ne ro fue ca li fi ca da por el gé -
ne ro mas cu li no de la si guien te ma ne ra: del to tal de los 167 en cues -
ta dos, 79 (47.3%) par ti ci pan tes son hom bres; de ellos, 37 (22.2%)
ca li fi ca ron la equi dad de gé ne ro como muy alto; 26 (15.6%) otor ga -
ron la ca li fi ca ción de alto; 14 (8.4%) la per ci bie ron como bajo y dos
(1.2%) la ca li fi ca ron como muy bajo.

Ta bla 6. Gé ne ro y la per cep ción de la equi dad de gé ne ro

Género  Equidad de género Total

Muy bajo Bajo Alto Muy alto

Femenino n 1 9 35 43 88

% 0.6% 5.4% 21.0% 25.7% 52.7%

Masculino n 2 14 26 37 79

% 1.2% 8.4% 15.6% 22.2% 47.3%

Total n 3 23 61 80 167

% 1.8% 13.8% 36.5% 47.9% 100.0%
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4.3.4 Sec tor de la em pre sa y la per cep ción de la equi dad de
gé ne ro

En la Ta bla 7 se ob ser va que, de los 167 par ti ci pan tes, 112 per te ne -
cían al sec tor ser vi cios y re pre sen ta ban el 67.1%. Del sec tor fi nan -
cie ro par ti ci pa ron 41 (24.6%) em plea dos y del sec tor co mer cio, 14
(8.4%) tra ba ja do res.

80 em plea dos, que re pre sen ta ban el 47.9%, ca li fi ca ron como
muy alto la equi dad de gé ne ro. De acuer do con el sec tor eco nó mi co
al que per te ne cían, 60 em plea dos la bo ra ban en el sec tor ser vi cios,
10 eran em plea dos en el sec tor fi nan cie ro y la mis ma can ti dad la -
bo ra ba en el sec tor co mer cio.

La ca li fi ca ción de alto fue otor ga da por 61 (36.5%) em plea dos.
De ellos, 37 la bo ra ban en el sec tor ser vi cios; 23, en el sec tor co mer -
cio y uno la bo ra ba en el sec tor fi nan cie ro.

De los 23 (36.5%) em plea dos que ca li fi ca ron como bajo a la per -
cep ción de la equi dad de gé ne ro, 13 eran em plea dos en el sec tor
ser vi cios, sie te la bo ra ban en sec tor co mer cio y tres de ellos, en el
sec tor fi nan cie ro.

De los tres em plea dos que iden ti fi ca ron como muy bajo la per -
cep ción de la equi dad de gé ne ro, dos pro ve nían del sec tor ser vi -
cios, y uno, del sec tor co mer cio.

Ta bla 7. Sec tor de la em pre sa y la per cep ción de la equi dad de gé ne ro

Sector de la
empresa

Equidad de género Total

Muy bajo Bajo Alto Muy alto

Servicios N 2 13 37 60 112

% 1.2% 7.8% 22.2% 35.9% 67.1%

Financiero N 0 3 1 10 14

% 0.0% 1.8% 0.6% 6.0% 8.4%

Comercio n 1 7 23 10 41

% 0.6% 4.2% 13.8% 6.0% 24.6%

Total n 3 23 61 80 167

% 1.8% 13.8% 36.5% 47.9% 100.0%

4.3.5 Tipo de em pre sa y la per cep ción de la equi dad de gé ne ro

La com po si ción por tipo de em pre sa se ob ser va en la Ta bla 8. De los 
167 em plea dos, 40 (24%) es ta ban ubi ca dos en la ini cia ti va pú bli ca
y 127, en em pre sas de tipo pri va do, y re pre sen ta ban el 76%.

57

Ca pí tu lo 4 - Resultados



Los 80 em plea dos que ca li fi ca ron de muy alto la equi dad de gé -
ne ro, 59 em plea dos se en con tra ban ubi ca dos en em pre sas de la ini -
cia ti va pri va da, y 21 em plea dos per te ne cían a em pre sas de la
ini cia ti va pú bli ca.

La ca li fi ca ción de alto fue otor ga da por 61 em plea dos, de los
cua les, 47 se ubi ca ban en la ini cia ti va pri va da y 14, en la ini cia ti va
pú bli ca.

Ta bla 8. Tipo de em pre sa y la per cep ción de la equi dad de gé ne ro

Identificación Equidad de género Total

Muy bajo Bajo Alto Muy alto

Pública n 0 5 14 21 40

% 0.0% 3.0% 8.4% 12.6% 24.0%

Privada n 3 18 47 59 127

% 1.8% 10.8% 28.1% 35.3% 76.0%

Total n 3 23 61 80 167

% 1.8% 13.8% 36.5% 47.9% 100.0%

4.3.6 Tipo de con tra to y la per cep ción de la equi dad de gé ne ro

Con re la ción al tipo de con tra to que po seían los en cues ta dos (ver
Ta bla 9), 75 em plea dos se en con tra ban bajo con tra to por tiem po
in de ter mi na do, y re pre sen ta ban el 44.9%. Con con tra to de tiem po
de ter mi na do, se iden ti fi ca ron a 47 (28.1%) em plea dos. Se ubi ca -
ron a 38 (22.8%) em plea dos con tra ta dos por tem po ra da; y sie te
(4.2%) em plea dos se ña la ron po seer otro tipo de con tra ta ción.

De los 80 em plea dos que otor ga ron la ca li fi ca ción de muy alto a
la equi dad de gé ne ro, 36 tra ba ja do res pre sen ta ban un con tra to de
tiem po in de ter mi na do; 22 em plea dos es ta ban con tra ta dos por
tiem po de ter mi na do; 21 em plea dos man te nían con tra to por tem -
po ra da; y solo un em plea do ma ni fes tó otro tipo de con tra ta ción.

Res pec to a los 61 em plea dos que ca li fi ca ron como alto la equi -
dad de gé ne ro, 27 te nían con tra tos por tiem po in de ter mi na do; 17,
de tiem po de ter mi na do; 13 por tem po ra da y cua tro em plea dos se -
ña la ron otro tipo de con tra ta ción.

23 em plea dos ca li fi ca ron la equi dad de gé ne ro como bajo. 10 de
ellos man te nían con tra to por tiem po in de ter mi na do, sie te po seían
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un con tra to de tiem po de ter mi na do, cua tro es ta ban por tem po ra da 
y dos em plea dos men cio na ron otro tipo de con tra ta ción.

De los tres em plea dos que ca li fi ca ron de muy bajo la equi dad de
gé ne ro, dos es ta ban con tra ta dos por tiem po in de ter mi na do y uno
de ellos, por tiem po de ter mi na do.

Ta bla 9. Tipo de con tra to y per cep ción de la equi dad de gé ne ro

Tipo de contrato Equidad de género Total

Muy bajo Bajo Alto Muy alto

Tiempo determinado n 1 7 17 22 47

% 0.6% 4.2% 10.2% 13.2% 28.1%

Por temporada n 0 4 13 21 38

% 0.0% 2.4% 7.8% 12.6% 22.8%

Tiempo indeterminado n 2 10 27 36 75

% 1.2% 6.0% 16.2% 21.6% 44.9%

Otro n 0 2 4 1 7

% 0.0% 1.2% 2.4% 0.6% 4.2%

Total n 3 23 61 80 167

% 1.8% 13.8% 36.5% 47.9% 100.0%

4.3.7 Car go y la per cep ción de la equi dad de gé ne ro

De los 167 em plea dos que par ti ci pa ron en la mues tra, 152 (91%)
se iden ti fi ca ron en car go ope ra ti vo, dos (1.2%) con car go de su per -
vi sor y 13 (7.8%) con car go di rec ti vo, da tos que se re gis tran en la
Ta bla 10.

De es tos, 80 em plea dos otor ga ron la ca li fi ca ción de muy alto a la 
per cep ción de equi dad de gé ne ro; 71 de ellos con car go ope ra ti vo,
dos em plea dos con car go de su per vi sor y sie te con car go di rec ti vo.

61 (36.5%) em plea dos otor ga ron la ca li fi ca ción de alto a la
equi dad de gé ne ro, de los cua les, el 57 po seían car gos ope ra ti vo y
cua tro em plea dos, car go di rec ti vo.

La ca li fi ca ción de bajo fue otor ga da por 23 (13.8%) em plea dos.
22 de ellos con car go ope ra ti vo y uno con car go di rec ti vo.

La ca li fi ca ción de muy bajo fue otor ga da por tres em plea dos que 
re pre sen ta ban el 1.8%. De ellos, dos em plea dos po seían el car go de
su per vi sor y uno te nía car go di rec ti vo. En esta ca te go ría, los em -
plea dos de car go ope ra ti vo no emi tie ron ca li fi ca ción.
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Ta bla 10. Car go y la per cep ción de la equi dad de gé ne ro

Cargo Equidad de género Total

Muy bajo Bajo Alto Muy alto

Operativo n 2 22 57 71 152

% 1.2% 13.2% 34.1% 42.5% 91.0%

Supervisor n 0 0 0 2 2

% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% 1.2%

Directivo n 1 1 4 7 13

% 0.6% 0.6% 2.4% 4.2% 7.8%

Total n 3 23 61 80 167

% 1.8% 13.8% 36.5% 47.9% 100.0%

Se gún el aná li sis des crip ti vo, mos tra do en la Ta bla 11, so bre la
equi dad de gé ne ro en la re la ción obre ro-pa tro nal de las PyMEs en
Tux pan, Ve ra cruz, los em plea dos per ci bían la equi dad de gé ne ro en 
las ac cio nes y ac ti vi da des la bo ra les que rea li za ban. Esto se fun da -
men ta con el ítem nú me ro 2 del cons truc to, “La igual dad de opor tu -
ni da des se ve re fle ja da en to dos los em plea dos”, que pre sen ta un
ma yor acer ca mien to al va lor má xi mo de 5, con una me dia de 4.08.

Exis ten tres ítems que pre sen tan una me dia ma yor a 4: el ítem
7, “Los em plea dos re ci ben be ne fi cios de acuer do con la ley por par -
te de la em pre sa” (va lo ra ción de 4.05); el ítem 33, “Ha vis to fa vo ri -
tis mo en el uso del po der que ten ga como re sul ta do una
re com pen sa para al gún em plea do” (va lo ra ción de 4.05) y el ítem
10, “Las ne ce si da des y ca rac te rís ti cas de hom bres y mu je res son
va lo ra das y to ma das en cuen ta de la mis ma ma ne ra” (va lo ra ción de 
4.04).

Por otra par te, los ítems nú me ro 1, 5 y 34 fue ron va lo ra dos por
en ci ma de 3 en el ran go de 1 a 5 de la me dia plan tea da. El ítem 34,
“Exis te el prin ci pio de igual dad la bo ral en tér mi nos de va can tes, sa -
la rios, tra to tan to para hom bres y mu je res”, es el ítem que ob tu vo
me nor va lor en tre to dos los que con for man la di men sión, con un
3.40.

En re su men, to dos los ítems de la di men sión de equi dad de gé -
ne ro no fue ron va lo ra das con ran gos me no res a 3, por lo que la di -
men sión en su con jun to lle gó a una ca li fi ca ción de 3.90. Esto
sig ni fi ca que los em plea dos per ci bie ron am plia men te la apli ca ción
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de la equi dad de gé ne ro en las or ga ni za cio nes y se co rro bo ra con la
va lo ra ción del aná li sis de fre cuen cia en tér mi no de alto y muy alto.

Ta bla 11. Va lo ra ción de equi dad de gé ne ro por ítem

Ítem Media Desv. típ.

1. Existe la motivación e incentivos por parte de la empresa hacia los empleados. 3.72 1.29

2. La igualdad de oportunidades se ve reflejada en todos los empleados. 4.08 1.12

5. Existe equilibrio en el acceso y control de recursos entre hombres y mujeres. 3.98 1.12

7. Los empleados reciben beneficios de acuerdo a la ley por parte de la empresa. 4.05 1.20

10. Las necesidades y características de hombres y mujeres son valoradas y tomadas 
en cuenta de la misma manera.

4.04 1.11

33. Ha visto favoritismo en el uso del poder que tenga como resultado una
recompensa para algún empleado.

4.05 1.26

34. Existe el principio de igualdad laboral en términos de vacantes, salarios, trato y
otros para hombres y mujeres

 3.40 1.46

EG  3.90 .75

4.4 Dis cri mi na ción en la re la ción obre ro-pa tro nal

4.4.1 Per cep ción de la dis cri mi na ción

La dis cri mi na ción fue ca li fi ca da por los 167 em plea dos de las
PyMEs de Tux pan de la si guien te ma ne ra: 148 (88.6%) em plea dos
la per ci bie ron muy baja; 18 (10.8%) em plea dos la ca ta lo ga ron
como baja. Solo un em plea do (0.6%) la ca li fi có como alta (ver Ta bla 
12).

Ta bla 12. Per cep ción de la dis cri mi na ción

Percepción n %

Alta 1 .6

Baja 18 10.8

Muy baja 148 88.6

Total 167 100.0

4.4.2 Edad y la per cep ción de la dis cri mi na ción

En el aná li sis de ta bla cru za da en tre los gru pos de edad de los par ti -
ci pan tes y la per cep ción de la dis cri mi na ción (ver Ta bla 13), se
pue de ob ser var que, de los 167 em plea dos en cues ta dos, el gru po
de edad con ma yor nú me ro de par ti ci pan tes es el que se en cuen tra
en el ran go de 25-35 años, con 55 (32.9%) em plea dos, se gui do del
gru po de me nos de 24 años, con 39 (23.4%) em plea dos. Los gru pos
de 26-45 y 46-55 años fue re pre sen ta do por 32 em plea dos cada
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uno, con un 19.2% res pec ti va men te. El gru po 56-65 años fue re pre -
sen ta do por nue ve (5.4%) em plea dos.

