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INTRODUCCION 

El presente t r a b a j o  tiene la finalidad de 
proporcionar indicadores que permi tan un mejor 
conocimiento del  comportamiento  del empleo y desempleo 
en la Ciudad de Mkxico, basándonos en informacidn 
proporcionada por el Instituto  Nacional de Estadistica, 
Geografía e Informática(INEGI), en reportes  que 
proporcionan mensualmente, por lo que  la información 
contenida en este  trabajo se encuentra actualizada 
ha,sta Junio de 1996. 

Es de gran importxciG tomar  en cuenta indicad.ores 

b a l a n z a  comercial, ya que del  análisis  de  ellos 
dependen en gran medida las  alternativas c p 2  o f r e c e m x  
para  la generación de  empleos. 

como el PIB, la inversión pública y pr ivada  S/ la 

Dada la situaci6n por la que atraviesa la ecmnornía 
familiar en este  momento,  este  trabajo se enfoca en 
e s p e c i a l  a la parti::ipación de la mujer considzrandc en 
particular la  generación de empleos que ofrece el 
Smbito de l a .  Industria  textil. 



I .  CONCEPTOS GENERALES, 
EMPLEO.- Son l o s  individuos que se   dedican a una 
act ividad  product iva  que genera una reproducción 
ampliada  con  benef ic ios   a l   capi ta l  y a d a r   n i v e l e s  de 
consumo medio a e s t a   f u e r z a   l a b o r a l ,  en condiciones 
med.ias, t a n t o   s o c i a l e s  como de t r a b a j o .  

CONDICION DE ACTIVIDAD.-Es l a   s i t u a c i ó n  que dis t ingue  a 
las   personas  de 12  años y más, de  acuerdo a l  desempeño 
o búsqueda  de una ac t iv idad ecomómica en l a  semana de 
r e f e r e n c i a  y a l a s  que no l o  hacen. 

POBLACION  ECONOMICAMENTE  ACTIVA (PEA) . -Comprende a 
todas   las   personas  de 1 2  afios y más que rea l izaron  
algún  t ipo de ac t iv idad económica. (poblacitjn  ocupada) o 
que buscaron  activamente  hacerlo  (población  desocupada 
a b i e r t a )  en l o s  dos meses previos  a l a  semana de 
r e f e r e n c i a .  

POBLAC I ON 
la 

OCUPADA. - 
semana de 

Son l a s  personas 
r e f e r e n c i a :  

de 12 años Y más 

a )  Traba jaron   a l  menos una hora o un d í a  a camfi,i.!.o d e  un 
ingreso  monetario o en espec ie  o que l o  r e c i b i e r o n   s i n  
r e c i b i r   p a g o .  

ABIERTA. - Son l a s  personar: 1.2 
s emana de re f e  renc i a : 



DURACION DEL DESEMPLEO.- Es el tiempo transcurrido 
desde la fecha de inició,  hasta la Última vez que 
r e a l i z 6  alguna búsqueda de trabajo. 

MOTIVOS PARA DEJAR EL EMPLEO. - Las personas que en 
situacibn de  desocupación  abierta declararon haber 
trabajado anteriormente se clasifican conforme  a los 
motivos que tuvieron para dejar el ~~ttpleo y que pueden 
ser voluntarios  (insatisfacción con el trabajo, 
estudio, enfermedad,  jubilación,  etc. ) , e  involuntarios 
(por c e s e  o trabajo  temporal terminado). 

P O S I C I O N  EN EL TRABAJO O CATEGORIA OCUPACIONAL. - Se 
refiere a la clasificacibn de la población ocupada de 
a.cuerdo a la posición  en e1 emple.:, es decir, determina 
si la p e r s o n a  es un  patrón,  trabajador por su cuenta, 
trabajador a sueldo, destajo, comisión, porcentaje o 
trabaj adcr sill pago. 

GRUPOS DE 0 C U P A C I O N . -  Forma  de clasificaci6n de 10s 
ocupados de acuerdo  a  las  tareas o f u n c i o n e s  que  
desempeñaron en su trabajo durante l a  cicmana de 
referencia. 



NIVEL DE INGRESOS. - Mide la percepción monetaria 
mensual de los ocupados en relación al salario mínimo. 
Se consideran sólo los ingresos por concepto de sueldo, 
salarios, comisiones, propinas y cualquier ingreso 
devengado por el desempefio de su t r a b a j o .  

TIPO DE PRESTACIONES.- Son los bienes o servici-os 
complementarios al sueldo que obtienen los trabajadores 
por parte de los empleadores o l a s  instituciones de 
seguridad social  como  resul.tado de disposiciones 
legales, contratos o convenios de trabajo o por 
acuerdos de otro tipo. 

POBLACION ECONOMICAMENTE INACTIVA (PEI).- Comprende a 
todas l a s  personas de 12 años y más que no realizaron 
actividades económicas  en la semana de referencia, ni 
buscaron hacerlo en  los dos meses  previos a ia semana 
de referencia. Se  clasifican  en disponibles y no 
disponibles. 

INACTIVOS DISPONIBLES.  - Son las  personas de 1.2 años y 
más que no buscan incorporarse a alguna  actividad 
economica, porque  conslderan que no encontrarsn 
trabajo, es decir, que  estan desalentados. 



encuentra  desocupada o que esta ocupada, pero  busca un 
empleo  adicional., 

TASA DE PRESION EFECTIVA PREFERENCIAL. - Se refiere  a la 
proporción de la población  econ6micamente  activa que se 
encuentra  desempleada o que estando  ocupada  busca 
trabajo con objeto de cambiarse  voluntariamente de 
trabajo. 

TASA DE PRESION GENERAL.- Registra el porcentaje que 
representa la población  desocupada y los ocupados que 
buscan  trabajo con el propósito de cambiarse o tener un 
empleo  adicional  respecto a la poblaci6n 
económicamente  activa. 

