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Introducción 

La flexibilización del trabajo es una herramienta utilizada por 
las estrategias administrativas, la cual se ha venido aplicando 

en múltiples empresas sin importar el rubro u objetivo de éstas, 
con el objetivo de generar supuestos ahorros y ventajas que son 
analizados de manera sesgada, subjetiva y a muy corto plazo, este 
fenómeno ha generado la colisión entre el derecho mercantil o cor-
porativo y el derecho laboral, lo que ha provocado incertidumbre 
en muchos trabajadores y en las propias empresas, por violaciones 
a los derechos laborales y precarización de la mano de obra que 
se ha generado por el uso fraudulento en el que algunas empresas 
han incurrido.

Por otro lado, las empresas de base tecnológica o servicios 
empresariales intensivos en conocimiento (SEIC) en México, pre-
sentan condiciones muy peculiares, pues en ellas se parte de la 
hipótesis que existen condiciones particulares en los cuales la 
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flexibilización laboral en servicios empresariales intensivos en 
conocimiento y los trabajadores del conocimiento no genera una 
precarización a quienes se desempeñan en estas labores, por ser 
trabajos especializados, puesto que caen en los claros supuestos 
de una subcontratación simétrica o equilibrada, pero, además, los 
riesgos de precarización derivan más bien de la rápida adopción de 
tecnologías disruptivas y no tanto de la utilización de la terceriza-
ción como estrategia administrativa. 

Origen de la flexibilización laboral
Recordemos que el origen de todo este gran tema económico-em-
presarial es la ahora conocida como primera Revolución Industrial, 
de la que se deriva la división del trabajo señalada por Adam Smith 
(1723-1790) y posteriormente las críticas al capitalismo de Karl 
Marx (1818-1883), de las que surgen conceptos como: la división 
del trabajo, la explotación del hombre por el hombre y el capita-
lismo; entre otros. Posteriormente, gracias a diversos ideólogos se 
generaron movilizaciones que concluyeron en los años cincuen-
ta y sesenta en cambios políticos e institucionales, con el objetivo 
de proteger a los trabajadores y a la sociedad, de los que deriva-
ron normas relacionadas con: despidos injustificado, seguro por 
desempleo y demás compensaciones (utilidades, aguinaldo, va-
caciones y otras extralegales), como intervenciones de carácter 
social y de enfoque liberal, generando contracción al mercado de 
los beneficios de las empresas y rigidez en el mercado de traba-
jo, según lo señalan Krugman (1994); Jackman, Layard y Nickell 
(1996); Blanchard (2004) y Elmeskov (1998) (citados por Ibarra y 
González, 2010: 35). 

En México se habla de la aplicación de las Leyes de Indias 
como antecedente laboral, pero, es hasta la Constitución de 1917 
cuando se considera la estabilidad en el empleo (fracción XXII del 
artículo 123) y hasta 1931 que se expide la primera Ley Federal del 
Trabajo, la cual contiene de manera detallada las normas protecto-
ras de la estabilidad laboral y prestaciones laborales.
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Prestaciones laborales
En México, las normas laborales reconocen diversas prestaciones 
que pretenden ser el mínimo de beneficios que deben otorgarse a 
los trabajadores, pero los sindicatos suelen exigir beneficios que en 
algunos casos dejan en desventaja a las empresas, según Ibarra et 
al (2010: 47), por lo que se considera que estos beneficios y la esta-
bilidad laboral constituyen la rigidez laboral.

Estabilidad laboral
La estabilidad en el empleo, como señala Reynoso (1997: 27), es 
un valor inherente a la conformación y la vida de la relación de 
trabajo, siendo una manera de garantizar la permanencia en el 
vínculo laboral. La estabilidad es parte de la certeza jurídica y ade-
más protección a la parte vulnerable de la relación laboral que es 
el trabajador, así lo ha identificado la propia Suprema Corte de Jus-
ticia en México, por ello se buscó dar herramientas proteccionistas 
en su favor, para evitar que se termine la relación laboral por deci-
sión del empleador. Entendida la estabilidad laboral como aquella 
“que tiene por objeto evitar o restringir la extinción del contrato 
de trabajo en cualquiera de sus modalidades. Así la estabilidad en 
términos generales representa un freno a la extinción del contrato 
de trabajo” (Russomano, 1980: 11). Se han identificado dos tipos de 
estabilidad: a) relativa, es la que da la posibilidad que tiene la parte 
patronal de separar sin existencia de causa alguna a cierto tipo de 
trabajadores; y b) absoluta, es la que limita al empleador y permite 
la terminación de la relación laboral únicamente en caso de faltas 
graves (Congreso de la Unión, 2019: 15). 