De los 167 em plea dos, 148 de ellos, que re pre sen ta ban el
88.6%, ca li fi ca ron de muy baja la per cep ción de la dis cri mi na ción.
Estos 148 em plea dos se en con tra ban dis tri bui dos en to dos los gru -
pos de edad, de los cua les, el ran go de 25–35 años so bre sa lió más,
con una par ti ci pa ción de 51 em plea dos.

Por otro lado, la ca li fi ca ción de baja fue otor ga da por 18 tra ba -
do res iden ti fi ca dos en to dos los ran gos de edad en que se en con tra -
ban cla si fi ca dos, en el que so bre sa lió el gru po de me nos de 24 años.

Un em plea do (0.6%) del ran go de 25-35 años ca li fi có de alta la
per cep ción de dis cri mi na ción.

Ta bla 13. Edad y la per cep ción de la dis cri mi na ción

Edad Discriminación Total

Alta Baja Muy baja

Menos de 24 n 0 8 31 39

% 0.0% 4.8% 18.6% 23.4%

25-35 n 1 3 51 55

% 0.6% 1.8% 30.5% 32.9%

36-45 n 0 4 28 32

% 0.0% 2.4% 16.8% 19.2%

46-55 n 0 1 31 32

% 0.0% 0.6% 18.6% 19.2%

56-65 n 0 2 7 9

% 0.0% 1.2% 4.2% 5.4%

Total n 1 18 148 167

% 0.6% 10.8% 88.6% 100.0%

4.4.3 Gé ne ro y la per cep ción de la dis cri mi na ción

La Ta bla 14 mues tra que, de los 167 em plea dos par ti ci pan tes en la
mues tra, 88 (52.7%) eran de gé ne ro fe me ni no. De es tas, 76
(45.5%) ca li fi ca ron como muy baja la per cep ción de la dis cri mi na -
ción; 11 (6.6%) ca li fi ca ron la dis cri mi na ción como baja y solo una
(0.6%) ca li fi có la dis cri mi na ción como alta.

El gé ne ro mas cu li no es tu vo re pre sen ta do por 79 (47.3%) em -
plea dos de los 167 en cues ta dos. Las ca li fi ca cio nes de ellos en re la -
ción con la per cep ción de la dis cri mi na ción es tu vie ron dis tri bui das
de la si guien te ma ne ra: 72 em plea dos ca li fi ca ron de muy baja, sie te
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em plea dos ca li fi ca ron de baja, y no exis tió ca li fi ca ción por par te del 
gé ne ro mas cu li no a la ca te go ría de alta.

Ta bla 14. Gé ne ro y la per cep ción de la dis cri mi na ción

Género Discriminación Total

Alta Baja Muy baja

Femenino N 1 11 76 88

% 0.6% 6.6% 45.5% 52.7%

Masculino n 0 7 72 79

% 0.0% 4.2% 43.1% 47.3%

Total n 1 18 148 167

% 0.6% 10.8% 88.6% 100.0%

4.4.4 Sec tor de la em pre sa y la per cep ción de la dis cri mi na ción

El sec tor eco nó mi co en que se en con tra ban cla si fi ca das las em pre -
sas a las que per te ne cían los 167 em plea dos en cues ta dos se mues -
tra en la Ta bla 15. Al sec tor ser vi cios co rres pon dían 112 em pre sas,
que re pre sen ta ban el 67.1%. En el sec tor fi nan cie ro se ubi ca ron 14
(8.4%) em pre sas. 41 em pre sas fue ron cla si fi ca das en el sec tor co -
mer cio, lo que re pre sen ta ba el 24.6%.

148 em plea dos ca li fi ca ron con muy baja la dis cri mi na ción. De
es tos, 100 co rres pon dían al sec tor ser vi cios, 13 em plea dos eran del 
sec tor fi nan cie ro y 35 em plea dos, del sec tor co mer cio.

La ca li fi ca ción de per cep ción baja de la dis cri mi na ción fue otor -
ga da por 18 em plea dos, que re pre sen ta ban el 10.8%. 12 se ubi ca -
ron en el sec tor ser vi cios, uno en el sec tor fi nan cie ro y cin co en el
sec tor co mer cio.

La per cep ción alta de la dis cri mi na ción fue emi ti da solo por un
em plea do (0.6%) que per te ne cía al sec tor co mer cio.
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Ta bla 15. Sec tor de la em pre sa y la per cep ción de la dis cri mi na ción

Sector de la
empresa

Discriminación Total

Alta Baja Muy baja

Servicios n 0 12 100 112

% 0.0% 7.2% 59.9% 67.1%

Financiero n 0 1 13 14

% 0.0% 0.6% 7.8% 8.4%

Comercio n 1 5 35 41

% 0.6% 3.0% 21.0% 24.6%

Total n 1 18 148 167

% 0.6% 10.8% 88.6% 100.0%

4.4.5 Tipo de em pre sa y la per cep ción de la dis cri mi na ción

En la Ta bla 16 se ob ser va la dis tri bu ción de los 167 em plea dos en -
cues ta dos por tipo de em pre sa. 127 (76.0%) em plea dos eran de
em pre sas pri va das y 40 (24.0%) em plea dos eran de em pre sas pú -
bli cas.

Del to tal de tra ba ja do res en cues ta dos, 148 (88.6%) otor ga ron
la ca li fi ca ción de muy baja a la per cep ción de la dis cri mi na ción. De
ellos, 108 es ta ban ubi ca dos en em pre sas pri va das y 40, en em pre -
sas pú bli cas.

La ca li fi ca ción de baja a la per cep ción de dis cri mi na ción fue
otor ga da por 18 (10.8%) em plea dos, to dos ubi ca dos en em pre sas
pri va das.

La ca li fi ca ción alta a la per cep ción de la dis cri mi na ción fue otor -
ga da por un em plea do ubi ca do en la em pre sa pri va da.

Ta bla 16. Tipo de em pre sa y la per cep ción de la dis cri mi na ción

Tipo de empresa
Pública-Privada

Discriminación Total

Alta Baja Muy baja

Pública n 0 0 40 40

% 0.0% 0.0% 24.0% 24.0%

Privada n 1 18 108 127

% 0.6% 10.8% 64.7% 76.0%

Total n 1 18 148 167

% 0.6% 10.8% 88.6% 100.0%

4.4.6 Tipo de con tra to y la per cep ción de la dis cri mi na ción

Se gún el tipo de con tra to que po seían los 167 em plea dos en cues ta -
dos, 47 (28.1%) es ta ban con tra ta dos por tiem po de ter mi na do, 38
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(22.8%) te nían con tra to la bo ral por tem po ra da, 75 (44.9%) em -
plea dos te nían con tra to in de ter mi na do y sie te (4.2%) se ña la ron
po seer otro tipo de con tra to (ver Ta bla 17).

 La ca li fi ca ción de per cep ción muy baja de la dis cri mi na ción fue
otor ga da por 148 em plea dos que re pre sen ta ban el 88.6%, de los
que 71 em plea dos po seían un tipo de con tra to de tiem po in de ter -
mi na do.

La per cep ción de baja fue otor ga da por 18 (10.8%) em plea dos,
de los que so bre sa lie ron 12 con con tra to de tiem po de ter mi na do.

La per cep ción alta de la dis cri mi na ción fue otor ga da por un em -
plea do con con tra to la bo ral de otro tipo.

Ta bla 17. Tipo de con tra to y la per cep ción de la dis cri mi na ción

Tipo de contrato Discriminación Total

Alta Baja Muy baja

Tiempo determinado n 1 12 34 47

% 0.6% 7.2% 20.4% 28.1%

Por temporada n 0 2 36 38

% 0.0% 1.2% 21.6% 22.8%

Tiempo indeterminado n 0 4 71 75

% 0.0% 2.4% 42.5% 44.9%

Otro n 0 0 7 7

% 0.0% 0.0% 4.2% 4.2%

Total n 1 18 148 167

% 0.6% 10.8% 88.6% 100.0%

4.4.7 Car go y la per cep ción de la dis cri mi na ción

En la Ta bla 18 se ob ser va que, de los 167 em plea dos en cues ta dos,
152 (91.0%) te nían car go ope ra ti vo en la em pre sa en que la bo ra -
ban. Dos (1.2%) po seían un car go de su per vi sor y 13 (7.8%) te nían
car go di rec ti vo.

La ca li fi ca ción de muy baja fue otor ga da a la per cep ción de la
dis cri mi na ción por 133 (79.65%) em plea dos de car go ope ra ti vo;
dos (1.2%) eran su per vi so res y 13 (7.8%) eran de ni vel di rec ti vo.

Úni ca men te los em plea dos de car go ope ra ti vo otor ga ron la ca li -
fi ca ción de dis cri mi na ción baja, con un to tal de 18 (10.8%) tra ba ja -
do res.
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La ca li fi ca ción de per cep ción alta fue otor ga da por un em plea do 
de car go ope ra ti vo (0.6%).

Ta bla 18. Car go y la per cep ción de la dis cri mi na ción

Cargo Discriminación Total

Alta Baja Muy baja

Operativo n 1 18 133 152

% 0.6% 10.8% 79.6% 91.0%

Supervisor n 0 0 2 2

% 0.0% 0.0% 1.2% 1.2%

Directivo n 0 0 13 13

% 0.0% 0.0% 7.8% 7.8%

Total n 1 18 148 167

% 0.6% 10.8% 88.6% 100.0%

La dis cri mi na ción en las PyMEs de Tux pan se en con tró en ni ve -
les de erra di ca ción, ya que ob tu vo una va lo ra ción de baja y muy
baja. De acuer do con el aná li sis es ta dís ti co (ver Ta bla 19) rea li za do
por ítems que in te gran la di men sión, se ob ser va que el ítem 21, “Ha
re ci bi do dis cri mi na ción por su con di ción so cial”, con un va lor me -
dio de 4.66, fue el me jor va lo ra do, con si de ran do que el va lor má xi -
mo de la es ca la fue de 5. El ítem 13, “Ha re ci bi do dis cri mi na ción por
su edad”, fue el me nor va lo ra do, con un pun ta je de 3.54.

Debe des ta car se que la di men sión es ta ba in te gra da por 12
ítems, de los cua les nue ve se en con tra ron con un va lor por en ci ma
de 4; y tres ítems, por en ci ma de va lor de 3. En tér mi nos ge ne ra les,
la di men sión de dis cri mi na ción fue va lo ra da con 4.20, re sul ta do
que jus ti fi ca la va lo ra ción de baja y muy baja.

Ta bla 19. Va lo ra ción de dis cri mi na ción por ítem

 Ítem Media Desv. típ.

3 Ha recibido discriminación por su origen étnico 4.17 1.39

8 Ha recibido discriminación por su género 4.32 1.26

13 Ha recibido discriminación por su edad 3.54 1.12

18 Ha recibido discriminación por sus opiniones 3.57 1.27

20 Ha recibido discriminación por alguna discapacidad 3.73 1.35

21 Ha recibido discriminación por su condición social 4.66 .85

23 Ha experimentado problemas cardiovasculares debido a situaciones en su trabajo 4.59 .90

26 Ha recibido discriminación por su religión 4.37 1.27

28 Ha recibido discriminación por sus preferencias sexuales 4.32 1.28

32 Ha recibido discriminación por su condición migratoria (nacionalidad) 4.66 .88

36 Ha recibido discriminación por su estado civil 4.25 1.32

DIS 4.20 .75
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En las PyMEs de Tux pan, de acuer do con la Ta bla 20, la par ti ci -
pa ción por gé ne ro se gún el tipo de con tra to está equi li bra da. Es de -
cir, los es pa cios y pro mo cio nes se otor ga ron en igual dad de
con di cio nes sin que se ob ser va ra pre fe ren cia por gé ne ro.

La ocu pa ción de la mu jer fue ma yor de acuer do con el tipo de
con tra ta ción, y siem pre por en ci ma del 40%.

En la con tra ta ción de tiem po de ter mi na do, fue ron 22 mu je res y
25 hom bres, que re pre sen ta ban el 46.8% y el 53.2% res pec ti va -
men te. Bajo este tipo de con tra ta ción, en área ope ra ti va se en con -
tra ban 21 mu je res (46.7%) y 24 hom bres (53.3%). Con car go
di rec ti vo, se en con tra ba una mu jer (50%) y un hom bre (50%).

En la con tra ta ción por tem po ra da, se ubi ca ron a 24 mu je res y
14 va ro nes, que re pre sen ta ban el 63.16% y el 36.84% res pec ti va -
men te. Bajo esta ca te go ría, se cla si fi ca ron con car go ope ra ti vo a 23
(62.25%) mu je res y a 14 (36.84%) hom bres. En car go di rec ti vo
solo se iden ti fi có a una mu jer y no se iden ti fi ca ron va ro nes.

En los con tra tos de tipo in de ter mi na do se ha lla ron 37 (49.33%) 
mu je res y 38 (50.67%) hom bres. En el car go de tipo ope ra ti vo fue -
ron 36 (52.2%) mu je res y 33 (47.8%) hom bres. El car go de su per -
vi sor re pre sen tó a un hom bre y una mu jer, el 50%,
res pec ti va men te. Con car go di rec ti vo fue ron cua tro (100%) hom -
bres, pero no se iden ti fi ca ron mu je res en este car go y con tra to.