TASA  DE OCUPACION  PARCIAL Y DESOCUPACION. - Es la 
proporción de la población  económicamente  activa que se 
encuentra  desocupada o que esta ocupada, pero  trabajó 
menos de 15 horas en la semana de referencia. 

TASA NETA DE PARTICIPAC1ON.- Es el porcentaje que 
representa la población económicamerite activa  respecto 
a la población de 12 afios y más: 

TNP= [ (PEA) / (Población de 12 años y m5-s) ] x 100 

TASA DE DESOCUPACION ABIERTA. - Es el porcentaje que 
representa la pobl.ación  desocupada abierta, respecto a 

a. 

la pobl-ación  económicamente  activa: 



IX. EL EMPLEO Y SU RELACION CON EL CRECIMIENTO Y SU 
DESARROLLO ECONOMIC6. 

En e s t e  apartado s e  a n a l i z a r á  e l  comportamiento  de 
algunas  variables  macroecon6micas y sus e f e c t o s  
d i r e c t o s  sobre e l  desempleo. 

Por separado se  es tudiará   e l   desenvolv imiento  del 
P I B ,  la invers i l jn   públ ica  y privada,  importaciones y 
las exportaciones .  

3 . 1  PR.ODUCTO INTERNO BRUTO ( P I B )  . 
De 1.940 a 1970  e l  P I B  c r e c i ó  en  promedio a una 

tasa  promedio de 3 . 1 %  anual. No obstante, e n  rnkxico el. 
crecimiento  del   ingreso no ha estimul-ado un aumento 
similar en  el empleo. L a  fuerza de t r a b a j o  crece 
rápidamente, e l  desempleo urbano aumenta Y 
paradbj icamer;+e se observa una fuerte   corr l . , lnte  
migratori a. rural.  -urbana 

t (-asa anua l  del  5% a l  7 8  y l a  poblaci6n aumentci en 1-1r1.a 



bien parece estimular su aumento  cuando  parece 
disminuir e s t e  producto (1981-1982). 

Para 1982 y 1953 la variación  en el PIB fue 
negativa y no se dejó esperar el consecuente  efecto 
sobre el desempleo, el cual se disparó  hasta 19.2% y 
20.9% respectivamente. La recesión de  la economía 
todavía era contemplada por las autoridades como la 
t6nica  apropiada  para  evitar el desbordamiento de la 
inf 1 ación,  resultando que los programas de 
mantenimiento de esquemas  precesivos,  contención y 
reordenación  económica,  apuntalados Por la 
nacionalizaci6n de la banca, recrudecieron el problema 
del  desempleo. 

El repunte de la recuperación  económi.ca  durante 
1984 no obstante, la declaraci6n  oficial de reactivar 
la creaci6n a mediados de éste año de más de medio 
mill6n de nuevos empleos  escencialmente  a  travks de 
programas de emergencia,  no produjo  ningún  abatimiento 
importante del desempleo,  porque las grandes  empresas 
estatales, privadas o trasi idcionales,  c o n  mayor 
capacidad de crecimiento y recuperaci6n, poseen 
cornposi.cioncs orgánicas de c a p i t a l  elevadas que limitan 
comparativamente su demanda  1abora.1,  además de ser éSta  
exigente en cuesti6n de calificación. La o 1 a 
catastr6fic:a de quiebras de empresas y de despidos 
presagiada.,  principalmente para  1983, no se produjo, 
p o r  io menos a la escala esperada,  remarc6rl~-o:<e 
subyasente a 1  desempleo el abaratamierlto de 1 fuer-zj3 
de trabaje, generado p0.r la depreciacicjn de :Los 

c3 I 21 II i os . 



I I Z .  EXPORTACIONES 

La exportación  total de bienes y servic.ios  conserva 
un crecimiento  ininterrumpido de 1970 a 1983 a  precio 
de 1970. En  éste  último  año  alcanzó 34,430.5 millones 
de pesos y para 1983 se registró 104,186.2 millones de 
pesos, es  decir, un crecimiento de 202.6% en 14 
años ( I - )  . 

Considerando la tendencia  creciente del desempleo 
es claro que el crecimiento de las exportaciones no 
contribuyen  a  reducir el desempleo; lo cual no parece 
lógico puesto que de acuerdo  a la terapla  econ6mica 
positiva, a  medida que aumentan  las exportaciones, el 
ingreso  nacional crece y esto a su vez genera  mayor 
ahorro y consecuentemente  mayor  inversión y ésta 
f-inalmente la producción de mayor empleo, dicho e s t o  
con toda la precauci6n y reserva necesaria, pues bien 
se sabe la innegable  afectación,  expectativas de 
ganancia y condiciones de la demanda (entre otros) 
e j c r c e  sobre el comportamiento de eLLa cadena de 
consecuencias y que ampliamente son explicadas por la 
16gica keynesiana. Esto es importante  porque  las 
exportaciones  comparadas  con el. PIB representarox1 en 
19770 e1 7.7% y en 1982 el 10.2%. 



de mano de obra lo que hace casi  imposible que al 
aumentar la producción se generen más empleos. 

La industria  manufacturera  aumenta sus 
exportaciones en 101.6% en 13 años sin embargo,  esta 
industria esta altamente  tecnificada o está en manos de 
trasnacionales cuyas utilidades no son reinvertidas 
dentro del país; además  este  sector es gran importador 
de tecnología y la dependencia  tecnológica  conspira 
contra el emplea ya que en general los tkcnicos son 
eliminadores de mano de obra. 