Fuentes de la flexibilización laboral 
Desde el punto de vista económico, Zúñiga (2012: 328) explica que 
en el siglo XX América Latina aplicó la teoría de Raúl Prebisch, la 
cual fue adoptada por la Comisión Económica para América Lati-
na (CEPAL), que consistía en un esquema proteccionista basado 
en la limitación a las importaciones, ello generó un crecimiento 
sostenido por un par de décadas, posteriormente generó atraso 
tecnológico, ausencia de incentivos frente a mercados cautivos 
a veces monopolísticos, falta de productividad y competitividad, 
por lo que dicho modelo generó crisis. Visto el resultado, surgió 
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un nuevo modelo de desarrollo impulsado por Ronald Reagan y 
Margaret Thatcher, llamado apertura económica o internaciona-
lización de la economía, que aplica una estrategia a la inversa 
(Zúñiga, 2012: 328).

Por otro lado, en Europa, Nickell (2003) y Nunziata (2003) 
(citados por Ibarra et al., 2010: 35) señalan que la flexibilización 
se da por la rigidez que existía en las relaciones laborales, misma 
que fue originada por la intervención gubernamental y la fuerza 
de los sindicatos. De igual forma, surge la explicación relacionada 
con la necesidad de mejorar los niveles de competitividad, deriva-
da de los cambios en el sistema de producción de tipo fordista, por 
las necesidades y gustos de los consumidores, en donde se bus-
can productos diferenciados, ya no los estandarizados, ello exigió 
mano de obra calificada y también polivalente, acorde a las nece-
sidades productivas de la organización (temporal) como señalan 
Pollert (1994), Trehan (2003), Blanchard (2004), Blanchard y Wol-
fers (2000) (citados por Ibarra et al., 2010: 36).

De lo anterior nacen la flexibilidad interna y externa, la 
primera se trata de todos los cambios dentro de la organización, 
respecto de las rutinas laborales, del contrato laboral (sea indivi-
dual o colectivo), la remuneración, el horario, la organización y 
condiciones macrosociales (educación, salud, seguridad social, 
vivienda, recreación, entre otros). En el caso de la externa es la co-
nocida como subcontratación laboral (outsourcing).

Una de las fuertes críticas realizadas a la flexibilización es 
respecto de la justificación que se ha dado a la subcontratación y su 
relación con el crecimiento del empleo, siendo que esta depende 
más del comportamiento del producto que de la reducción de los 
costos laborales y nadie ha probado los efectos de esta estrategia 
sobre la competitividad en el mercado global, sujeto al respeto de 
la dignidad del trabajo y los derechos humanos, conforme señalan 
Tokman y Martínez Fernández (citados por Zúñiga, 2012: 326).

Clasificación de los tipos de trabajo
La legislación nacional señala como único tipo de trabajo el ma-
terial y lo separa del resto de relaciones laborales (Congreso de 
la Unión, 2019: 25). A su vez, los criterios jurisprudenciales han 
ido reconociendo tipos adicionales de trabajo, como el intelectual 
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y el mixto. Esta clasificación básica genera un problema para re-
gular la flexibilización, pues no considera elementos importantes 
como son las características de empleos, las funciones, los objeti-
vos y el resultado esperado. La amplia gama de necesidades de las 
empresas no se debe sujetar sólo a tres tipos de trabajo (material, 
intelectual y mixto), sino a lo que exige el mercado del trabajo en 
la actualidad, por lo que resulta necesario clasificarlos como mate-
rial, intelectual, mixto técnico y mixto especializado; a su vez, elegir si 
en esa modalidad aplica la estabilidad absoluta o relativa y la facti-
ble para la subcontratación.

La subcontratación laboral 
Como vimos en los apartados anteriores, la subcontratación es una 
estrategia de flexibilización externa que en México se encuentra 
regulada por los artículos 15 al 15-D de la Ley Federal del Trabajo 
(Congreso de la Unión, 2019).