En aque llos con tra tos que fue ron es pe ci fi ca dos como otros, se
iden ti fi ca ron a cin co (71.43%) mu je res y dos (28.57%) hom bres.
En re la ción con el car go de tipo ope ra ti vo fue un hom bre (100%) y
no se iden ti fi ca ron mu je res. En car go di rec ti vo fue ron cin co
(83.3%) mu je res y un hom bre (16.7%). 

Los re sul ta dos an te rio res co rro bo ran la per cep ción ge ne ral de
la dis cri mi na ción en tér mi nos de bajo y muy bajo.
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Ta bla 20. Dis cri mi na ción en fun ción del tipo de con tra to y gé ne ro

Tipo de contrato Cargo Sexo Frecuencia Porcentaje

Tiempo determinado Operativo Mujer 21 46.7

Hombres 24 53.3

Total 45 100.0

Directivo Mujer 1 50.0

Hombres 1 50.0

Total 2 100.0

Temporada Operativo Mujer 23 62.2

Hombres 14 37.8

Total 37 100.0

Directivo Mujer 1 100.0

Operativo Mujer 36 52.2

Tiempo indeterminado Hombres 33 47.8

Total 69 100.0

Supervisor Mujer 1 50.0

Hombres 1 50.0

Total 2 100.0

Directivo Hombres 4 100.0

Otro Operativo Hombres 1 100.0

Directivo Mujer 5 83.3

Hombres 1 16.7

Total 6 100.0

4.5 Aco so la bo ral en la re la ción obre ro-pa tro nal

4.5.1 Per cep ción del aco so la bo ral

Los re sul ta dos ob te ni dos ca li fi ca ron como muy bajo la pre sen cia
del aco so la bo ral en las PyMEs en cues ta das en Tux pan, Ve ra cruz,
re pre sen ta do por el 79.6%; es de cir, de 167 em plea dos, 133 así lo
per ci bie ron y ca li fi ca ron.

El ca li fi ca ti vo bajo, con un 18%, co rres pon dió a 30 em plea dos
(ver Ta bla 21).

A pe sar de es tos re sul ta dos, aún no se ha po di do erra di car en su
to ta li dad la prác ti ca del aco so la bo ral, pues cua tro em plea dos coin -
ci die ron en una ca li fi ca ción de alto en sus cen tros de tra ba jo.

Ta bla 21. Per cep ción del aco so la bo ral

Acoso laboral n %

Alto 4 2.4

Bajo 30 18.0

Muy bajo 133 79.6

Total 167 100.0
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4.5.2 Edad y la per cep ción del aco so la bo ral

Con res pec to a los gru pos de edad iden ti fi ca dos en tre los 167 em -
plea dos en cues ta dos, a con ti nua ción se des cri be la ma ne ra como
ca li fi ca ron al aco so la bo ral, de acuer do con la Ta bla 22.

Los más jó ve nes, con me nos de 24 años, par ti ci pa ron 39
(23.4%). En el gru po de edad de 25 -35 años par ti ci pa ron 55
(32.9%) em plea dos. El ran go de edad de 36-45 y de 46-55 años es -
tu vo re pre sen ta do por 32 em plea dos cada uno, lo que equi va le al
19.2% en cada ran go. El gru po de em plea dos ma yo res, del ran go de
56-65 años, ubi có a 9 (5.4%) em plea dos.

La va lo ra ción del aco so la bo ral de muy bajo fue otor ga da por
133 (79.6%) tra ba ja do res, en la que so bre sa le la par ti ci pa ción de
em plea dos de eda des en el ran go de 25-35 años.

La va lo ra ción baja fue otor ga da por 30 (18%) em plea dos. En
esta per cep ción so bre sa lie ron nue ve em plea dos con ran go de edad
de 46-55 años.

La per cep ción de aco so la bo ral alto fue ma ni fes ta da por un to tal 
de cua tro em plea dos que con for ma ban el 2.4%. De es tos, dos em -
plea dos per te ne cían al ran go de edad de 36-45 años.

Ta bla 22. Edad y la per cep ción del aco so la bo ral

Edad Acoso laboral Total

Alto Bajo Muy bajo

Menos de 24 n 1 7 31 39

% 0.6% 4.2% 18.6% 23.4%

25-35 n 1 7 47 55

% 0.6% 4.2% 28.1% 32.9%

36-45 n 2 5 25 32

% 1.2% 3.0% 15.0% 19.2%

46-55 n 0 9 23 32

% 0.0% 5.4% 13.8% 19.2%

56-65 n 0 2 7 9

% 0.0% 1.2% 4.2% 5.4%

Total n 4 30 133 167

% 2.4% 18.0% 79.6% 100.0%
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4.5.3 Gé ne ro y la per cep ción del aco so la bo ral

La mues tra pre sen ta da en la Ta bla 23 co rres pon de a la par ti ci pa -
ción por gé ne ro. 88 par ti ci pan tes fue ron mu je res, es de cir, el
52.7%. El sexo mas cu li no par ti ci pó con 79 em plea dos, que con for -
ma ban el 47.3%.

De los 133 (43.1%) em plea dos que ca li fi ca ron el aco so la bo ral
como muy bajo, 72 eran del gé ne ro fe me ni no y 61 per te ne cían al
gé ne ro mas cu li no.

De los 30 (18.0%) em plea dos que ca li fi ca ron como bajo al aco so 
la bo ral, 13 eran mu je res y 17 eran hom bres.

Cua tro em plea dos, que re pre sen ta ban el 2.4%, ca li fi ca ron como 
alto la per cep ción del aco so la bo ral. Tres (1.8%) eran del gé ne ro fe -
me ni no y uno (0.6%) era de gé ne ro mas cu li no.

Ta bla 23. Gé ne ro y la per cep ción del aco so la bo ral

Género Acoso laboral Total

Alto Bajo Muy bajo

Femenino n 3 13 72 88

% 1.8% 7.8% 43.1% 52.7%

Masculino n 1 17 61 79

% 0.6% 10.2% 36.5% 47.3%

Total n 4 30 133 167

% 2.4% 18.0% 79.6% 100.0%

4.5.4 Sec tor de la em pre sa y la per cep ción del aco so la bo ral

La cla si fi ca ción por sec tor eco nó mi co de las em pre sas a las que per -
te ne cían los 167 em plea dos en cues ta dos se mues tra en la Ta bla 24.
Al sec tor ser vi cios co rres pon dían 112 em pre sas, que re pre sen ta -
ban el 67.1%. Se ubi ca ron 14 (8.4%) em pre sas del sec tor fi nan cie -
ro. 41 em pre sas fue ron cla si fi ca das en el sec tor co mer cio, lo que
re pre sen ta ba el 24.6%.

El aco so la bo ral fue per ci bi do como muy bajo por 133 (79.6%)
em plea dos; de ellos, 97 es ta ban ubi ca dos en el sec tor de ser vi cios,
12 la bo ra ban en em pre sas del sec tor fi nan cie ro y 24 se en con tra -
ban en el sec tor co mer cio.

Por su par te, la ca li fi ca ción de bajo en la per cep ción del aco so la -
bo ral fue dada por 30 (18%) em plea dos, dis tri bui dos por sec tor
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eco nó mi co de la si guien te ma ne ra: 14 (8.4%) re pre sen ta ban al sec -
tor ser vi cios, 14 (8.4%) eran del sec tor co mer cio y dos (1.2%) eran
del sec tor fi nan cie ro.

Los em plea dos que ca li fi ca ron como alto al aco so la bo ral en sus
cen tros de tra ba jo, uno (0.6%) se en con tra ba en el sec tor ser vi cio y
tres (1.8%) en el sec tor co mer cio.

Ta bla 24. Sec tor de la em pre sa y la per cep ción del aco so la bo ral

Sector de la empresa Acoso laboral Total

Alto Bajo Muy bajo

Servicios n 1 14 97 112

% 0.6% 8.4% 58.1% 67.1%

Financiero n 0 2 12 14

% 0.0% 1.2% 7.2% 8.4%

Comercio n 3 14 24 41

% 1.8% 8.4% 14.4% 24.6%

Total n 4 30 133 167

% 2.4% 18.0% 79.6% 100.0%

4.5.5 Tipo de em pre sa y la per cep ción del aco so la bo ral

Los ti pos de em pre sas en que se en con tra ban dis tri bui dos los em -
plea dos eran, de acuer do con la Ta bla 25, 40 (24.0%) de tipo pú bli -
co y 127 (76.0%) de tipo pri va do.

133 (79.6%) em plea dos ma ni fes ta ron una per cep ción del aco so 
la bo ral como muy bajo: 95 (56.9%) em plea dos de em pre sas de ca -
rác ter pri va do y 38 (22.8%) de em pre sas de ca rác ter pú bli co.

Por otra par te, la ca li fi ca ción de per cep ción bajo del aco so la bo -
ral fue otor ga da por 30 (18%) em plea dos; de es tos, dos (1.2%) de
em pre sas de tipo pú bli co y 28 (16.8) de tipo pri va do.

Los cua tro em plea dos, que re pre sen ta ban el 2.4% y ca li fi ca ron
como alto al aco so la bo ral, co rres pon dían a em pre sas de ca rác ter
pri va do.
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Ta bla 25. Tipo de em pre sa y la per cep ción del aco so la bo ral

Pública-Privada Acoso laboral Total

Alto Bajo Muy bajo

Pública n 0 2 38 40

% 0.0% 1.2% 22.8% 24.0%

Privada N 4 28 95 127

% 2.4% 16.8% 56.9% 76.0%

Total N 4 30 133 167

% 2.4% 18.0% 79.6% 100.0%

4.5.6 Tipo de con tra to y la per cep ción del aco so la bo ral

El tipo de con tra to la bo ral (ver Ta bla 26) que po seían los 167 em -
plea dos que par ti ci pa ron en la en cues ta y su re la ción con la ca li fi ca -
ción que otor ga ron a la per cep ción de aco so la bo ral es la si guien te:
75 (44.9%) con con tra to de tiem po in de ter mi na do; 47 (28.1%),
con con tra ta do de tiem po de ter mi na do; 38 (22.8%) con con tra to
por tem po ra da y sie te men cio na ron te ner otro tipo de con tra to.

Res pec to a la per cep ción del aco so la bo ral se gún el tipo de con -
tra to, la per cep ción de muy bajo fue otor ga da por 133 (79.6%) em -
plea dos, de los cua les 27 (16.2%) po seían con tra to de tiem po
de ter mi na do; 36 (21.6%) con con tra to por tem po ra da; 63 (37.7%)
po seían con tra to por tiem po in de ter mi na do y sie te (4.2%) em plea -
dos men cio na ron te ner otro tipo de con tra to.

La ca li fi ca ción de bajo fue otor ga da por 30 (18.0%) em plea dos;
de es tos, 18 (10.8%) po seían un con tra to por tiem po de ter mi na do;
dos (1.2%), por tem po ra da, y 10 (6.0%), con tra to de tiem po in de -
ter mi na do.

La per cep ción de aco so la bo ral alto fue otor ga da por cua tro
(2.4%) em plea dos; de es tos, dos (1.2%) man te nían con tra to la bo -
ral por tiem po de ter mi na do y dos (1.2%), por tiem po in de ter mi na -
do.
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Ta bla 26. Tipo de con tra to y la per cep ción del aco so la bo ral

Tipo de contrato Acoso laboral Total

Alto Bajo Muy bajo

Tiempo determinado n 2 18 27 47

% 1.2% 10.8% 16.2% 28.1%

Por temporada n 0 2 36 38

% 0.0% 1.2% 21.6% 22.8%

Tiempo indeterminado n 2 10 63 75

% 1.2% 6.0% 37.7% 44.9%

Otro n 0 0 7 7

% 0.0% 0.0% 4.2% 4.2%

Total n 4 30 133 167

% 2.4% 18.0% 79.6% 100.0%

4.5.7 Car go y la per cep ción del aco so la bo ral

Al ob ser var el car go que ocu pa ban los 167 em plea dos en cues ta dos
(ver Ta bla 27), par ti ci pa ron 152 (91.0%) con car go ope ra ti vo, dos
(1.2%) su per vi so res y 13 (7.8%) con car go di rec ti vo.

La eva lua ción que rea li za ron a la per cep ción del aco so la bo ral al 
re la cio nar la con el car go que ocu pa ban, se apre cia de la si guien te
ma ne ra: 133 (79.6%) la ca li fi ca ron como muy bajo. De es tos, 118
(70.7%) eran em plea dos de car go ope ra ti vo, dos (1.2%) su per vi so -
res y 13 (7.8%) di rec to res.

30 (18.0%) em plea dos de car go ope ra ti vo ca li fi ca ron como bajo 
su per cep ción de aco so la bo ral. La ca li fi ca ción alto fue otor ga da por 
cua tro em plea dos de tipo ope ra ti vo, es de cir, el 2.4%.