El otro renylón  importante es el de los servicios 
que hicamente aumentaran en i48,U8 de 1.970 a 1982, sin 
embargo, éSta actividad  genera  divisas q;Je son 
utilizadas para importaciones y en general no crean 
riqueza  material aunque pudieran  disminuir el 
desempleo, pero dado el esquema  general  seguramente su 
contribucidn en ese  sentido ha sido marginal el 
crecimiento sobre la base de incrementar .I as 
exportaciones con la posibilidad de ampliar el mercado 
interno sin elevar el poder adquisitivo que debe 
ponderarse detenidamente  antes de probarse. 



el 13.8%, su nivel m& bajo desde 1976, es decir, la 
economia del país depende en alto  grado de las compras 
al exterior y consecuentemente esta dependencia 
repercute  directamente sobre los niveles de desempleo. 

3 . 4  INVERSION PUBLICA Y PRIVADA 

A f i n  de indagar el comportamiento de la inversibn 
pública y privada, de la inversión  bruta  interna 
deducimos la "variacidn -de existencias"  quedándonos 
únicamente con el rubro de la formaci6n  bruta de 
capital f i j o ,  concepto que s e  divide  a su vez en 
inversi6n  pública e inversión privada. La formaci6n de 
capital fijo crece de 49.9% de 1970 a 1976, de 1976 a 
1981 el aumento fue  de 7 0 . 4 %  y de 1970  a  1981, el 
porcentaje de incremento  ascendi6  a 165.4%, es decir, 
un promedi.0  anual  en  este periodo de 12.9%. 

La situación  cambia  radicalmente a partir de 1982 
de tal. forma que de 1981 a 1983 la formacion  bruta de 
c a p i t a l  f i j o  desciende - 3 7 . 2 %  (-15.9% de 1983. a 1992 1,7 

-25.3% de 1 9 8 2  a 1983). 

Por su p a r t e  la formación b r u t a  de capital. f i j o  
pr ivada  crecid 115.7% de 1970 a 1981 y - la p t i h l i c a  
235. 9 %  de 1.981 a 1983. De 1981 a 1953 los decrementos 
f u e r o n  de - 36% y menos 3 3 %  respectivamente. 



lugar de distribuirse  equilibradamente entre é s t e  y 
otros sectores  económicos  particularmente el sector 
primario ( f o c o  principal del desempleo y del  déficit 
agrícola que padecemos). La concentración  mayoritaria 
de la inversibn p~blica y privada en el sector 
secundario, únicamente  absorbe un poco mas del 20% de 
la poblaci6n economicamente  activa ocupada y que adem6s 
uti 1 .i za tecnología con al  tos  coeficientes de 
capital//rabajo,  propiciando  naturalmente que aunque 
aumente la formación  bruta de capital  bruto  esto no se 
traduzca en una mayor  generación de empleos en la 
economí. a. 

Ahora bien,  careciendo el pais d-l  . capital 
suficiente  para  dirigir y docificar su crecimiento,' las 
autoridades  econbmicas se preucuparon por promover la 
2strategi.a de atraer la inversion extranjera, 
particularmente en su modalidad de maquiladoras. Una 
exigencia  fundamental de los capitalistas foráneos era 
que había que solventarse: mejorar  comparativamente  a 
o t r o s  países en el perfil de costos de producci6n. 

IV  I EL DESEMPLEO Y LA INDUSTRIA TEXTIL o 

i , A  'I' EX'T I L EN I, A 



localizan en el sector de la confección, que es la 
actividad más intensiva  en la utilización de manos de 
obra.  

Con  base en los procesos de producción que la 
industria  desarrolla  pueden  identificarse  tres 
factores : 
a) El sector  productor de fibras sintéticas y 
artificiales (elaborada a partir de productos  derivados 
del petrdleo y l a s  artificiales a partir, entre otras 
materias  primas de celulosas) . 
b) El sector textil, que abarca la fabricación de 
f ibras  naturales y todo tipo hilados, tejidos, telas y 
sus acabados, a.sí  como de productos  terminados 
procesados  directamente  del  tej ido.  
c) El sector de confeccibn, es decir, la fabricación de 
ropa y o t r a s  prendas. 

El s e c t o r  de fibras es  intensivo en capital y suele 
estar  concentrado  en un peque50  número de empresas. La 
participaci6n  del  capital  extranjero en l a  producción 
de fibras varía de acuerdo al tipo de fibras y a l  
sector  industrial y se estima que su participaciin 
.3. lcanza el. 20%. El pais es autosuficiente en el abasto 
de materias  primas para  la fabricación de e s t a s  fibras 
y un exportador de varias de e l l a s .  S i n  embargo  en ei. 
caso de unos  petroquímicos  básicos  relacionados con 
estas materias primas, la produccibn  nacional no es 
s u f i c i e n t e  y es necesario  recurrir a importaciones para 
compl.ementarlo. 



Sin embargo los avances tecnológicos  juegan un papel 
ca.da vez mas  importante en la modernización de  la 
industria, incluyendo su adaptación  a las modas. El 86% 
de los establecimientos de este sector son pequeños o 
micros y asi  mismo  coexisten  métodos de producción 
t.radicionales y modernos. Aunque  este  sector  es 
competitivo  a  nivel  internacional su competitividad se 
ve afectada  debido al insuficiente  &astecimien.to de 
materias  primas  naturales y otros unsumos, así como el 
resago en inversión y tecnolsgía. 

Cuma se anotó  arriba, el sector de la confección  es 
intensivo eh mano de obra, pero  adolece de a l t o s  costos 
de producción.  En el caso de este sector, el 96% de l o s  
establecimientos son micros o pequefios y existe en 
ellos poca versatilidad ante l o s  cambios de la moda. 

El objetivo  maxicano  en la negociacibn del comercio 
textil con Estados  Unidos y Cánada,  es  tener un acceso 
a:.l,;siIi.o a los mercados de dichos países. 

El. llevar a cabo  este  objetivo  permitiria  ampliar 
las esca las  de producción que abatirían los costos de 
producción  unitarios, y se fomentaría la creación de 
empl.eos en la industria  textil nacional. 



estrategia más para apoyar el proceso de modernización 
econbmica del  país. 