Según Becerril, García y Torres (2016: 22), el outsourcing o 
subcontratación se debe considerar como una ventaja competitiva, 
por la cooperación que se da entre dos empresas con distintos ob-
jetivos y planteamientos estratégicos, por lo que se fusionan para 
poder compartir un mismo ideal, que es servir al cliente y obtener 
mayor beneficio o utilidad. Es una estrategia que permite tener 
acceso a recursos de alto nivel, entendido como gobierno corpora-
tivo, y poner en control áreas difíciles de manejar. Mientras tanto, 
para otros, el outsourcing no se debe considerar una técnica ad-
ministrativa para obtener ventaja competitiva, sino una forma de 
satisfacer requerimientos de servicio con características propias, 
como una estrategia más debido a que no existen lineamientos cla-
ros de cuándo y cómo debe utilizarse (De la Cruz, 1999: 108).

Existen estudios como el de Sánchez, Reynoso y Palli (2016: 
182), que propone una regulación integral, considerando el de-
recho laboral, fiscal, de seguridad social, administrativo, civil y 
penal, y no aislada, estableciendo con claridad el nivel y el tipo de 
responsabilidades jurídicas que otorguen seguridad jurídica en la 
materia, debido a que actualmente se encuentra en duda la per-
manencia de la flexibilización, por existir posturas que pretenden 
desaparecerla por considerar que se está vulnerando al sector la-
boral (Mercado, 2019).
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Por lo anterior, queda de manifiesta la necesidad de con-
siderar, además de las normas señaladas, los criterios de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), los criterios de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Reglamento de 
reparto de utilidades (2014) y la Ley General de Sociedades Mer-
cantiles (1934).

Para ilustrar lo anterior se llevó a cabo el estudio elaborado 
por Ramírez (2019) en setenta empresas de más de cien trabajado-
res en el estado de Colima, las que se consideraron como muestra 
cualitativa de las noventa registradas en el INEGI. Las entrevis-
tas fueron aplicadas a los empresarios, así como algunos gerentes 
del área de recursos humanos y del área legal, con la finalidad de 
conocer primero si son empresas contratantes o contratistas, así 
como el nivel de cumplimiento normativo en la subcontratación. 
Respecto del primer objetivo se identificó que 97.1% de las perso-
nas entrevistadas están consideradas como contratantes, por tener 
como destinatario de sus servicios al usuario final, de igual forma no 
se encontraron empresas contratantes en el rubro de la tecnología.

Respecto de la flexibilización, se cuestionó si cuentan con 
actividades subcontratadas, las respuestas señalan que 95.7% de 
las empresas lo realizan, de las cuales la más común es la de segu-
ridad con 50%, seguida de administración de los recursos humanos 
con 45.7%, mientras en sexto lugar están los servicios de sistemas 
de cómputo con 28.6% y al último los servicios informáticos con 
10% de uso subcontratado (gráfica 1).

Ahora bien, las empresas contratistas, como las de tec-
nología, deben buscar los esquemas de negocio que den mayor 
competitividad en el servicio prestado a las contratantes, por las 
regulaciones actuales de la subcontratación, pero de igual forma se 
requieren modificaciones a la subcontratación laboral, que cons-
tituyan una subcontratación simétrica, y toda empresa requerirá 
hacer adecuaciones a sus esquemas para que utilicen estas estra-
tegias, sin que les genere riesgos de responsabilidad solidaria ni 
provoquen la precarización de la mano de obra.
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Gráfica 1

Servicios de subcontratación

Fuente: Ramírez (2019).

Precarización diferenciada del trabajador del 
conocimiento 
La flexibilización del trabajo es una herramienta administrativa co-
múnmente utilizada por las empresas. Dicha estrategia suele ser 
implementada a partir de una necesidad contable y financiera, en 
atención a ahorros fiscales y en seguridad social, así como aten-
diendo a la ventaja competitiva de empresas que brindan servicios 
especializados. Desde el punto de vista jurídico, la flexibilización ha 
sido tradicionalmente vista como una herramienta de planeación 
patrimonial, que permite proteger los bienes de la empresa y del 
empresario frente a contingencias o posibles pasivos laborales. No 
obstante, la hipótesis de que implementar dichas estrategias resul-
ta en ahorros y ventajas suele basarse en información incompleta, 
sesgada, subjetiva y a muy corto plazo, ya que frecuentemente no 
se consideran una multiplicidad de costos indirectos que, a media-
no o largo plazos, pueden contrarrestar las supuestas ventajas y 
ahorros dando como resultado la ecuación final negativa. 