Ta bla 27. Car go y la per cep ción del aco so la bo ral

Cargo Acoso laboral Total

Alto Bajo Muy bajo

Operativo n 4 30 118 152

% 2.4% 18.0% 70.7% 91.0%

Supervisor n 0 0 2 2

% 0.0% 0.0% 1.2% 1.2%

Directivo n 0 0 13 13

% 0.0% 0.0% 7.8% 7.8%

Total n 4 30 133 167

% 2.4% 18.0% 79.6% 100.0%

La di men sión se in te gró por sie te ítems (ver Ta bla 28). To dos
ellos fue ron va lo ra dos por arri ba de 3, pero sin lle gar a va lor de 4.
La má xi ma de la va lo ra ción de la es ca la es 5 y la di men sión en ge ne -
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ral fue va lo ra da con 3.74, lo que sig ni fi ca que los em plea dos per ci -
bie ron si tua cio nes de aco so en di fe ren tes ma ni fes ta cio nes. A pe sar
de que la ca li fi ca ción otor ga da fue de aco so la bo ral muy bajo, emi ti -
da por 133 (79.6%) em plea dos, 30 (18%) lo ca li fi ca ron de bajo y 4
(2.4%) em plea dos se ña la ron como alto.

El ítem 12, “Ha ex pe ri men ta do re pe ti da men te el ex ce so en su
car ga la bo ral”, que pre sen tó la me nor va lo ra ción con 3.31, se gui do
del ítem 15, “Ha ex pe ri men ta do re pe ti da men te vio len cia psi co ló gi -
ca, aco so mo ral o fí si co (mob bing)”, va lo ra do en 3.40, fue ron los ac -
tos que im pi die ron que el aco so la bo ral lle ga ra a ser en su to ta li dad
va lo ra do como muy bajo.

Ta bla 28. Va lo ra ción del aco so la bo ral por ítem

Ítem Media Desv. típ.

11 Se presentan conflictos en las relaciones obrero-patronales 3.62 1.39

12 Ha experimentado repetidamente el exceso en su carga laboral 3.31 1.07

14 Ha experimentado repetidamente quedarse sin asignación laboral 3.51 1.17

15 Ha experimentado repetidamente violencia psicológica, acoso moral o físico (mobbing) 3.40 1.27

16 Ha experimentado repetidamente el acoso sexual en su lugar de trabajo 3.7 1.34

17 Ha experimentado problemas de depresión o angustia debido a situaciones en su trabajo 3.48 1.28

19 Ha experimentado repetidamente una jornada laboral excesiva dada la índole en su trabajo 3.47 1.31

AL 3.74 .82

4.6 Po lí ti cas de re cur sos hu ma nos y la re la ción
obre ro-pa tro nal

4.6.1 Per cep ción de las po lí ti cas de re cur sos hu ma nos

De los 167 em plea dos en cues ta dos, 21 (12.6%) ca li fi ca ron como
bajo las po lí ti cas de re cur sos hu ma nos (PRH); la ca li fi ca ción de alto
fue otor ga da por 31 (18.6%) em plea dos y 115 (68.9%) em plea dos
las ca li fi ca ron con muy alto (ver Ta bla 29).

Con base en el aná li sis de las PRH, se ob tu vo la per cep ción de
que eran apli ca das de ma ne ra jus ta y con for me a las dis tin tas le yes.

Ta bla 29. Per cep ción de las po lí ti cas de re cur sos hu ma nos

Percepción n %

Bajo 21 12.6

Alto 31 18.6

Muy alto 115 68.9

Total 167 100.0
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4.6.2 Edad y la per cep ción de po lí ti cas de re cur sos hu ma nos

Los re sul ta dos de la ca li fi ca ción que die ron a las PRH los 167 em -
plea dos en cues ta dos se gún el gru po de edad al que per te ne cen, se
mues tran en la Ta bla 30.

Del gru po de más jó ve nes, con me nos de 24 años, par ti ci pa ron
39, que re pre sen ta ban el 23.4%. En el gru po de edad de 25-35 años
par ti ci pa ron 55 (32.9%) em plea dos. Los ran gos de edad de 36-45 y
de 46-55 años es tu vie ron re pre sen ta dos por 32 em plea dos cada
uno, lo que equi va lía al 19.2% en cada ran go. Del gru po de tra ba ja -
do res ma yo res, el ran go de 56-65 años, se iden ti fi ca ron a nue ve
(5.4%) em plea dos.

La va lo ra ción de las PRH en su ca li fi ca ti vo de muy alto fue otor -
ga da por 115 (68.9%) em plea dos. De es tos, el ran go de edad de ma -
yor par ti ci pa ción fue el de 25-35 años, con 41 (24.6%)
par ti ci pan tes.

La ca li fi ca ción de alto fue otor ga da por un to tal de 31 (18.6%)
em plea dos. Quie nes más es tu vie ron de acuer do con esta va lo ra -
ción fue ron 11 em plea dos en el ran go de edad de 25-35 (6.6%) y 11 
de 36-45 años (6.6%).

Por su par te, la ca li fi ca ción de bajo fue otor ga da por un to tal de
21 (12.6%) em plea dos, de los que so bre sa lió el ran go de edad de
me nos de 24 y de 46-55, cada uno re pre sen ta do con seis em plea -
dos, equi va len te al 3.6% cada uno.
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Ta bla 30. Edad y la per cep ción de las po lí ti cas de re cur sos hu ma nos

Edad Políticas de recursos humanos Total

Bajo Alto Muy alto

Menos de 24 n 6 6 27 39

% 3.6% 3.6% 16.2% 23.4%

25-35 n 3 11 41 55

% 1.8% 6.6% 24.6% 32.9%

36-45 n 4 11 17 32

% 2.4% 6.6% 10.2% 19.2%

46-55 n 6 2 24 32

% 3.6% 1.2% 14.4% 19.2%

56-65 n 2 1 6 9

% 1.2% 0.6% 3.6% 5.4%

Total n 21 31 115 167

% 12.6% 18.6% 68.9% 100.0%

4.6.3 Gé ne ro y la per cep ción de las po lí ti cas de re cur sos
hu ma nos

La Ta bla 31 co rres pon de a la par ti ci pa ción por gé ne ro. 88 par ti ci -
pan tes fue ron mu je res, es de cir, el 52.7%. El gé ne ro mas cu li no par -
ti ci pó con 79 em plea dos que con for man el 47.3%.

En la va lo ra ción de las PRH, 115 (68.9%) em plea dos las ca li fi ca -
ron con muy alto. 64 (38.3%) eran del gé ne ro fe me ni no y 51
(30.5%) eran del gé ne ro mas cu li no.

La ca li fi ca ción de alto fue otor ga da por 31 (18.6%) em plea dos,
de los cua les, 17 (10.2%) co rres pon dían al gé ne ro mas cu li no y 14
(8.1%), al fe me ni no.

La per cep ción de las PRH fue ca li fi ca da como bajo por 21
(12.6%) em plea dos; de es tos, 10 (6.0%) eran del gé ne ro fe me ni no
y 11 (6.6%), del gé ne ro mas cu li no.

Ta bla 31. Gé ne ro y la per cep ción de las po lí ti cas de re cur sos hu ma nos

Género Políticas de recursos humanos Total

Bajo Alto Muy alto

Femenino n 10 14 64 88

% 6.0% 8.4% 38.3% 52.7%

Masculino n 11 17 51 79

% 6.6% 10.2% 30.5% 47.3%

Total n 21 31 115 167

% 12.6% 18.6% 68.9% 100.0%
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4.6.4 Sec tor de la em pre sa y la per cep ción de las po lí ti cas de
re cur sos hu ma nos

De acuer do con el sec tor eco nó mi co al que per te ne cían las em pre -
sas de los em plea dos en cues ta dos, la per cep ción de las PRH fue ca -
li fi ca da, se gún Ta bla 32, de la si guien te ma ne ra:

115 (68.9%) tra ba ja do res las ca li fi ca ron como muy alto. De es -
tos, 79 (47.3%) em plea dos son del sec tor ser vi cios y fue el gru po de 
ma yor par ti ci pa ción.

La ca li fi ca ción de alto fue emi ti da por 31 (18.6%) em plea dos, y
la ma yor par ti ci pa ción fue del sec tor ser vi cios, con 21 (12.6%) em -
plea dos.

La per cep ción de bajo fue emi ti da por 21 (12.6%) em plea dos,
de los cua les, 12 (7.2%) se ubi ca ban en el sec tor ser vi cios.

Ta bla 32. Sec tor de la em pre sa y la per cep ción de las po lí ti cas de re cur sos hu ma nos

Sector de la empresa Políticas de recursos humanos Total

Bajo Alto Muy alto

Servicios n 12 21 79 112

% 7.2% 12.6% 47.3% 67.1%

Financiero n 0 2 12 14

% 0.0% 1.2% 7.2% 8.4%

Comercio n 9 8 24 41

% 5.4% 4.8% 14.4% 24.6%

Total n 21 31 115 167

% 12.6% 18.6% 68.9% 100.0%

4.6.5 Tipo de em pre sa y la per cep ción de las po lí ti cas de
re cur sos hu ma nos

El tipo de em pre sa a la que per te ne cían los 167 em plea dos en cues -
ta dos se ob ser va en la Ta bla 33. Par ti ci pa ron 40 (24.0%) em plea -
dos de em pre sas pú bli cas y 127 (76.0%) em plea dos de em pre sas
pri va das.

La va lo ra ción otor ga da a las PRH de muy alto fue he cha por 115
(68.9%) em plea dos, de los cua les 35 (21%) eran em plea dos de em -
pre sas pú bli cas y 80 (47.9%) eran em plea dos de em pre sas pri va -
das.
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31 (18.6%) em plea dos otor ga ron la ca li fi ca ción alto; cua tro
(2.7%) de em pre sas pú bli cas y 27 (16.2%) de em pre sas de tipo pri -
va da.

La per cep ción de bajo fue otor ga da por 21 (12.6%) em plea dos;
un em plea do de em pre sa pú bli ca (0.6%) y 20 eran em plea dos de
em pre sas pri va das (12.0%).

Ta bla 33. Tipo de em pre sa y la per cep ción de las po lí ti cas de re cur sos hu ma nos

Pública-Privada Políticas de recursos humanos Total

bajo Alto Muy alto

Pública n 1 4 35 40

% 0.6% 2.4% 21.0% 24.0%

Privada n 20 27 80 127

% 12.0% 16.2% 47.9% 76.0%

Total n 21 31 115 167

% 12.6% 18.6% 68.9% 100.0%

4.6.6 Tipo de con tra to y la per cep ción de las po lí ti cas de
re cur sos hu ma nos

El tipo de con tra to la bo ral (ver Ta bla 34) que po seían los 167 em -
plea dos que par ti ci pa ron en la en cues ta y su re la ción con la ca li fi ca -
ción que otor ga ron a la per cep ción de las PRH es la si guien te: 75
(44.9%) po seían con tra to de tiem po in de ter mi na do; 47 (28.1%),
con tra ta do de tiem po de ter mi na do; 38 (22.8%), con tra to por tem -
po ra da y sie te (4.2%) men cio na ron te ner otro tipo de con tra to.

La va lo ra ción de muy alto fue otor ga da por 115 (68.9%) en -
cues ta dos. 21 em plea dos po seían con tra to por tiem po de ter mi na -
do, 34 te nían con tra to por tem po ra da y 60 em plea dos po seían
con tra to por tiem po in de ter mi na do.

31 (18.6%) em plea dos otor ga ron la ca li fi ca ción de alto. 10 em -
plea dos de tiem po de ter mi na do, tres em plea dos por tem po ra da,
13 con tra ta dos por tiem po in de ter mi na do y cin co em plea dos con
otro tipo de con tra ta ción.

La ca li fi ca ción de bajo fue otor ga da por 21 (12.6%) em plea dos,
16 de tiem po de ter mi na do, uno de tem po ra da, dos de tiem po in de -
ter mi na do y dos de otro tipo de con tra ta ción.
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Ta bla 34. Tipo de con tra to y la per cep ción de las po lí ti cas de re cur sos hu ma nos

Tipo de contrato Políticas de recursos humanos Total

Bajo Alto Muy alto

Tiempo determinado n 16 10 21 47

% 9.6% 6.0% 12.6% 28.1%

Por temporada n 1 3 34 38

% 0.6% 1.8% 20.4% 22.8%

Tiempo indeterminado n 2 13 60 75

% 1.2% 7.8% 35.9% 44.9%

Otro n 2 5 0 7

% 1.2% 3.0% 0.0% 4.2%

Total n 21 31 115 167

% 12.6% 18.6% 68.9% 100.0%

4.6.7 Car go y la per cep ción de las po lí ti cas de re cur sos
hu ma nos

En re la ción con el car go, se ana li za la per cep ción de las PRH mos -
tra das en la Ta bla 35. Par ti ci pa ron 152 (91.0%) em plea dos con
car go ope ra ti vo, dos (1.2%) con car go de su per vi sor y 13 (7.8%)
em plea dos con car go di rec ti vo.

La ca li fi ca ción de muy alto fue otor ga da por 115 (68.9%) em -
plea dos, de ellos so bre sa le la par ti ci pa ción de 108 con car go ope ra -
ti vo.

La ca li fi ca ción de alto fue otor ga da por 31 (18.6%) em plea dos,
de es tos, 26 eran em plea dos de car go ope ra ti vo.

De los 21 (12.6%) em plea dos que ca li fi ca ron como bajo, 18 em -
plea dos de car go ope ra ti vo fue ron los más re pre sen ta ti vos.