La creación de una zona de libre comercio  en 
América del  Norte permitirá a México enfrentar, en 
mejores condiciones,  esta aguda competencia por 
capital, tecnologias y mercado, y vincularse con éxito 
a la nueva dinámica de la economía internacional. 

Con el Tratado se pretendió impedir que las normas 
y estándares técnicos,  indispensables para preservar la 
salud y los derechos  del consumuidor, así como el medio 
ambiente, se convirtieran  en barreras no  arancelarias 
para las  exportaciones  mexicanas. 

El programa de liberación del Comercio de 
Mercancías se rige por tres  temas básicos: eliminación 
de ba.rreras arancelarias y no arancelarias, reglas de 
origen y operación aduanera. 

4 . 2  IMPORT CIA DE LA INDUSTRIA  TEXTIL EN EL INTERIQR 
DEL ASARATO PRODUCTIVO NACIONAL. 



permitido que  la industria textil recupere los  niveles 
d.e producción, empleo y otros indicadores importantes 
alcanzados a  principios de la década de los ochentas. 
Tales circunstancias impidieron mantener los indices de 
crecimiento registrados por l a  rama en La década 
anterior, a pesar de la citada dinámica característica 
de  la industria textil y de los esferzos  practicádos 
por los sectores privado y público en  esta  materia. 

4.3 PARTICIPACION DE LA INDUSTRIA TEXTIL EN LA 
GEMERACION DEL PIB NACION24L Y K”ACTWRER0. 

Como ya se señal6, la industria textil ha sido 
tradicionalmente una de las  ramas  económicas más 
importantes, particularmente en lo que se refiere  a la 
generación del PIB manufacturero. 

En el periodo de 1982-1995, est-as ramas se 
mantuvieron en el cuarto lugar en la generacién del PIB 
manufacturero, sólo rebasada por la industria 
a1._imenticia, quimica, petroquimica y de la producción 
de maquinaria y equipo. 



El PIB en la economía mexicana ha venido 
desarrollándose  irregularmente, ya que  de una tasa de 
crecimiento  del 8.8% en 1 9 8 0 ,  pasó a  presentar  tasas 
negativas  durante  1982, 1983 y 1986, y tasas inferiores 
al crecimiento  demográfico  durante 1987 y 1988; no 
obstante lo anterior, se puede decir que de 1989 a l a  
fecha se ha mantenido  regular y una vez pasada la 
c r i s i s  actual se espera un crecimiento en esta rama en 
los próximos  años. 

De la información más reciente se desprende que, a 
pesa r  de que en 1989 el 2.9%  de crecimiento de PIB 
general tien5 más el carácter de una  recuperación que 
de un aumento  efectivo  frente a los márgenes de 
crecimiento de 10s años 70, el desarrol.10 de la 
industria  textil  considerada como una de las 
posibilidades de punta de lanza en la insercihjn 
comercial con los Estados Unidos, no experimentó  una 
evoiucibn más positiva que el  promedio. de la actividad 
econ6mica. 

Es de interés  destacar que el comportamiento de la 
economía  mexicana en general se refleja  fielmente  en el 
comportamiento de la  industria textil. 

E s t a  situación de crisis en que se haya  inmersa la. 
industria textil, también se puede apref - ia r  en la 
participaci6n  del PIB, en el PIB tot.al y er? e1 PIB 
manufaccurero, ya que en relaciGn con el primt2:ose 

de 1.23%, par-a representar en 1994, el O. 97% y en 
r e i a c i b r l  con el segundo  a  partir de 1987, cuanc-lo e.ra de 
5.658 y quedar en 1994 en 4.31%. 

(-)x) u . , . ~ v c ~  I:’ L. uil decrecirnienta a par t i r -  de 1 9 8  6 ,  cuando ~ I J C ?  



Tomando en cuenta que la i n d u s t r i a   t e x t i l   h a b í a  
resent ido  en  forma d i r e c t a  y s e v e r a   l a  c r i s i s  de l a  
economía n a c i o n a l ,   a s í  como l o s  e f e c t o s  de la apertura 
comercial ,   para mediados de l a  década  de l o s  ochentas 
e r a  posible imaginar una d r á s t i c a   c a í d a   d e l   n i v e l  de 
empleo  que e s t a  industr ia   hab ía   reg is t rado .  S i n  
embargo, e s t a   c a í d a ,  s i  b i e n  t i e n e  un claro  impacto 
negat ivo   para   l a   desprotecc ión  que implica  e l  
desplazamiento de mano de obra  para un c i e r t o  número de 
f a m i l i a s   o b r e r a s ,  no f u e   t a n   d r á s t i c a  como se  esperaba. 

En e l  anal is is   del   comportaxiento   del  empleo  de l a  
i n d u s t r i a   t e x t i l  en l a  década  de l o s  ochentas   se  
observa c ~ u " ; : .  en 1981 hubo un incremento  real  de e s t e  
indicador en re lac ión   a l   índice   a l canzado en 1980, y 
que el decremento  de é s t e  en e l   r e s t o  de la década s e  
acentu6  particularmente en los afios 1983-84, 1986-87, y 
1994-95. 

E l  incremento  real   del  número d.e t raba jadores  pas6 
de 1 7 5  m i l  300 en 1980 a 179 m i l  500 en 1981 l o  que 
s i g n i f l c b  una variación  porcentual  de alrededor de 2 . 4 %  
de la p l a n t a   l a b o r a l .   P a r a   e l  año de 1991 , de acuerdo 
a l a  información  contenida en "Balance de l a  Cámara 
Nacional. de l a   I n d u s t r i a   T e x t i l  1991", e l  número de 
tra.bajadores s e  redujo en 7 m i l  100 plazas  respecto a 
las disponib les  en 1980, lo que representa una 
variación porcentual de - 4 . 0 % .  