Dicho fenómeno es particularmente relevante para las 
SEIC, según la definición de Romero, López y Sánchez (2019: 
145), las cuales a su vez ocupan buena parte de lo que el citado 
autor denomina trabajadores del conocimiento. Ello debido a que, 
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por sus características, fenómenos como la subcontratación y la 
escasa equidad de género están ampliamente extendidos en este 
tipo de empresas, pero también debido a que al menos en México, 
contrario a la creencia generalizada, la situación laboral de estos 
trabajadores que se supondría es mejor que el promedio del sec-
tor servicios, es de hecho menor al promedio de dicho sector, de 
acuerdo con la evidencia disponible. 

Siguiendo a Micheli (2002, 2003), citado por Romero et al. 
(2019: 146), señala que el trabajador del conocimiento posee dos 
características: la primera es la digitalización de los instrumentos 
de producción, donde las tecnologías de la información y la comu-
nicación (TIC) han transformado el funcionamiento de empresas 
y trabajadores, sumando y restando funciones; la segunda, es la 
flexibilización del trabajo. Por su parte, Hadi El-Farr (citado por 
Romero et al., 2019: 146) realizó una revisión de la literatura de 
los términos de trabajo y trabajadores del conocimiento, y señala 
que esos conceptos indican cambios en las condiciones del trabajo 
que afectan a las diferentes clases de trabajadores en distintas in-
tensidades. Menciona también que las definiciones siguen siendo 
débiles y su aplicación debe ser muy acotada. El-Farr propone no 
emplear el término de trabajador del conocimiento y sustituirlo 
categorizando diferentes clases trabajadoras emergentes teniendo 
en cuenta la profesionalización de la actividad. Siguiendo ese pun-
to de vista, los trabajadores de la industria servicios empresariales 
intensivos en conocimiento (SEIC) caen dentro de esa categoría: 
trabajadores profesionales ligados a una industria emergente. Por 
ello es que, aún ante la falta de consenso, siguiendo la obra de 
Amado et al. (2018) coincidimos con Pérez, J. citado por Romero 
et al. (2019: 146), quien identifica ocho características comunes en 
las aportaciones de los estudiosos para delimitar a dichos trabaja-
dores del conocimiento: 

1. Realiza trabajo intelectual, simbólico, no físico; 2. Realiza 
trabajo no rutinario, cambiante; 3. El conocimiento es un recurso 
primario de su trabajo; 4. Tienen alto grado de educación y ex-
periencia; 5. Realiza trabajo altamente creativo e innovador; 6. 
Agrega valor a su trabajo a través de sus ideas; 7. Tiene y mani-
pula abundante información; 8. Tiene características personales 
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como capacidad de emprendimiento, pasión por su trabajo, deseo 
de aprender, talento, energía y motivación superior a la media.

Por otro lado, se ha vuelto enormemente popular el estu-
dio publicado por la Universidad de Oxford y realizado por Carl 
Benedict y Michael Osborne en 2013, quienes, dentro de sus muy 
interesantes hallazgos, arriban a la estimación de que 47% de los 
trabajos en los Estados Unidos están en riesgo de perderse ante la 
automatización (p. 40). Ello ha alentado temores de una especie de 
apocalipsis laboral, no sólo en Estados Unidos sino a nivel global. 
Otros estudios han llegado a conclusiones diferentes; por ejemplo, 
uno publicado por la Universidad de Mannheim concluye que los 
trabajos en riesgo de automatizarse son tan sólo un 9%, mientras 
que otro estudio bastante amplio y llevado a cabo por la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
concluye que de los 32 países que integran dicha organización: 

Es probable que cerca de uno de cada dos trabajos se vean 
significativamente afectados por la automatización, en función de 
las tareas que implican. Pero el grado de riesgo varía. Alrededor 
del 14% de los empleos en los países de la OCDE que participan en 
PIAAC son altamente automatizables (es decir, una probabilidad 
de automatización de más del 70%) (Nedelkoska y Quintini, 2018). 