Ta bla 35. Car go y la per cep ción de las po lí ti cas de re cur sos hu ma nos

Cargo Políticas de recursos humanos (agrupado) Total

bajo Alto Muy alto

Operativo n 18 26 108 152

% 10.8% 15.6% 64.7% 91.0%

Supervisor n 0 0 2 2

% 0.0% 0.0% 1.2% 1.2%

Directivo n 3 5 5 13

% 1.8% 3.0% 3.0% 7.8%

Total n 21 31 115 167

% 12.6% 18.6% 68.9% 100.0%

En la Ta bla 36 se ob ser van los seis ítems que in te gran la di men -
sión. Estos se en fo ca ron en com pen sa ción sa la rial acor de a las dis -
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po si cio nes la bo ra les, ho ra rio fle xi ble acor de al pues to de tra ba jo,
con tra tos o con ve nios la bo ra les por es cri to (ex pre so), li qui da cio -
nes y des pi dos jus tos y equi ta ti vos, me ca nis mos para ex pre sar pre -
gun tas y du das so bre com pen sa cio nes y suel dos, y po lí ti cas fir mes
en la em pre sa que ase gu ran el bie nes tar del em plea do.

De lo an te rior, el ítem 35, “Exis ten po lí ti cas fir mes en la em pre -
sa que ase gu ran el bie nes tar del em plea do”, fue el me jor va lo ra do
con res pec to al va lor má xi mo de la me dia de 5, con 3.60. El ítem me -
nor va lo ra do fue el 29, “Exis ten me ca nis mos para ex pre sar pre gun -
tas y du das re la cio na das con las com pen sa cio nes y suel dos”,
va lo ra do con 2.87.

Ta bla 36. Po lí ti cas de re cur sos hu ma nos

Ítem Media Desv. típ.

4 Su nivel de esfuerzo laboral es recompensado con su salario 3.51 1.37

9 El horario es flexible de acuerdo a sus necesidades y a la descripción de su puesto de
trabajo

3.54 1.43

25 En la empresa los contratos o convenios laborales están por escrito (expreso) 3.14 1.69

27 Las condiciones de liquidaciones y despidos son justas y equitativas de acuerdo a la ley 3.23 1.58

29 Existen mecanismos para expresar preguntas y dudas relacionadas con las
compensaciones y sueldos

2.87 1.51

35 Existen políticas firmes en la empresa que aseguran el bienestar del empleado 3.60 1.39

PRH 3.44 .97

4.7 Re la ción obre ro-pa tro nal

4.7.1 Per cep ción ge ne ral de la re la ción obre ro-pa tro nal

En la Ta bla 37 se mues tra que la re la ción obre ro-pa tro nal en las
PyMEs de Tux pan fue per ci bi da con va lo ra cio nes de muy alta por
142 em plea dos, que re pre sen tan el 85%. Y como alta, fue ca li fi ca da
por 25 em plea dos, que in te gran el 15%.

Ta bla 37. Per cep ción ge ne ral de la re la ción obre ro-pa tro nal

Percepción N %

Alta 25 15.0

Muy alta 142 85.0

Total 167 100.0

4.7.2 Edad y la per cep ción de la re la ción obre ro-pa tro nal

Las ca li fi ca cio nes da das a la re la ción obre ro-pa tro nal se gún la edad 
fue ron de la si guien te ma ne ra (ver Ta bla 38):
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142 (85%) em plea dos la eva lua ron como muy alta. El ran go de
edad de ma yor par ti ci pa ción fue de 25-35 años, con un to tal de 51
(30.5%) em plea dos.

La va lo ra ción de alta fue emi ti da por 25 (15%) em plea dos, cuya
ma yor par ti ci pa ción fue de sie te (4.2%) em plea dos del ran go de
edad me nos de 24 años.

Ta bla 38.  Edad y la per cep ción de la re la ción obre ro-pa tro nal

Edad Relación obrero-patronal Total

Alta Muy alta

Menos de 24 n 7 32 39

% 4.2% 19.2% 23.4%

25-35 n 4 51 55

% 2.4% 30.5% 32.9%

36-45 n 6 26 32

% 3.6% 15.6% 19.2%

46-55 n 6 26 32

% 3.6% 15.6% 19.2%

56-65 n 2 7 9

% 1.2% 4.2% 5.4%

Total n 25 142 167

% 15.0% 85.0% 100.0%

4.7.3 Gé ne ro y la per cep ción de la re la ción obre ro-pa tro nal

En el pro ce so de ca li fi ca ción de la re la ción obre ro-pa tro nal con re -
la ción al gé ne ro (ver Ta bla 39), se ob ser vó que fue ron en cues ta das
88 (52.7%) mu je res y 79 (47.3%) hom bres, lo que in di có equi dad
de gé ne ro y una ma yor par ti ci pa ción de las mu je res en el área la bo -
ral.

En la per cep ción ge ne ral de la re la ción obre ro-pa tro nal, las ca li -
fi ca ron de muy alta 74  mu je res y 68 hom bres. La ca li fi ca ron como
alta 14 mu je res y 11 hom bres.

Ta bla 39. Gé ne ro y la per cep ción de la re la ción obre ro-pa tro nal

Género Relación obrero-patronal Total

Alta Muy alta

Femenino n 14 74 88

% 8.4% 44.3% 52.7%

Masculino n 11 68 79

% 6.6% 40.7% 47.3%

Total n 25 142 167

% 15.0% 85.0% 100.0%
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4.7.4 Sec tor de la em pre sa y la per cep ción de la re la ción
obre ro-pa tro nal

La per cep ción que se tuvo de la re la ción obre ro-pa tro nal se gún el
sec tor de la em pre sa (ver Ta bla 40) fue muy alta, así lo in di ca ron
142 (85.0%) em plea dos, de los cua les 101 (60.5%) co rres pon den
al sec tor ser vi cios.

 La ca li fi ca ción de alta fue otor ga da por 25 (15.0%) em plea dos,
en la que so bre sa len 13 (7.8%) del sec tor co mer cio.

Ta bla 40. Sec tor de la em pre sa y la per cep ción de la re la ción obre ro-pa tro nal

Sector de la empresa Relación obrero-patronal Total

Alta Muy alta

Servicios N 11 101 112

% 6.6% 60.5% 67.1%

Financiero n 1 13 14

% 0.6% 7.8% 8.4%

Comercio n 13 28 41

% 7.8% 16.8% 24.6%

Total n 25 142 167

% 15.0% 85.0% 100.0%

4.7.5 Tipo de em pre sa y la per cep ción de la re la ción
obre ro-pa tro nal

La per cep ción que se te nía de la re la ción obre ro-pa tro nal se gún el
tipo de em pre sa (ver Ta bla 41) fue muy alta para 142 (85.0%) em -
plea dos. De es tos, 102 (61.1%) se ubi ca ban en la ini cia ti va pri va da
y 40 (24.0%), en em pre sas pú bli cas.

 La ca li fi ca ción de alta fue otor ga da por 25 (15%) em plea dos,
que  co rres pon den a la ini cia ti va pri va da.

Ta bla 41. Tipo de em pre sa y la per cep ción de la re la ción obre ro-pa tro nal

Pública-Privada Relación obrero-patronal Total

Alta Muy alta

Pública n 0 40 40

% 0.0% 24.0% 24.0%

Privada n 25 102 127

% 15.0% 61.1% 76.0%

Total n 25 142 167

% 15.0% 85.0% 100.0%
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4.7.6 Tipo de con tra to y la per cep ción de la re la ción
obre ro-pa tro nal

En la Ta bla 42 se ob ser va que, de los 167 em plea dos en cues ta dos,
142 (85%) tu vie ron una per cep ción muy alta de la re la ción obre -
ro-pa tro nal. 28 de ellos te nían con tra to de tiem po de ter mi na do;
38, por tem po ra da; 70, de tiem po in de ter mi na do, y seis em plea dos
con otro tipo de con tra ta ción.

La ca li fi ca ción de alta fue otor ga da por 25 (15%) em plea dos, de
los que 19 eran em plea dos de tiem po de ter mi na do, cin co de tiem -
po in de ter mi na do y uno con otro tipo de con tra ta ción.

Ta bla 42.  Tipo de con tra to y la per cep ción de la re la ción obre ro-pa tro nal

Tipo de contrato Relación obrero-patronal Total

Alta Muy alta

Tiempo determinado n 19 28 47

% 11.4% 16.8% 28.1%

Por temporada n 0 38 38

% 0.0% 22.8% 22.8%

Tiempo indeterminado n 5 70 75

% 3.0% 41.9% 44.9%

Otro n 1 6 7

% 0.6% 3.6% 4.2%

Total n 25 142 167

% 15.0% 85.0% 100.0%

4.7.7 Car go y la per cep ción de la re la ción obre ro-pa tro nal

Se gún el car go de los tra ba ja do res que par ti ci pa ron en ca li fi car la
re la ción obre ro-pa tro nal (ver Ta bla 43), la per ci bie ron como muy
alta 128 (76.6%) em plea dos de tipo ope ra ti vo, dos su per vi so res y
12 di rec ti vos.

La eva lua ción de alta fue emi ti da por 24 (14.4%) em plea dos
ope ra ti vos y uno de car go di rec ti vo.
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Ta bla 43. Car go y la per cep ción de la re la ción obre ro-pa tro nal

Cargo Relación obrero-patronal Total

alta Muy alta

Operativo n 24 128 152

% 14.4% 76.6% 91.0%

Supervisor n 0 2 2

% 0.0% 1.2% 1.2%

Directivo n 1 12 13

% 0.6% 7.2% 7.8%

Total n 25 142 167

% 15.0% 85.0% 100.0%

4.7.8 Per cep ción in te gral de las di men sio nes de la re la ción
obre ro-pa tro nal

En la Ta bla 44 se apre cia de ma ne ra ge ne ral la ca li fi ca ción de la re -
la ción obre ro-pa tro nal. Se mues tran va lo ra cio nes de alto a muy
alto. Con un va lor má xi mo en la es ca la de 5, la re la ción obre ro-pa -
tro nal en su to ta li dad fue va lo ra da con 3.82.

 La di men sión de dis cri mi na ción tie ne la ma yor va lo ra ción, con
4.20, y la di men sión de po lí ti cas de re cur sos hu ma nos fue ca li fi ca da 
con la me nor va lo ra ción, con 3.44.

Ta bla 44. Re la ción obre ro-pa tro nal

N Mínimo Máximo Media Desv. típ.

EG 167 1.71 5.00 3.90 .75

DIS 167 1.82 5.00 4.20 .75

AL 167 1.18 5.00 3.74 .82

PRH 167 1.29 5.00 3.44 .97

IROP 167 2.55 4.86 3.82 .61

N válido (según lista) 167
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Ca pí tu lo 5

Dis cu sión y con clu sión

Las PyMEs de Tux pan, Ve ra cruz, se en cuen tran re pre sen ta das por
457 em pre sas, que equi va len al 7.25% de las 6302 que in te gran el
to tal del te ji do em pre sa rial. Estas em pre sas ca li fi can de ma ne ra ge -
ne ral la re la ción obre ro-pa tro nal en tér mi no de bue nas prác ti cas.
Esta va lo ra ción, se ña lan Rue da-Catry y Vega (2005), exis te cuan do
se fa ci li ta el de sen vol vi mien to de los re cur sos hu ma nos en un con -
tex to de res pe to a los de re chos acep ta dos por la co mu ni dad, y de
de sa rro llo y pro gre so de la eco no mía y la empresa.

 La dis mi nu ción en el nú me ro de de man das la bo ra les que se ob -
ser van en la Jun ta Espe cial Lo cal de Con ci lia ción y Arbi tra je No. 2
has ta el 2017 re ve lan que la re la ción obre ro-pa tro nal ha sido aten -
di da de la me jor ma ne ra, ya que mu chas de es tas se han so lu cio na -
do en bue nos términos, sin llegar a un litigio.

En este sen ti do, Ca ma re na (2019) men cio na que, en las em pre -
sas de me nor ta ma ño, se per ci be un buen cli ma la bo ral de ri va do de
los ca na les de co mu ni ca ción, ma yor fle xi bi li dad y alta mo ti va ción
que per mi ten a los tra ba ja do res ob ser var con fa ci li dad la re la ción
en tre las ta reas de sa rro lla das en los pues tos y el resultado final
obtenido por la empresa.

To rres (2003) lo co rro bo ra al de cla rar que las PyMEs tie nen la
ven ta ja de con tar con per so nal que se en cuen tra en con tac to di rec -
to y con ti núo con sus di rec ti vos y con los clien tes, lo que hace que
com pren dan sus ne ce si da des y la po si bi li dad de brin dar les un me -
jor ser vi cio, y, con ello, ge ne rar un buen cli ma laboral y relación
obrero-patronal.
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Es im por tan te men cio nar que, de acuer do con el aná li sis de la
edad de em plea dos de las PyMEs, la po bla ción es jo ven, ya que el
56.3% es me nor de 35 años y el 94.7% está por de ba jo del ran go de
edad de la ju bi la ción, que es de 65 años en Mé xi co (Ley del Se gu ro
So cial 2020, art.162).

Es un he cho que la re la ción obre ro-pa tro nal im pac ta en la ge ne -
ra ción de con flic tos, el cli ma la bo ral, la sa tis fac ción de los tra ba ja -
do res, la con ci lia ción de ob je ti vos em pre sa–sin di ca to, la for ma ción
de jui cios, creen cias, ac ti tu des y va lo res; así como el lo gro de las
metas (López Chanez et al, 2010).

En Mé xi co, para pre ve nir cau sa les que da ñen la re la ción obre -
ro-pa tro nal, se han es ta ble ci do dos li nea mien tos con ca rác ter vo -
lun ta rio que diag nos ti can el es ta do que guar da la re la ción
obre ro-pa tro nal en las em pre sas pri va das, que son 1) La
NMX-R-025-SCFI-2015, y 2) Dis tin ti vo de responsabilidad social.