V .  MERCADO LABORAL 

5.1 FACTORES QUE DETERMINAN EL MERCADO LABORAL. 

E l  vendedor  es  inseparable  de l a  mercancía que 
expender no e s t a  en pos ib l idad  de s u c i t a r   l a  
competencia  entre l o s  demandantes,  ya  que  en las   horas  
en que s e  p o d r i a -   o f r e c e r  a d iversos  compradores 
potenciales ,   se   encuentra   t raba jando.   Esta   úl t ima 
s i tuacibn  determina que s e a   e l  mercado de l a  fuerza de 
t r a b a . j o   e l  que d e t e r m i n e   l a s   c a r a c t e r í s t i c a s .   E s t o  
s i g n i f i c a  que e l  comprador e s t a b l e c e  e l  p r e c i o - s a l a r i o  
que es ta   d i spues to  a pagar y e l  vendedor puede tomarlo 
o d e j a r l o ;  s i n  embargo, la organización de l o s  
t raba jadores ,   l lgménse   s indica tos  o l i g a s   o b r e r a s ,  
provoca a veres un cambio de pos ic iones   entre  l o s  
p a r t i c i p a n t e s  en e l  mercado  de t r a b a j o .  Ya no es  e l  
t r a b a j a d o r   q u i e n   c o t i z a   e l   p r e c i o  , l a  capacidad de 
hacerlo s e  t r a n s f i e r e  a e l  vendedor o sea a l  s i n d i c a . t c t ,  
Debido a esto, e l  mercado se  transforma en  o l i g o p ó l i c o  
o rmnopolico.  No obstante  l o  más con11311 es  que de e s t e  
choque de tendencias  nace un t i p o   t é c n i c o  de mercado: 
e1 p r e c i o   c o n t r a t u a l  o precio   contratado ~ 



sexos), reg ional izac ión ,  rama de actividad, 
estratificación, capacitaci6n, etc. , dan en su 
resultante final  una nueva dimensión a la lucha 
ideológica sobre la participación del  producto 
socialmente generado. 

El desempleo en los países de menor desarrollo 
relativo en términos de un exceso permanente de oferta 
de trabajo se explica a través de los precios de los  
trabajadores; dicho de ot.ra f o rma el precio 
relativamente inferior del capital se relaciana al 
trabajo medi  ant e consideraciones  tecnol6gicas 
vinculadas cDn la imposibilidad de sustituir capital 
por trabajo 

Dadas las restricciones  tecnológicas que influyen 
en la propo.rcion de l o s  factores en los países 
subdesarrollados, Eckkans  afirma que: a) en  grandes 
sectores de  la economía son pocos los procesos 
diferentes que se pueden utilizar; b )  esos procesos son 
relativamente intensivos en el capital. 

Esto  significa que el trabajo y el c a p i t a l  se 
combinan en proporciones f i j a s  y que el trabajo  llamado 
" f a c t o r  redundante" sólo puede aumentar si SE? 
incrementa proporcionalmente el capital. 



desplazamiento  gradual de las   propiedades   agr íco las  
medianas y pequeñas.  Estas  se  eliminan en forma 
progres iva ,  en favor de una economía c a p i t a l i s t a  de 
p lantac ión .   Es tas   t rans formaciones   de   l a   agr icu l tura  
entrafian l a   p r o l e t a r i z a c i ó n  de l a s   f u e r z a s  de t r a b a j o  
rural y l a  migración  de la   poblac ión   rura l   excedente  
h a c i a  l a  p e r i f e r i a  de l a s  grandes  zonas  urbanas, 

En ot.ras palabras ,  l a  propia  naturaleza  del   proceso 
de crecimiento económico  provoca l a  p e r s i s t e n c i a  de 
altos ni.veles de  desocupación. L a  dinarnica  de l a  
i n d u s t r i a l i z a c i 6 n   s e   c a r a c t e r i z a   p o r  un aumento 
progresivo de la composición  orgánica del  c a p i t a l  y ,  l a  
consecuencia,  por cambios i m p l i c i t o s  de l a  r e l a c i 6 n  
c a p i t a l / t r a b a j o ,  que no s ó l o  a f e c t a n  l a  d i s t r i b u c i 6 n  
de l  empleo entre  empresarios de pequeñas,  medianas y 
grandes  empresas,  sino l a  capacidad g l o b a l  de la 
economía para  incorporar mallo de obra en las 
actiyJidades  productivas. 

Las altas t a s a s  de  desempleo y subempleo  urbano 
constituyen un elemento  indireLto  del   "costo  d.e mano de 
obra"  para el llamado sector  urbano.  Esto e s ,  que l a  
a l t a  desocupación  urbana es e l   instrumento implicit lo 
que rnantiel2e bajos s a l a r i o s .   E s t a  poblacii jn excedente 
s e  convierte, a s u  vez,  en palanca de 1.a acumulación 
capitalista, e incluso en condiciones de existencia  del 
m030 c:.:3pit:alista de producci6n. 



En otras palabras,   consideremos uue el fenómeno de l a  
subocupaciin  abarca tambikn a un importante   sector  de 
l a   f u e r z a  de t raba jo ,   in tegrados  por receptores  de 
a l t o s  ingresos,  pagados en exceso, cuya d i s t r i b u c i 6 n  a l  
producto   soc ia l  es extremadamente b a j a .  

E l  proceso de  acumulación  de c a p i t a l   t i e n d e  a 
generar  desempleo a una t a s a   c r e c i e n t e .  Hay una notable  
tendencia  hacia  el   incremento de l a  conceritraci6n 
i n d u s t r i a l ,  que s e  c a r a c t e r i z a   p o r   e l  aumento del 
tamaño promedio  de la unidad  productiva en l a  i n d d s t r i a  
de l a  transformacibn y por l a  a1t .a   tasa de quiebras de 
emrprasas pequefías y medianas,  provocada por s u  
plegamiento o subordinación a e s t a   c o c - x ; - i t r a c i ó n  

La i n t e n s i f i c a c i 6 n  de l  t r a b a j o ,  es d e c i r ,  ].a 
dcumuiación de c a p i t a l  va  haciendo  descender la 
captación que  e l  proceso productivo ejerce sobre La 
fuerza de t r a b a j o .  