Dicho estudio publicado por Ljubica Nedelkoska y Glen-
da Quintini en marzo de 2018 concluye también que aunque es 
menor que las estimaciones basadas en títulos ocupacionales obte-
nidos aplicando el método de Frey y Osborne (2013), esto equivale 
a más de 66 millones de trabajadores en los 32 países cubiertos 
por el estudio. Además, otro 32% de los trabajos tiene un riesgo de 
entre el 50 y el 70% que apunta a la posibilidad de un cambio sig-
nificativo en la forma en que estos trabajos se llevan a cabo como 
resultado de la automatización, es decir, una parte importante de 
las tareas, pero no todas, podrían ser automatizado, cambiando los 
requisitos de habilidad para estos trabajos (Nedelkoska y Quintini, 
2018: 7).

A partir de lo anterior, se observa que la amplia utilización 
de esquemas de flexibilización laboral, tales como el outsourcing, 
al cual están sujetos muchos trabajadores del conocimiento vin-
culados a las SEIC, los han expuesto al fenómeno de precarización 
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laboral, que puede agravarse aún más debido a que 1) las condicio-
nes propias de su trabajo, ya identificadas por Pérez, J., generan 
un mercado global vulnerable a los trabajadores del conocimiento, 
en particular de países desarrollados, que sean reemplazados por 
otro ubicado en países emergentes; 2) el acelerado ritmo al cual 
se están adoptando las tecnologías emergentes, responsables del 
fenómeno de la automatización, las cuales tendrán un efecto enor-
memente disruptivo en el mercado laboral de los trabajadores del 
conocimiento, ya que muchas de sus funciones serán reemplaza-
dos en su mayoría o en su totalidad por sistemas informáticos. 

Lo anterior nos permite generar la hipótesis de que existen 
dos procesos concurrentes: el primero, que a corto plazo los traba-
jadores del conocimiento en países desarrollados experimentarán 
un acelerado proceso de precarización; mientras que para aquellos 
en países en vías de desarrollo, se generarán oportunidades pro-
porcionales con la brecha de salarios y de costo de vida respecto 
de dónde se ubique quien les contrate; el segundo, a largo plazo 
aprovechar las oportunidades que dicha brecha genera en los paí-
ses en vías de desarrollo, sólo sustentado por una transformación 
del mercado laboral a un ritmo igual o mayor que el llevado a cabo 
en países desarrollados. Paradójicamente, en tales circunstancias 
la flexibilización laboral generará no una precarización, sino mayo-
res oportunidades para aprovechar la referida brecha entre países 
desarrollados y en vías de desarrollo. 

Contexto de la flexibilización laboral en los SEIC 
Se puede considerar como flexibilización a las estrategias de 
contratación de personal con la finalidad de realizar labores espe-
cializadas, como coinciden Hill y Jones (2009: 325) y Thompson 
et al. (2012: 185) en el hecho de utilizar compañías especializadas 
que pueden elaborar actividades de la cadena de valor de la em-
presa principal, ante las cuales no se considere una estabilidad 
laboral, pero sí con la que los presta o es subcontratada, salvo que 
se trate de un prestador de servicios independiente.

A fin de delimitar mejor las industrias SEIC, las actividades 
se encuentran en la Clasificación Internacional Industrial Uni-
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forme (CIIU) de 2002, en la sección K: Actividades inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler, división 72: Informática y activida-
des conexas, división 73: Investigación y desarrollo y división 74: 
Otras actividades empresariales. En la versión CIIU de 2009 se 
encuentran en las secciones J, M, N y S; esto es, información y 
comunicaciones, actividades profesionales científicas y técnicas, 
actividades de servicios administrativos y de apoyo, y otras activi-
dades de servicios. Ello permite homologar esas actividades en el 
Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) 
del cual forman parte Canadá, Estados Unidos de América y Mé-
xico. Con base en ello, el referido autor localiza 47 actividades a 
nivel de seis dígitos en los Censos Económicos de 2004, 2009 y 
2014 del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).

Como se ha sugerido en la hipótesis de trabajo, la flexibiliza-
ción afecta de manera asimétrica por sector, pero también por país, 
ya que el conocimiento y las habilidades del mercado laboral de cada 
país será determinante para el grado de afectación que la automatiza-
ción tendrá en el mercado laboral, tal como concluyen Nedelkoska y 
Quintini (2018) en el estudio publicado por la OCDE, el cual por cierto 
incluyó a México por ser parte de dicha organización. 