En las em pre sas pú bli cas se ha ela bo ra do otro li nea mien to lla -
ma do Pro to co lo para la pre ven ción de con duc tas de hos ti ga mien to
se xual y aco so se xual en la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral. To dos
es tos li nea mien tos son de ca rác ter vo lun ta rio, por lo que es im por -
tan te rea li zar su promoción en los centros de trabajo.

En re la ción con otro as pec to, el de la equi dad, pa la bra que re mi -
te a la igual dad, en con si de ra ción a la es pe ci fi ci dad de la di fe ren cia.
Por ello, se re co no ce a la equi dad como un me dio para lo grar la
igual dad en tre mu je res y hom bres, por que bus ca la eli mi na ción de
toda for ma de dis cri mi na ción en cual quier ám bi to de la vida (Se -
cre ta ría de Trabajo y Previsión Social [STPS], 2015).

Por otra par te, en el sec tor pú bli co tam bién se re co no ce que la
exis ten cia de un tra ta mien to equi ta ti vo a las mu je res de man da po -
lí ti cas que ase gu ren la igual dad de opor tu ni da des, ade más de que
re quie re co lo car en pri mer pla no la vi gen cia de los de re chos ci vi les, 
eco nó mi cos y políticos de las mujeres (Paredes, 2006).

Por lo an te rior, el tér mi no equi dad no es si nó ni mo de igual dad.
Se en tien de que la igual dad de gé ne ro su po ne el ple no y uni ver sal
de re cho de hom bres y mu je res al dis fru te de la ciu da da nía, no so la -
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men te po lí ti ca, sino tam bién ci vil; que sus de re chos, res pon sa bi li -
da des y opor tu ni da des no han de de pen der de si han na ci do
hom bres o mu je res (Insti tu to Na cio nal de las Mu je res
[INMUJERES], 2012). En este sen ti do, la par ti ci pa ción en las PyMEs
de Tux pan, Ve ra cruz, en re la ción con el gé ne ro fue de 52.7% del
sexo fe me ni no y 47.3% del sexo masculino, que refuerza la
valoración obtenida de alta y muy alta.

Con re la ción a la dis cri mi na ción, Mé xi co, des de 2001, fi gu ra en -
tre los paí ses don de la dis cri mi na ción se en cuen tra for mal men te
prohi bi da en cual quie ra de sus ma ni fes ta cio nes. En este sen ti do, el
aná li sis de la de ter mi na ción de la dis cri mi na ción en esta in ves ti ga -
ción fue en fun ción de la in clu sión del ori gen ét ni co o na cio nal,
sexo, edad, dis ca pa ci dad, con di ción so cial-eco nó mi ca, con di cio nes
de sa lud, em ba ra zo, len gua, re li gión, opi nio nes, pre fe ren cias
sexuales, estado civil o conyugal, entre otros motivos (STPS, 2015).

Ce di llo (2013) men cio na que más de 40% de los es pa cios la bo -
ra les en las em pre sas en Mé xi co lo tie nen las mu je res; sin em bar go,
se ma ni fies ta la dis cri mi na ción al re vi sar el ren glón de se gu ri dad
so cial y se en cuen tra que el por cen ta je de mu je res que tie ne este
de re cho no al can za el 40%; y se re ve la la dis cri mi na ción al exa mi -
nar si las mu je res es tán en al gún pues to de de ci sión en una em pre -
sa y se en cuen tra que el por cen ta je de mu je res con ese car go es
in fe rior al 40%; de igual for ma, al in ves ti gar el ni vel de in gre so que -
da de ma ni fies to que las mu je res tam po co logran el 40%. Es decir,
en todas estas áreas las mujeres están en desventaja.

 En con tras te, el aná li sis de las PyMEs en Tux pan mues tra que el
ín di ce por cen tual de par ti ci pa ción de la mu jer está por en ci ma del
40% con res pec to a su par ti ci pa ción por tipo de con tra to y por la
ocupación de puesto.

En el aná li sis de aco so la bo ral, los ras gos eva lua dos fue ron con -
flic tos en la re la ción obre ro–pa tro nal, ex ce so en su car ga la bo ral,
fal ta de asig na ción la bo ral, vio len cia psi co ló gi ca, aco so mo ral o fí si -
co (mob bing), aco so se xual en la em pre sa, de pre sión o an gus tia de -
bi do a si tua cio nes en su tra ba jo, jor na da la bo ral ex ce si va. Esto, en
fun ción a las áreas de es tu dio que se ña la el Pro to co lo de ac tua ción
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fren te a ca sos de vio len cia la bo ral, hos ti ga mien to y aco so se xual,
di ri gi do a las em pre sas de la Re pú bli ca Me xi ca na, im ple men ta do
por la STPS (2017).

Los re sul ta dos se ña lan que el aco so la bo ral se ha ma ni fes ta do
en to dos los ras gos eva lua dos, aun que lo in di có el 20.36%; es de cir,
34 tra ba ja do res de 167 así opi na ron. De es tos 34 em plea dos, cua -
tro per ci bie ron alto el aco so la bo ral y 30 lo ca li fi ca ron como bajo.
Lo ideal es que sea percibido como muy bajo.

La si tua ción que se ma ni fies ta más es el ex ce so de car ga la bo ral
ex pe ri men ta da. El aco so la bo ral que se lle gó a iden ti fi car fue ex pre -
sa do por hom bres y mu je res, y prin ci pal men te fue per ci bi do por
tra ba ja do res de las em pre sas pri va das. El aco so alto fue per ci bi do
por mu je res con tipo de con tra ta ción de tiempo determinado y
tiempo indeterminado.

La VII Encues ta Na cio nal so bre Con di cio nes de Tra ba jo rea li za -
da por el Insti tu to Na cio nal de Se gu ri dad e Hi gie ne en el Tra ba jo
[INSHT] (2011) mos tró que las agre sio nes ver ba les, ru mo res o ais -
la mien to so cial eran las con duc tas vio len tas más fre cuen tes, con un 
7.3%; se gui do de ame na zas de vio len cia fí si ca, con un 3.8%, y de
vio len cia fí si ca co me ti da por per so nas no per te ne cien tes a su lu gar
de tra ba jo, con un 2.4%. En com pa ra ción con Eu ro pa, el abu so ver -
bal re pre sen tó un 11%; las actitudes humillantes o amenazas, un
5%, y el acoso sexual, un 2%.

De acuer do con el INEGI (2017), en Mé xi co, una de cada cua tro
mu je res (26,6%) han sido víc ti mas de aco so se xual u hos ti ga mien -
to se xual en el área de trabajo.

Así tam bién la INSHT (2011) in for mó que un 11% de la po bla -
ción tra ba ja do ra de cla ró ha ber sido víc ti ma de al gu na con duc ta
vio len ta en el tra ba jo; de ellos, un 22.7% con tes tó "a me nu do" y el
84.5% "a ve ces". En com pa ra ción, la V Encues ta Eu ro pea so bre las
Con di cio nes de Tra ba jo, pu bli ca da por Pa rent-Thi rion et al (2012),
se ña ló que el 4% de los tra ba ja do res con si de ró ha ber sido víc ti ma
de aco so laboral; 2%, de violencia física y 1%, de acoso sexual.
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Men cio na la Cor po ra ción Fi nan cie ra de De sa rro llo COFIDE
(2018) que un cli ma con bue nas re la cio nes la bo ra les en una em -
pre sa siem pre será de gran ayu da para me jo rar la re la ción en tre un
em plea do y un em plea dor. Si la di ná mi ca so cial en tre pa trón y tra -
ba ja dor es bue na, es muy pro ba ble que los ob je ti vos de la empresa
sean más fáciles de lograr.

En la re la ción obre ro-pa tro nal in flu yen las po lí ti cas im ple men -
ta das (re gla men to in ter no), con tra to de tra ba jo es ta ble ci do, el res -
pe to a los de re chos la bo ra les y so cia les. Ade más, el tra ba ja dor
siem pre quie re ob ser var po si bi li da des de cre ci mien to y es ta bi li -
dad laboral, y que se otorgue de manera justa.

La OIT (2009) se ña la que el tra ba jo debe ser pro duc ti vo y se gu -
ro, debe orien tar se con res pe to a los de re chos la bo ra les, con in gre -
sos ade cua dos, con pro tec ción so cial, con diá lo go so cial, li ber tad
sin di cal, igual dad de opor tu ni dad para am bos sexos y negociación
colectiva.

Las bue nas re la cio nes con el per so nal cons ti tu yen uno de los
ele men tos fun da men ta les para el éxi to de cual quier ins ti tu ción, se -
ña la el Con se jo Na cio nal de Nor ma li za ción y Cer ti fi ca ción
[CONOCER] (2009).

Este es tu dio abre un cam po de opor tu ni dad para una nue va in -
ves ti ga ción, con el fin de ha cer un aná li sis es pe cí fi co de la con for -
ma ción de los do cu men tos que nor man la re la ción obre ro-pa tro nal
al in te rior de cada organización.

Con la fi na li dad de ob te ner ma yo res da tos y que este es tu dio
tras cien da, se re co mien da que esta in ves ti ga ción se am plíe geo grá -
fi ca men te para ob te ner una com pren sión más pro fun da de la re la -
ción obrero-patronal en el país.

89

Ca pí tu lo 5 - Dis cu sión y con clu sión





Re fe ren cias

Acei tu no, Hua ca ni C.,Sil va, Mi nau ro R. Cruz, Chuy ma R. (2020). Mi tos y rea li da des de la in -
ves ti ga ción cien tí fi ca. ISBN: 978-612-004-952-5. De pó si to Le gal en la Bi blio te ca
Na cio nal del Perú N° 2020-00783 http://re po si to rio.conc ytec.gob.pe/ bits -

tream/20.500.12390/ 2179/1/ acei tu no_ hc_2020.pdf

Adams, J.S. 1965. Ine quity in so cial ex chan ge. Adv. Exp. Soc. Psychol. 62:335-343.

Ba que ro, J., Gua ta quí, J. C. y Sar mien to, L. (2000). Un mar co ana lí ti co de la dis cri mi na ción
la bo ral. Teo rías, mo da li da des y es tu dios para Co lom bia. Bo rra do res de Inves ti ga -
ción, 8, 1-31. https://re po si tory.uro sa rio.edu. co/bits tream/hand le/10336/1080
7/3679.pdf.

Ba rra do, V. D. y Prie to, B. J. (2016). El aco so la bo ral como fac tor de ter mi nan te en la pro -
duc ti vi dad em pre sa rial: El caso es pa ñol. Re vis ta Pers pec ti vas, 38, 25-44.
http://www.scie lo.org.bo/scie lo.php?script=sci_art text&pid=S1994-332016000
200003&lng=es&tlng=es

Ba rre na-Mar tí nez, J., Ló pez-Fer nán dez, M., & Ro me ro-Fer nán dez, P. M. (2016). Efec tos de
las po lí ti cas de re cur sos hu ma nos so cial men te res pon sa bles en el ca pi tal in te lec -
tual. Intan gi ble Ca pi tal, 12(2), 549-590. Obte ni do de https://www.re dalyc. org/
ar ticu lo.oa?id= 549/54944740008

Bec ker, B. y Ger hart, B. (1996). The im pact of Hu man Re sour ce Ma na ge ment on or ga ni za -
tio nal per for man ce: pro gress and pros pects. Aca demy of Ma na ge ment Jour nal,
39(4), 779-80. https://doi.org/10.5465/256712

Ca ji ga, C. J. (2013). Cen tro Me xi ca no para la Fi lan tro pia (CEMEFI). Obte ni do de con cep to
de res pon sa bi li dad so cial em pre sa rial: https://www.ce me fi.org/esr/ima ges/
sto ries/ pdf/esr/con cep to_esr.pdf

 Cal de rón, Her nán dez G., Arru bla, Za pa ta J. P., Cas ta no Du que G.A., Gu tie rrez, Var gas L.M.
La in ves ti ga ción en Admi nis tra ción en Co lom bia. Con di cio nes para la ge ne ra ción
de co no ci mien to, in ves ti ga do res, ins ti tu cio na li za ción y pro duc ción cien ti fi ca. Pri -
me ra Edi ción.Co lom bia ISBN: 978-958-99621-1-4. https://www.re sear chga -
te.net /pu bli ca tion /273943075_La_in ves ti ga cion_en_ad mi nis tra cion_en_Co lomb
ia_Con di cio nes_para_la_ge ne ra cion_de_co no ci mien to_in ves ti ga do res_ins ti tu cio n
a li za cion_y_pro duc cion_cien ti fi ca

Cá ma ra de Di pu ta dos del H. Con gre so de la Unión (2012). Ley Fe de ral del Tra ba jo.
http://www.di pu ta dos.gob.mx

91



Cá ma ra de Di pu ta dos del H. Con gre so de la Unión (2019). Ley Fe de ral del Tra ba jo.
http://www.di pu ta dos.gob.mx/Le yes Bi blio/pdf/125_020719.pdf

Cá ma ra de di pu ta dos del H. Con gre so de la Unión. (21 de 10 de 2020). Ley del Se gu ro So -
cial (LSS). Art.162 (Ca pí tu lo IV, Sec ción Ter ce ra). Obte ni do de http://www.
imss.gob.mx/ si tes/all/sta tics/pdf/le yes/LSS.pdf

Ca ma re na, A. M., & Saa ve dra, G. M. (2018). La prác ti ca de ca pi tal hu ma no en las Pymes de
la Ciu dad de Mé xi co. Fo rum Empre sa rial, 23((1), 5-33. Obte ni do de https://dial -
net.uni rio ja.es/serv let/ar ticu lo?co di go=6661188