Después de haber dado una introducción de l o s  que 
es el  mercado laboral, y de haber anali.zado S ~ I C  .A c) 

prircipaies determinantes,  a conti.nuaci6n expondr:emc,s 
lo que es l a  ofo_rta de t r a b a j o .  



Generalmente una elevacicin de l a  demanda de 
t r a b a j o ,  acompañada por una aumento de os  ingresos  
provenientes de 1 mismo, ocacionan U n  aumento 
proporcional  de l a  población que d e s e a   t r a b a j a r .  

Las var iac iones  que l a   g e n t e   e s t á   d i s p u e s t a  a 
t r a b a j a r  ha tenido como resul tado una reducción 
s u s t a n c i a l  de l a  o f e r t a  de t r a b a j o .  Por l o  general  la 
e levac ión  de l a s   r e n t a s  conduce a l a  gente a consumir 
más b ienes  y también a mayor oc io .   Es to  s i g n i f i c - a  que 
la gente que d e s e a   t r a b a j a r  menos horas por semana, 
:hei=ho que, a menos que S E  c d q e n s e   p o r  un aumento en l a  
poblac i6n  t e t a 1  o de l a  proporci6n de l a  poblacibn qu.e 
t raba jc j ,   l leva  consigo un descenso  de la o f e r t a  de 
t r a b a j o .  Los t raba jadores   es tan en p o s i c i ó n  de cambiar 
su ocio por bienes .  a t ravés  de ceder  su  ocio,   dicho en 

Y 
cons'ecuentemente b ienes .  
otros tGrminos,  traba j ando obt iene  dinero 

Una elevacic jn  del   t ipo de s a l a r i o s  s i g n i f i c a  q u e  
e x i s t e  una a l t e r a c i ó n  del  p r e c i o   r e l a t i v o  de l o s  bienes  
y d e l  ocio, puesto que l o s  bienes  se  hacen más baratos  
en re lac i6n a l   o c i o ,   y a  que  cada. hora trabajada. 
pr1:jporciona más bienes que antes ,  y cada hora de oci.o 
implica  un cos to  mayor e n  términos de renuncia al.. 
:mn.surr,o de b ienes .  



factores se dedican a producir alga; no importa en que 
se emplee , el producto puede ser consumido o añadido 
al stock de capital o usado en sustituír el v i e j o  
capital que se  haya depreciado. 

Es fácilmente observable que el producto nacional 
bruto acostumbra a ser más sencillo de estimar 
estadísticamente que el producto nacional neto, ya que 
es muy complicado calcular acertadamente la diferencia. 



6.1.. ALTERNATIVAS DEL GORIERI\SO DE LA REPUBLICA. 

Dentro del   proceso de madernización  económica y de 
cad3io e s t r u c t u r a l  que t i e n e   l u g a r  en MGxi.cn, l a  
c a p a c i t a c i ó n  de l a  población  t raba jadora  desempeña un 
papel es t ra tég ico ,   espec ia lmente  s i  se  ccri ,si , . iera que en 
nuestro país, e l  5 0 %  de quienes  integran l a  poblaci6n 
a c t i v a  a p r i n c i p i o s  d e l  s i g l o  XXI ya S P  han incorporado 
a i  mercado l a b o r a l .  



SERVICXO NACIONAL DE EMPLEO SNE 

El servicio nacional de erctpleo, fue  creado en 1978, 
como un instrumento de l a   S e c r e t a r í a   d e l   T r a b a j o  y 
P r e v i s i 6 n   S o c i a l  con e l  f i n  de impulsar la colocaci6jn 
de t r a b a j a d o r e s ,   p r o p o r c i o n a r   l a   c a p a c i t a c i ó n   p a r a   e l  
t r a b a j o ,  apoyar a los t raba jadores ,  ernpleadores y 
e s t u d i a r   e l  comportamiento  de l o s  mercados de t r a b a j o .  

E l  o b j e t i v o  general d e l  SNE es reduc i r  tiempos y 
costos de búsqueda y asegurar una re lac ión   ág i l -  y m& 
t ransparente  entre ei a p d ~ d i - 0  productivo y l a  
pobl.aci3n que procura   colocarse  e n  un pt:esto de 
t r a b a j o .  

A 1a"s o f i c i n a s   d e l  SNE pueden acudir  empresnrios 
con el- € i n  de c o n t r a t a r  ia mano de obra que recpieren 
para determinados  puestos cie t r a b a j o  y buscadores de 
emp1.e~ con e l   i n t e r é s  de acceder a una ocupncicin 
remunerada c o n  el. menor tiempo p o s i b l e .  



Qobiesnos de 10s Estados,  s e  comprometen a br indar  
apoyo t é c n i c o  y f i n a n c i e r o   p a r a   l o g r a r  l a  i n s t a l a c i ó n  y 
e l  funcionamiento de l o s  S e r v i c o s   E s t a t a l e s  de  Empleo, 
con base en e l  Convenio de Desarrol lo   Socia l   f i rmado 
e n t r e   l a   f e d e r a c i ó n  y las   ent idades .  

De e s t a  manera el. SNE t i e n e   p r e s e n c i a  en todos l o s  
estados de la República, a t ravés  de 8 3  o f i c i n a s  
ubicadas e n  l a s   p r i n c i p a l e s   c i u d a d e s   d e l   p a í s  y 1 6  
centros  promotores  del  empleo, c a p a c i t a c i 6 n  y 
adiestramiento en e l   D i s t r i t o   F e d e r a l .  