No obstante, un hallazgo sobremanera notable es que, si bien 
es importante la forma como están organizados los sectores de la 
economía, son más importante las habilidades para desempeñar las 
tareas; de hecho, en el mundo en el cual ya estamos inmersos, en 
la medida que se desarrollen continuamente nuevas habilidades, 
sobre todo para trabajadores menos calificados, menos propensos 
serán en sufrir cambios abruptos frente a la automatización. 

En el contexto mexicano, como se ha ilustrado, dentro de las 
industrias SEIC se involucran diferentes actividades. Un estudio 
publicado por el sitio Indeed (2019), especializado en reclutamien-
to de personal, cita al sector de tecnología como el número uno 
para la búsqueda de empleo con más de 250 millones de usuarios 
únicos al mes, misma que en el rubro de salarios mensuales para 
el desarrollo en tecnologías oscila entre los 15,000 y 19,000 pesos 
mexicanos, mientras que los de soporte técnico se ubican entre 
5,000 y 10,000 pesos mexicanos. 
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Por otro lado, la undécima edición del Estudio de Salarios 
de Software Gurú (SG, 2019) patrocinado por iTexico, realizó en 
noviembre de 2018 una encuesta a 2,075 personas, cuyos datos 
resultan relevantes para el presente estudio: mediana, media (pro-
medio), desviación estándar y tamaño de la muestra, además de 
las conclusiones. De los que se desprende que el salario medio de 
un profesionista de software en México es de 33,000.00 pesos bru-
tos mensuales, existiendo variables por factores como: actividades 
y roles, experiencia, ubicación geográfica y nivel académico. 

El desarrollo tecnológico, como se muestra en el referido 
estudio de SG (2019), se está realizando no sólo en las empresas 
proveedoras de tecnologías de la información (TI) o conocidas en 
este artículo como subcontratadas, con 48.7% del mercado labo-
ral, sino que en segundo lugar están los corporativos denominados 
también empresas, cuyo giro no es TI y tienen el 26.3% de los 
empleos, entre estos se cubre un 75% del empleo creado, siendo 
importante resaltar que en dicho estudio, el salario es mayor y la 
desviación estándar menor en la subcontratación que en el corpo-
rativo, lo que significa que el fenómeno de la flexibilización laboral 
no genera precarización en las subcontrataciones en el sector de 
computación y actividades relacionadas. Por el contrario, la natu-
raleza del trabajo y de las funciones que desempeña el trabajador 
permite que aquellos candidatos cualificados puedan competir en 
un contexto globalizado con otros candidatos ubicados en diversas 
partes del mundo, por lo que desde la perspectiva de los países en 
vías de desarrollo, como es el caso de México, permiten acceder 
inclusive a mejores oportunidades, que lejos de precarizar, esti-
mulan a los candidatos a reunir las mejores cualificaciones para 
competir por los puestos mejor pagados. 

La colisión en los derechos laboral y mercantil
La subcontratación laboral ha generado la colisión entre diversas ra-
mas del derecho, principalmente entre el laboral y el mercantil; de 
igual forma impacta en otras ciencias, como en las administrativas, 
que al establecer la responsabilidad solidaria requiere la aplicación de 
lo que conocemos tradicionalmente como pacta sunt servanda (man-
tener los acuerdos), la autonomía de las personas jurídicas (físicas y 
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morales), que según Rezzonico (1999: 205-206) tiene dos aspectos: 
la libertad de las personas para celebrar los negocios que estimen 
convenientes para la consecución de los fines que se propongan, 
siempre que estos sean lícitos; y, por otra parte, constituye la facul-
tad, el poder o la potestad, reconocidos por el derecho objetivo a los 
particulares para crear obligaciones que tienen la misma fuerza que 
la ley y, por tanto, se puede exigir coactivamente. De igual forma, el 
impacto en el análisis económico del derecho.

Las ciencias administrativas, por lo que respecta a la parte 
estratégica, identifica los impactos operativos en la productividad 
y seguridad de la información, entre otras, como lo plantea Hill et 
al. (2009: 3), quienes además definen la estrategia como “el conjun-
to de acciones estructuradas que los administradores adoptan para 
mejorar el desempeño de su compañía”, y a dicho desempeño se 
le puede nombrar como ventaja competitiva, la cual se puede consi-
derar como la finalidad de la flexibilización.