Ca pa pé, I. J., Su sae ta, L., Pin, J.R., Dan vi la. I. y Suá rez, E. (2016). ¿Se mide el re tor no de la in -
ver sión en las Po lí ti cas de Re cur sos Hu ma nos? Inno var, 26(59), 91-100.
https://doi.org/10.15446/ in no var. v26n59.54365

Cas tro Cas tro, J. F. (2001). Dis cri mi na ción en las re la cio nes la bo ra les. Algu nos ca sos par ti -
cu la res. https://www.dt.gob.cl/por tal/1626/ar ti cles-65173_re cur so_1.pdf

Ce di llo, D. (03 de 2013). Elem pre sa rio.mx. Cree mos en tu ne go cio. Efec tos le ga les de la dis -
cri mi na ción la bo ral. Obte ni do de http://www.elem pre sa rio.mx/ac tua li dad/ dis -
cri mi na cion-la bo ral-re fle jo-so cie dad

COFIDE. (2018). Ca pa ci ta ción em pre sa rial. Obte ni do de Re la cio nes la bo ra les: la cla ve del
éxi to de una em pre sa: https://www.co fi de.mx/blog/re la cio nes-la bo ra les-la-cla -
ve-del-exi to-de-una-em pre sa

Co mi té Esta tal de Infor ma ción Esta dís ti ca y Geo gra fía del Esta do de Ve ra cruz [CEIEG]
(2019http://ceieg.ve ra cruz.gob.mx/wp-con tent/uploads/si tes/21/ 2019/06/ T
ux pan_2019.pdf

Co mi sión de Co mu ni da des Eu ro peas. (ju lio de 2001). Obte ni do de http://www.eco no -
mia sos te ni ble.org/mar co_nor ma ti vo/li bro-ver de-fo men tar-un-mar co-eu ro peo-
para-la-res pon sa bi li dad-so cial-de-las-em pre sas-pre sen ta do-por-la-co mi sion-eu -
ro pea-el-18-de-ju lio-de-2001-com20010366-fi nal/

Co mi sión Na cio nal de De re chos Hu ma nos. CNDH (2019). Entra da en vi gor de la igual dad y
pa ri dad de gé ne ro, que co lo ca a las mu je res en el es pa cio pú bli co y ter mi na con es te -
reo ti pos so cia les y el dé fi cit de mo crá ti co por ra zón de gé ne ro https://www.cndh.or
g.mx/si tes/de fault/fi les/ do cu men tos/2019-06/Com_2019_218.pdf

Con se jo Na cio nal de Nor ma li za ción y Cer ti fi ca ción [CONOCER]. (2009). Se cre ta ría de Edu -
ca ción Pú bli ca. Obte ni do de https://co no cer.gob.mx/con te ni do/ sec cio nesExtras
/trans pa ren cia/ pdfs/69.pdf

Con way, J. M., & Huff cutt, A. I. (2003). A re view and eva lua tion of ex plo ra tory fac tor analy -
sis prac ti ces in or ga ni za tio nal re search. Orga ni za tio nal Re search Met hods, 6(2),
147–168. https://doi.org/10.1177/1094428103251541

De Pe le kais, C., y Agui rre, R. (2008). Ha cia una cul tu ra de res pon sa bi li dad so cial (Pri me ra
ed.). Mé xi co: Pear so Edu ca ción.

92

Relación Obrero-Patronal en Pymes



Dess ler, G. y Va re la Juá rez, R. A. (2011). Admi nis tra ción de Re cur sos hu ma nos. Enfo que La -
ti noa me ri ca no (5a ed.). Pren ti ce Hall. 

Díaz, C. O. y Luna, W. E. (2019). El Aco so La bo ral Des de Una Pers pec ti va Doc tri nal Y Ju rí di -
ca. Re vis ta Cien tí fi ca Elec tró ni ca de Cien cias Ge ren cia les, 42(14), 5–13.
http://www. re vis ta ne go tium.org/pdf/42/art1.pdf

Dier ter, Z. y Ley mann, H. (1996). Mob bing and vic ti mi za tion at work. Psycho logy Press.

Di rec to rio Esta dís ti co Na cio nal de Uni da des Eco nó mi cas [DENUE], (2019) https://www.
ine gi.org.mx/app/mapa/de nue/de fault.aspx

Do mín guez, M. y Pla za, M. T. (2013). La adop ción de prác ti cas de ges tión del co no ci mien to
y su re la ción con las po lí ti cas de re cur sos hu ma nos: Aná li sis de ca sos en em pre sas
va len cia nas. Uni ver si dad y Empre sa, 23(14), 141-156. https://dial net.uni rio ja.es/
serv let/ar ticu lo?co di go=5096785

Fil ho, L. A., Oli vei ra, G. L. y Mar tins, C. (2019). Aná li se da atuaç ão dos do mí nios po lí ti cas
pú bli cas e re cur sos. Re vis ta Eco no mia y Gest ão, 54(19), 95-114. http://pe rio di cos.
puc mi nas.br/ in dex.php/eco no miae ges tao/ar ti cle/view/21655

Fon do Inter na cio nal de De sa rro llo Agrí co la (FIDA) (2012). La igual dad de gé ne ro y el em -
po de ra mien to de la mu jer. https://www.ifad.org/do cu ments/38711624/39417
906/gen der po licy_s.pdf/fe8 5a317-420e-4f92-bccd-d88455072a4b

Fo ro tux pan. (09 de ju lio de 2016). fo ro tux pan. Obte ni do de https://www.fo ro tux -
pan.com/152-de man das-por-des pi do-in jus ti fi ca do-du ran te-el-pri mer-se mes -
tre-del-2016/

Fo ro tux pan. (10 de 2017). fo ro tux pan. Re cu pe ra do el 2020 de 10 de 09, de
https://www.fo ro tux pan.com/van-223-de man das-in ter pues tas-ante-con ci lia -
cion-y-ar bi tra je/

Fun da ción Acción Pro de re chos Hu ma nos (FAPDH) 2017 De si gual dad Sa la rial
https://www. de re chos hu ma nos.net/de si gual dad/de si gual da de co no mi ca.htm

Gar cía, S. A., Piña, S. A., Olguín, F. G., y Uri be, P. J. (2008). Esca la mien to mul ti di men sio nal y
aco so la bo ral: un es tu dio con cep tual so bre mob bing para el de sa rro llo de una es -
ca la de me di cion. Re vis ta Inte ra me ri ca na de Psi co lo gía Ocu pa cio nal, Vo lú men
27(2), Pág- 119-132. Obte ni do de http://re vis ta.cin cel.com.co/in -
dex.php/RPO/ar ti cle/view/99/98

Gor such R.L. (1988) Explo ra tory Fac tor Analy sis. In: Nes sel roa de J.R., Cat tell R.B. (eds)
Hand book of Mul ti va ria te Expe ri men tal Psycho logy. Pers pec ti ves on Indi vi dual
Dif fe ren ces. Sprin ger, Bos ton, MA. https://doi.org/10.1007/978-1-4613-0893-
5_6

Gó mez. R.G. (2018). Pa no ra ma del de re cho la bo ral en Mé xi co. Re vis ta Ju rí di ca De re cho,
7(9), 54-72. http///www.scie lo.org.bo/scie lo.php?scrip=sci_art tex&pid=S2413-
2810201800 020 00 0 4&lng=pt&tlng=es.

Hair, J., Ander son, R. y That han, R.Y. (1999). Aná li sis Mul ti va rian te (5ª. ed.). Pren ti ce Hall. 

93

  Re fe ren cias



Hei zer, J., Ren der, B., y Mun son, C. (2020). Ope ra tions ma na ge ment: Sus tai na bi lity and
supply chain ma na ge ment (13Th Edi tion). Pear son Edu ca ción.

Hogh, A. & Do fra dot tir, A. (2001) Co ping with bull ying in the work pla ce. Eu ro pean Jour nal 
of work and or ga ni za tio nal psycho logy, 10(4), 393- 408.

Igle sias, A. y San chez, Z. (2015). Ge ne ra li da des del cli ma or ga ni za cio nal. Me di sur, 13(3),
455-457. http://scie lo.sld.cu/scie lo.php?script=sci_ art tex&pid=S1727-897X201
5000300002&lng=es&tlng=en.

INAFED. (2020). Insti tu to Na cio nal para el Fe de ra lis mo y el De sa rro llo Mu ni ci pal. Tux pan
de Ro drí guez Cano, Ve ra cruz. Obte ni do de http://www.ina fed.gob.mx/work/ en -
ci clo pe dia/ EMM30ve ra cruz/mu ni ci pios/30189a.html

Insti tu to Na cio nal de Esta dís ti ca y Geo gra fía (INEGI) (2011). Encues ta Na cio nal so bre la
Di ná mi ca de las Re la cio nes en los Ho ga res (ENDIREH) https://www.ine gi.org.mx/
pro gra mas/ en di reh/2011/

Insti tu to Na cio nal de Esta dís ti ca y Geo gra fía (INEGI) (2017) Empleo y Ocu pa ción
https://www. ine gi.org.mx/te mas/em pleo/#Ta bu la dos

INEGI. (2018). Cen sos Eco nó mi cos. Re cu pe ra do el 12 de 08 de 2020, de Sis te ma Au to ma ti -
za do de Infor ma ción Cen sal (SAIC): https://www.ine gi.org.mx/app/saic/de -
fault.html

INEGI. (09 de 2019). Re la cio nes la bo ra les de ju ris dic ción lo cal. Obte ni do de
https://www.ine gi.org.mx/pro gra mas/re lla bo ra les/

Insti tu to Na cio nal de las Mu je res (INMUJERES). (2012). Mo de lo del Sis te ma de Ges tión de
Equi dad de Gé ne ro. Obte ni do de https://www.gob.mx/cms/uploads/at tach -
ment/file/47978/ MEG_2012.pdf

Insti tu to Na cio nal de Se gu ri dad e Hi gie ne en el Tra ba jo. (2011). Mi nis te rio de Empleo y Se -
gu ri dad So cial. Obte ni do de https://www.aca de mia.edu/16910490/VII_Encues -
ta_Na cio nal_de _Con di cio nes_de_Tra ba jo_Edi ta_Insti tu to_Na cio nal_de_Se gu ri dad
_e_Hi gie ne_en_el_Tra ba jo

Koontz, H., y Weih rich, H. (2015). Essen tials of ma na ge ment: An in ter na tio nal, in no va tion,
and lea ders hip pers pec ti ve (Tenth Edi tion). McGraw Hill Edu ca tion.

Litt le wood, H. F., Ro jas, L. E. y Acos ta, C. R. (2018). Aco so la bo ral, re nun cia psi co ló gi ca y
ma ni fes ta cio nes psi co so má ti cas en em plea dos de una pro ce sa do ra de fri jol. Re vis -
ta de la Fa cul tad de Con ta du ría y Cien cias Admi nis tra ti vas, 3(5), 8-16.
https://econ pa pers.re pec. org/ar ti cle/msnrfjrnl/v_3a3_3ay_3a2018_3ai_3a5_3a
p_ 3a8-16.htm

Ley mann, H. (1996). Mob bing and vic ti mi za tion at work. Psycho logy Press. 

Ló pez Cha nez, F. J., Ca si que Gue rrer, A., & De la Gar za Ca rran za, M. T. (2010). La ges tión de
las re la cio nes obre ro-pa tro na les: Un es tu dio de caso. Obser va to rio La bo ral Re vis ta 
Ve ne zo la na, 3((6)), 85-102. Obte ni do de https://www.re dalyc.org/ar ticu -
lo.oa?id=2190/219016722004

94

Relación Obrero-Patronal en Pymes



Ló pez, F. J., Ca si que, A. y De la Gar za, M. T. (2010). La Ges tión de las Re la cio nes Obre ro Pa -
tro na les: Estu dio de Caso. Obser va to rio La bo ral Re vis ta Ve ne zo la na, 6(3), 85-102.
http://ser vi cio.bc.uc.edu.ve/fa ces/re vis ta/ lai net /lai netv3n6/art3.pdf

Man co mu ni dad de Ser vi cios So cia les[MISSEM]. (2015). ¿Qué es la de si gual dad sa la rial?
https:// igual dad mis sem.word press.com/2015/10/21/que-es-la-de si gual dad-sa la -
rial/

McCon nell, C. R., y Brue, S. L. (1997). Eco no mía la bo ral con tem po rá nea. Mc Graw - Hill.

Me nautt Cham pi, C. A. (2018). La gra ti tud y la per cep ción de equi dad en el tra ba jo como
pre dic to res de la mo ti va ción la bo ral en una agen cia ban ca ria de are qui pa. Re vis ta
De Psi co lo gía, 6(1), 67-90. Obte ni do de Re cu pe ra do a par tir de https://re vis -
tas.ucsp.edu.pe/in dex.php/psi co lo gia/ar ti cle/view/39

Mo li na, N. A. y Jung, J. E. (2015). Estu dio del aco so psi co ló gi co la bo ral des cen den te a mu je -
res y su in ci den cia en el au sen tis mo em pre sa rial. Re vis ta de Inves ti ga ción Psi co ló -
gi ca, 14, 19-42.