Para cumplir  con  sus  objet ivos en materia de 
informaci6n,   colocación,   capaci tac ibn y o r i e n t a c i h  de 
l o s  t raba jadores ,  e l  SNE s e   f i j o  metas y acciones que 
1.e han permitido s e r  mas e f i c i e n t e  y oportuno e n  sus 
respuestas * 



las empresas que existen. en la entidad para conocer l a s  
ocupaciones  mayormente solicitadas. Con esto se logra 
que sea la demanda de l a s  empresas 1.a que determinen 
las caracteristicas de los cursos que habrah. de 
impartirse, lo que permite  incrementar  las 
pcsibilidades de colocaci6n de los egresasdos. 

Para ser acreedor  a  una  beca, el solicitante debe 
cubrir los siguientes requisitos: 

Tener entre 18 y 55 años de edad. 

.* Escolar idad m.ínima de primaria. 

+ Contribuir al ingreso familiar. 

-* Euscar trabajo e n  forma activa. 

O Y MIXTO. 



-* Capacitaci6n t e o r i c o - p r á c t i c a .  
* Ayuda para  buscar  colocación  despuks  del  curso de 
acuerdo a l a  espec ia l idad  y habil idades  adquiridas.  

L a  capa.cita.ción MIXTA s e  r e a l i z a  a peti .c i6n  expresa 
y en coordinaciGn con e l   s e c t o r   e m p r e s a r i a l ,  para  
s a t i s f a c e -   r e q u e r i m i e n t o s   e s p e c i f i e o s  de mano de obra 
calificada. E n  6s te  modelo, l o s  cursos Zlienen una 
duracihn de 1- a 3 meses y l a s  prActicas ocupan e n t r e  
6 0 %  y '70% del t.i.empo t o t a l   d e l  C U L ' S O ~  La capaci tac i i )n  
se lleva a cabo en e l   i n t e r i o r  de ].as empresas  con el. 
apoyo de 1cj.i; gi-tmteles  educativos y de c a p a c i t a c i j r ~  
como e l  CONALEP, CECATIS y C E B T I S  sntr? ~ t r o ~ .  



AUTOEMPLEO Y MICROINDUSTF4XA. 

El Servicio  Nacional  de Empleo o r i e n t a  a l o s  
buscadores de  empleo hac ia  e l  t raba jo   por   cuenta   propia  
y hac ia   d iversas  formas a s o c i a t i v a s   p a r a   l a   p r o d u c c i ó n .  

Con e l  propbjsito de f o r t a l e c e r  l a s  acciones de 
promoción del empleo y l a   c a p a c i t a c i ó n ,   s e  d.iseño e l  
PROYECTO DE MODERNIZACION DE LOS MERCADOS DE TRABAJO, 
orientado a mejorar l o s  conocimientos y habil idades de 
la población  trabajadora,   incrementar s u  productividad 
y facilitar su movilidad, promover l a  t ransparencia   del  
in13rcado l a b o r a l  y atenuar   e l   impacto   socia l  ckl cambio 
estructural  



La intensificacibn de sus relaciones  comerciales 
con los  Estados  Unidos y Cánada,  asi como con los 
paises de América Latina, Europa y Asia,  representan 
para el país, un enorme horizonte de posibilidades, 
pe.ro también una apremiante  demanda para elevar sus 
niveles de productividad y cornpetitividad. Por ello, en 
los prbximos  años,  Mkxico  tendrá que responder aún con 
mayor eficiencia,  a los retos que los nuevos  mercados 
co~rrerciales le exigen. 

Con el f i n  de apoyar la ModernizaciCn d.e los 
Mercados de Trabajo, el Servicio  Nacional de Empleo ha 

i n t e g r a n  sus metas y sus acciones: 
proyectado cuatro estrategias fund.amenta1.es que 

Promoción de la complementariedad de acciones e n t r e  
:os diferentes  organismos e i n s t i t u c i o n e s  c p  e 
interaienen e n  los mercados de trabajo. 



La segunda e s t r a t e g i a   t i e n e   e l   p r o p ó s i t o  de 
o r i e n t a r   l a s   a c c i o n e s  de l o s  s e r v i c i o s   e s t a t a l e s  de 
empleo,  mediante e l  mejor  aprovechamiento y d i f u s i 6 n  de 
1.a información que se   genera  con la a c t i v i d a d  de l a s  
o f i c i n a s   l o c a l e s  de  empleo. 

De e s t a  forma, l a  captura y e l   procesamiento de l a s  
e s t a d í s t i c a s  de so l i c i tantes ,   vacantes ,   enviados  y 
cml:>>cados e n  puestos de t r a b a j o   c o n s t i t u y e n  una  fuente 
de consulta   para   los   usuarios   externos  e internos   del  
serv . i c io ,  además de s e r  un soporte para o r i e n t a r  l a s  
acciones, a p l i c a r  medidas c o r r e c t i v a s  y f o r t a l e c e r  l o s  
programas de colocaci6n y capac i tac ión .  

Establecimiento del   s is tema d.e capac i tac i6n ,  
reentrenamiento y reconvers i jn  de mano de obra.  



Segunda: C a p a c i t a c i ó n   I n i c i a l  a 

Esta a l t e r n a t i v a  está dir ig ida   pr inc ipa lmente  a l o s  
Jovenes y personas que bu3ca.n empleo por primera vez y 
poseen una escasa  o nula c a p a c i t a c i ó n .  Quienes 
ingresen ,   par t i c iparán  en cursos   del  modelo mixto, a 
f.in de adquirir   conocimien.tos,   habil idades y a c t i t u d e s  
sobre una ocupaci6n e s p e c í f i c a .  