Por lo anterior, el punto de equilibro en la colisión de de-
rechos es la simetría, particularmente de la flexibilización del 
mercado laboral en las empresas de tecnología, debido a que en 
la actualidad se ha estado generando fuertes choques en el ámbi-
to político y la comunidad académica, derivado de un incremento 
acelerado en el uso de esta figura conocida como subcontratación, 
argumentando los laboralistas y socialistas que de igual forma está 
creciendo la precarización de la mano de obra, de aquí la necesi-
dad de analizar la flexibilidad laboral desde varios puntos de vista, 
para generar una subcontratación lo más ética posible.

En lo que respecta a las empresas de tecnologías, iden-
tificadas en el rubro de las TIC, se ha generado una rama muy 
explotada en el apartado de la flexibilización, pues esto se puede 
realizar de manera remota o en casa, rompiendo los paradigmas 
del trabajo obrero común, lo que nos dará una tarea más específi-
ca para determinar el alcance de flexibilización que puedan tener 
este tipo de empresas. La forma en la que actualmente se maneja 
la flexibilización por parte de unas empresas de tecnología se han 
considerado como esquemas de precarización, según criterios de 
la Organización Internacional del Trabajo (2012: 32), por lo cual 
resulta importante estudiar en el marco de las relaciones obrero-
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patronal, la estabilidad laboral y el cumplimiento de los derechos del 
trabajador.

La subcontratación simétrica  
La subcontratación es una estrategia de crecimiento y competiti-
vidad, según lo señala Koontz y Weihrich (citados por Almazan y 
Archundia, 2015: 17), así como García y Martínez (2009: 72), otros 
estudios como el de Álvarez y Álvarez (2018: 16), que hablan de 
estrategias de innovación abierta, por lo que surge la necesidad 
de generar un nuevo concepto, con la intención de dar una visión 
diferente al tema de la subcontratación, que se acerque a las nece-
sidades y equilibrio entre los criterios planteados por las ciencias 
administrativas, la economía y el derecho social, con la finalidad 
de crear un modelo de subcontratación simétrica que se establezca 
como una ventaja competitiva, eliminando el riesgo de respon-
sabilidad solidaria, precarización laboral y respeto a los derechos 
humanos laborales, el cual se define de la siguiente forma: 

La subcontratación simétrica es la estrategia adminis-
trativa de crecimiento, implementada por una persona 
denominada contratante, la cual busca generar una ven-
taja competitiva asumiendo la obligación de supervisar 
las tareas, trabajos o servicios subcontratados y verificar 
el cumplimiento de las obligaciones legales patronales de 
la persona denominada contratista, esta última se obliga 
a ejecutar trabajos intelectuales o mixtos especializados 
para ejecutar obras o prestar servicios de manera temporal 
con sus trabajadores, acreditando la aplicación de técnicas 
o conocimientos innovadores, por lo cual, la aportación 
de los trabajadores subcontratados los hace acreedores de 
manera equitativa a los beneficios que cuenta la contra-
tante como salario, prestaciones y utilidades (Ramírez, 
2019).

Conclusiones
Con relación a la colisión entre el derecho mercantil o corporativo 
y el laboral, encontramos que la estrategia administrativa de la fle-
xibilización laboral externa ha generado la colisión en las diversas 
ramas económicas, pero en el caso de la flexibilización laboral en 
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servicios empresariales intensivos en conocimiento y los trabajado-
res del conocimiento se ha acreditado que el nivel de tecnificación 
genera mayor valor y competitividad, por lo que podemos decir 
que efectivamente se trata de trabajos especializados, lo que hace 
viable la subcontratación de estos servicios; además, al haber acre-
ditado que no se genera precarización en los trabajadores que se 
desarrollan en este ámbito, siempre y cuando efectivamente sean 
servicios o actividades directamente relacionadas con la tecnolo-
gía, debido a que los empleos tienden a ser mejor remunerados 
y tienen mayor necesidad de aplicación intelectual, aunque en sí 
mismo es trabajo mixto, pues se genera la actividad creativa in-
telectual utilizando conocimientos técnicos especializados y se 
desarrolla físicamente, aunque esta última modalidad en menor 
proporción, resultando aplicable lo que busca la subcontratación 
simétrica. No obstante, cabe hacer notar que esta modalidad pue-
de generar la informalidad laboral; es decir, la falta de prestaciones 
laborales, y en muchas ocasiones a cambio superior a la media en 
otras industrias o sectores. 
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