Mon ta ño, S.: “El cui da do en ac ción: a pro pó si to del Con sen so de Qui to” En Mon ta ño S. y
Cal de rón, C. (coord.) El cui da do en ac ción. Entre el de re cho y el tra ba jo, San tia go
de Chi le, CEPAL, 2010

Mo ra les, R. M. (2016). Apro xi ma ción al aco so la bo ral des de la le gis la ción com pa ra da. Bo -
le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, 1(147) 71-98. https://doi.org/10.22201/
iij.244 84873e.201 6.147.10640

Mor ten, B.N., Ma gerøy, N., Gjers tad, J., Ei nar sen, S. (2015) Re sul ta dos de una re vi sión sis -
te má ti ca so bre la in fluen cia del aco so la bo ral en la sa lud de los tra ba ja do res. Archi -
vos de Pre ven ción de Ries gos La bo ra les. 18(4), 202-203. https://doi.org/10.4045
/tidsskr.13.0880

Mu las, N. S. (2019). La im pu ni dad del aco so la bo ral en la ad mi nis tra ción pú bli ca: unos por
otros, la casa sin ba rrer. Cua der nos de po lí ti ca cri mi nal, 128, 45-86. https://dial -
net.uni rio ja.es/ serv let/ar ticu lo?co di go=7188333

M. So to ma yor, J., y So te lo, R. y. (2008). Ma nual de res pon sa bi li dad so cial em pre sa rial para
la pe que ña y me dia na em pre sa me xi ca na (PRIMERA ed.). Mé xi co: Pa no ra ma edi to -
rial S.A. de C.V.

Nun nally, J. y Bern stein, I. (1995). Teo ría psi co mé tri ca (3ª ed). McGraw-Hill Inte ra me ri ca -
na.

Odet to, C. L. (2016). El aco so mo ral la bo ral en las or ga ni za cio nes pri va das de la ciu dad de
Ro sa rio. Inve nio, 19(37), 109-124. https://www.re dalyc.org/ar ticu lo.oa?id= 877/
877474360

Ordó ñez Bar ba, G. (2018). Dis cri mi na ción, po bre za y vul ne ra bi li dad: los en tre si jos de la
de si gual dad so cial en Mé xi co. Re gión y so cie dad, 30(71). doi:https://doi.org/10.2
2198/rys.2018.71.a377

95

 Re fe ren cias



Orga ni za ción Mun dial de la Sa lud [OMS]. (2013). Ambien tes de tra ba jo sa lu da bles: un mo -
de lo para la ac cioìn.Para em plea do res, tra ba ja do res, au to ri da des (Pri me ra ed.). Gi -
ne bra: OMS. Obte ni do de https://apps.who.int/iris/bits tream/
hand le/10665/44317/9789243599311_spa.pdf;jses sio nid=51A7859507B8E90
C0E3332914C1A7BBB?se quen ce=1

Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo [OIT] (1998). De cla ra ción de la OIT re la ti va a los
prin ci pios y de re chos fun da men ta les en el tra ba jo. https://www.ilo.org/de cla ra -
tion/lang—es/in dex.htm

Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo [OIT] (2003). La hora de la igual dad en el tra ba jo.
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/pu blic/—-dgre ports/-dcomm/-publ/do -
cu ments/pu bli ca tion/wc ms _ publ_9223128714_sp.pdf

Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo [OIT]. (2009). Obte ni do de https://www.ilo.org/
wcmsp5/groups/pu blic/@ame ri cas/@ro-lima/@sro-an_jose/do cu ments/pu bli
ca tion/wcms_ 180458.pdf

Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo [OIT] (2012). Con ve nio so bre la dis cri mi na ción
(em pleo y ocu pa ción). https://www.ilo.org/dyn/norm lex/es/f?p=NORMLEXPUB:
12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C111

Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo [OIT] (2019). Pro mo ción de la igual dad sa la rial
por me dio de la eva lua ción no se xis ta de los em pleos. https://www.ilo.org/pu -
blic/lib doc/ilo/2008/108B09_271_span.pdf

Orga ni za ción de Na cio nes Uni das [ONU]. (2010). La ONU Crea una Nue va Estruc tu ra para
For ta le cer a las Mu je res. https://www.un wo men.org/es/news/sto ries/ 2010/7/
un-crea tes-new-struc tu re-for-em po wer ment-of-wo men 

Orga ni za ción de Na cio nes Uni das [ONU] 2018 Obte ni do de https://www.un.org/ sus tai -
na ble de ve lop ment/es/gen der-equa lity/

Orga ni za ción de Na cio nes Uni das [ONU]. (2018). Lo grar la igual dad en tre los gé ne ros y
em po de rar a to das las mu je res y las ni ñas. Obje ti vos de De sa rro llo Sos te ni ble.
https://www.un.org/sus tai na ble de ve lop ment/es/gen der-equa lity/

Pai va, L. E., Lima, T. C., Oli vei ra, T. S., y Pi tom bei ra, S. S. (2017). Per cepç ão da Influên cia das 
Po lí ti cas e Prá ti cas de Re cur sos Hu ma nos na Sa tis faç ão com o Tra bal ho. Pen sa -
men to Con tem porâ neo em Admi nis traç ão, 1(11), 55-69. http://dx.doi.org/10.127
12/rpca.v11i1.843

Pa re des, R. (2006). Po lí ti cas pú bli cas, po bre za y equi dad de gé ne ro. Espa cio Abier to,
15((4)), 741-757. Obte ni do de https://www.re dalyc.org/ar ticu lo.oa?id=122/12
215403

Pe ral ta, M. C. (2004, agos to) El aco so la bo ral - mob bing - Pers pec ti va psi co ló gi ca. Re vis ta
de Estu dios So cia les. Unian des - Fun da ción So cial, vol. 18, 11-122.

96

Relación Obrero-Patronal en Pymes



Pa rent-Thi rion, A., Ver mey len, s., van Hou ten, G., Lyly-Yrjänäi nen, M., Bi let ta, I., & Ca bri ta,
J. (2012). Quin ta en cues ta eu ro pea so bre las con di cio nes de tra ba jo: in for me ge ne -
ral. Obte ni do de https://www.eu ro found.eu ro pa.eu/pu bli ca tions/re port/2012/
wor king-con di tions/fifth-eu ro pean-wor king-con di tions-sur vey-over view-re port

Pe tre lla, C. (2007). Apor tes para la com pren sión del mo de lo bu ro crá ti co [Te sis doc to ral,
Uni ver si dad de Sa la man ca]. http://bi blio te ca.esu co mex.cl/ RCA/An%C3%A1li -
sis%20de%20la% 20teor% C3%ADa%20bu rocr%C3%A1ti ca.pdf

Pra do, J. F., Sai só, A. G., Pe rea, I. C., y Pa les ti na, P. Y. (2011). La es ca la me xi ca na de aco so en
el tra ba jo (emat): vio len cia la bo ral, fac to res psi co so má ti cos y cli ma la bo ral, un es -
tu dio con fir ma to rio. Re vis ta Inte ra me ri ca na de Psi co lo gía Ocu pa cio nal, 30(2),
162-182.

Rey, M. F. y Gi mé nez, G. D. (2010). Por la di ver si dad, con tra la dis cri mi na ción. La igual dad
de tra to en Espa ña: he chos, ga ran tías, pers pec ti vas. http://web.psoe.es/sour -
ce-me dia/000000354000/000000354338.pdf

Rob bins, S. P., Coul ter, M. K., & De Cen zo, D. A. (2017). Fun da men tals of ma na ge ment (Ele -
ven Edi tion). Pear son.

Ro drí guez Ze pe da, J. (2006). Un mar co teó ri co para la dis cri mi na ción (ver sión Ado be Rea -
der ed.). Mé xi co, Mé xi co: CONAPRED. Re cu pe ra do el 28 de 07 de 2020, de
http://re po si to rio.dpe.gob.ec/hand le/39000/947

Ro jas Cha ves, a. M. (2005). El acos so o mob bing la bo ral Re vis ta de de re cho. (24), 230-245.
Re cu pe ra do el 04 de 08 de 2020, de https://www.re dalyc.org/ar ticu lo.oa?id=85
1/85102409.

Rue da-Catry, M. y Vega Ruiz M.L.. (Abril de 2005). Bue nas prác ti cas en la re la cio nes la bo -
ra les en las ame ri cas. Se gun da Reu nión de Gru pos de Tra ba jo en el mar co de la XIII
Con fe ren cia Inte ra me ri ca na de Mi nis tros de Tra ba jo (CIMT). Obte ni do de
http://whi te.lim.ilo.org/ cimt/nn/do cu men tos/oit_mlv_bue nas_prac ti cas_re lab_
2005_esp.pdf

San ta na, M. G. (2019). Có di go F. Obte ni do de Se gun do Estu dio Pa no ra na de la Res pin sa bi -
li da So cial en Mé xi co: https://www.res pon sa ble.net/es tu dios/me xi co/ Pa no ra -
ma_Res pon sa bi li dad_ So cial_Me xi co_2019_Res pon Sa ble.pdf

Se cre ta ría de Eco no mía (2009) Estra ti fi ca ción de las em pre sas http://dof.gob.mx/
nota_de ta lle. php?co di go=5096849&fe cha=30/06/2009

Se cre ta ría de Tra ba jo y Pre vi sión So cial [STPS]. (2009). Nor ma me xi ca na en igual dad la -
bo ral y no dis cri mi na ción. https://www.gob.mx/stps/ac cio nes-y-pro gra mas/nor -
ma-me xi ca na-nmx-r-025-scfi-2015-en-igual dad-la bo ral-y-no-dis cri min
acion-214956

Se cre ta ría de Tra ba jo y Pre vi sión So cial [STPS]. (2015). Nor ma Me xi ca na NMX-R-025-SC
FI-2015 en igual dad la bo ral y no dis cri mi na ción. Obte ni do de
https://www.gob.mx/stps/ac cio nes-y-pro gra mas/nor ma-me xi ca na-nmx-r-025
-scfi-2015-en-igual dad-la bo ral-y-no-dis cri mi na cion-214956

97

 - Re fe ren cias



Se cre ta ría de Tra ba jo y Pre vi sión So cial [STPS], (2017) Pro to co lo de ac tua ción fren te a ca -
sos de vio len cia la bo ral, hos ti ga mien to y aco so se xual di ri gi do a las em pre sas de la
Re pú bli ca Me xi ca na https://www.gob.mx/cms/uploads/at tach ment/file/ 28104
2/Pro to co lo_28062017_ FINAL.pdf

SEFIPLAN. (2010). Se cre ta ría de Fi nan zas y Pla nea ción. Cen so de po bla ción y vi vien da.
Obte ni do de http://www.ve ra cruz.gob.mx/fi nan zas/in for ma cion-so cioe co no mi -
ca-por-mu ni ci pio/cen so -de-po bla cion-y-vi vien da-2010/

SEFIPLAN. (2016). Se cre ta ría de Fi nan zas y Pla nea ción. Sis te ma de Infor ma ción Mu ni ci -
pal. Cua der ni llos Mu ni ci pa les http://ceieg.ve ra cruz.gob.mx/wp-con tent/upload
s/ si tes/21 /2016/05/ Tux pan.pdf

Se púl ve da, A. C., Mota, A. R., Fa jar do, G. E., y Re yes, L. I. (2017). Aco so la bo ral du ran te la
for ma ción como es pe cia lis ta en un hos pi tal de pe dia tría en Mé xi co: Un fe nó me no
poco per ci bi do. Re vis ta Me di ca del IMSS, 55, 92–101. https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pub med/28212481

Supo, J. (2013). Cómo va li dar un ins tru men to. Apren de a crear y a va li dar ins tru men tos
como un ex per to. http://www.cua.uam.mx/pdfs/co pla vi/s_p/doc_ ng/va li da -
cion-de-ins tru men tos-de-me di cion.pdf

Smith, A. (2002). Ri que za de las na cio nes. Pu bli ca cio nes Cruz O.

Tin ti, J. A., Ve ne lli, L., Viei ra, A. M. y Ale xan dre, C. (2017). The im pact of hu man re sour ces
po li cies and prac ti ces on or ga ni za tio nal ci ti zens hip beha viors. Ba zi lian Bu si ness
Re view, 6(14), 636-653. https://doi.org/10.15728/bbr.2017.14.6.6

Té llez, A. L. y Du que, M. E. (2017). Esti los de li de raz go con ten den cia al aco so la bo ral. Re -
vis ta Cien cia Admi nis tra ti va, 20(1), 526–535. https://doi.org/10.22517/ 234472
14.8331

To rres, O. (2003). Pe ti tes se des en tre pri ses et gros si se ment des ef fets de pro xi mi té.,
29(144), 119– 138. Re vue Fran cai se de Ges tion, 29((144)), 119-138. Obte ni do de
https://www.cairn.info/ re vue-fran cai se-de-ges tion-2003-3-page-119.htm

 Uri be, P. J., Gar cía, S. A., Cas ti llo, P. I., & Ba rre ra, P. P. (2011). La Esca la Me xi ca na De Aco so
En El Tra ba jo (EMAT): vio len cia la bo ral, fac to res psi co so má ti cos y cli ma la bo ral,
un es tu dio con fir ma to rio. Re vis ta Inte ra me ri ca na de Psi co lo gía Ocu pa cio nal,
30(2). Obte ni do de http://209.97.135.77/in dex.php/RPO/ar ti cle/view/119

98

Relación Obrero-Patronal en Pymes



Re la ción obre ro-pa tro nal en Pymes 
se im pri mió en Xa la pa, Ver.

en junio de 2021

con un ti ra je de 300 ejem pla res 
CÓDICE-Ta ller Edi to rial

co di ce@xa la pa.com




	Página en blanco