I /  



Finalmente, la cuar ta   es t ra teg ia   pre tende  
f o r t a l e c e r  al SNE y hacer  más e f i c i e n t e   l a   o p e r a c i ó n  de 
sus proyectos .  Con 6ste   propósi to   se   busca   adecuar  l a  
e s t r u c t u r a   d e l   s e r v i c i o  e incrementar s u  vinculación 
con t raba jadores  y empresarios.  

Pa.ra Lograr la modernizacicjn  del SNE de impulsa l a  
ac tu .a l izac i6n   cons tante   de l   personal   as i  como l o s  
aspectos   técnicos  y metodológicos  de l o s  proyectos 
sustantivos.  Esta  modernización con t emp 1 a e l  
reacondicionamientc de l a s  o f i c i n a s  de l o s  s e r v i c i o s  
e s t a t a l e s  de empleo y s u  equipamiento en crjrnputo y 
t~lecomnunicaciones . 

Esta e s t r a t e g i a   e s t a   d i r i g i d a  a f o r t a l e c e r   e l  papel 
de l o s  S e r v i c i o s   e s t a t a l e s  de empleo como un 
inst.rumento de ?as ent idades   federat ivas  destinados a 
promover, coordinar y e s t i m u l a r   l a   r e l a c i 6 n .  de l a  
.? -f.' (3 z; t a 
ii - _, y .la demanda de mano de obra en cada esatado de 
la. r e p ú b l i c a .  

6.2 OTRAS P 



fomentar el empleo en la juventud y poder  ofrecer 
bienes y servicios  a las actuale  necesidades sociales. 

Con o sin experiencia se puede salir adelante. Las 
idéa.s que sugerimos en esta tesina, no son más que 
algunas  propuestas de nosotros como futuros egresados 
de la carrera de Administración. 

Las alternativas que ofrecemos no necesit-an grandes 
capitales, es más importante la tenasidad, perfección y 
disiplina que cualquier  monto de inversión. 

En los últimos  años  muchos  talleres de costura 
(microempresas) han tenido la necesidad de l i q u i d a r  a 
gran p a r t e  de su personal ( femenino COT: escaza  
p r e p a r a c i ó n )  para  poder subsistir. Sin ernbaryo, el 
trabajo que realizaban  estas mujeres, no se suprirni.6, 
por 10 que los ta1.lerf.s continuarán con la nec-s:idad de 
realizar  esos t raba jos  y se contratan de manera 
externa, es aquí du~xle nace la necesidad d e  ;:.onex Gna 
rmqu “i 1 ado ra . 



R E D X C I B N  Y CORRECION DE TEXTOS. 

Muchas personas l o  n e c e s i t a n .   L a s   f a l t a s  de 
o r t o g r a f í a ,   l a s  encontramos has ta  en e l  menG del   mejor 
res taurante  de l a  ciudad, en anuncios ,   textos  y 
c u a l q u i e r   f r a s e  que este-  a la vis ta .   Inc luso   por   ah í  
d.Lcen que It a l   m e j o r   c a z a d o r   s e   l e  va l a   l i e b r e " .  

Ea ocaciones   a l   poner  o no una coma, puede 
c=ost:arnos muy caro,  a s í  entonces es una buena 
upt>.r-tunic'xad de n e g o c i o   e l   o f r e c e r   s e r v i c i o s  de 
redaccibn y corrección de t e x t o s  a empresas o personas 
que l o  s o l i c i t e r , .  



La i n t r o d u c c i i n  de var ios   s is temas  operat ivos  y l a  
c rec iente   aceptac ión  de l o s  productos   para   t raba jo  en 
grupo, han abarrotado los salones de muchos centros  de 
capac i tac ión  en computación, 

Los distribuidores  continúan  int .roduciendo nuevos 
programas disefíados para  proporcionar  capacitacion en 
productos  de  Software  actuales y fu turos ,  y s e  prevé un 
t.remendo crecimiento en l a  capaci tac ion  para  ThTindows 
9 6 ' .  

, 

Debido a que cada  dia sugen  nuevos programam en 
software o s e   a c t u a l i z a n  los  ya e x i s t e n t e s ,  i as 
empresas er1vi.m a sus empleados a capaci . tarse en estos 
c e n t r o s .  

Lide:máis, e l  alto volúmen de  computadoras adquiridas 
para e l  hogar, actualmente l o s  niños y adu-ltos s e  
i n s c r i b e n  a cursos matutinos y vespert inos  en estos 
centros  de computación. 



CUIDADO VESPERTINO DE NIÑOS. 

Por las mafianas no hay problema, guarderias, 
estancias  infanti.les y hasta los mismos  familiares 
pueden  cuidar a los nifios, pero 'en  la tarde y la noche 
se han convertido en un verdadero  problema  para las 
mamás que cubren horarios  vespertinos y nocturnos. 

~a situacibn no está como para  cambiarse  fAcilmente 
de trabajo y ello  complica aún más las cosas; así que 
e s t o  es una oportunidad de empleo  para los jdvenes 
estudiantes de l o s  turnos  matutinos que necesitan  algún 
! ~ 7 r e s o  ad:icion.al: el cuidado  profesional de nifios en 
horarios  vespertinos,  nocturnos y días feriados m 

Debemos  considerar como una de nuestras metas 
I.oyrc.,r que 19s nifi.cs se integren en grupos y se sientan 
como en su familia. Si consideramos los elementos 
a n t e r i o r e s  p a r a  inteqrar un plan de t rabaj o 
profesional,  responsable y divertido, no dudemos el 
6 x j.. t r o  de ~ u e s t r o  negocio, pues hoy en d í a  la 
preocupaci6n m 6 s  grande los padres  es tener que ciej ar a 

de 3.a mat-erria. 
3 1-1 S niiios S C J ~ O S  a cuidado de descanocidcs e ignorantes 



IDECLARECIONES FISCALES Y MANEJO DE NQMXNAS. 

Esta  es una propuesta  para  estudiantes de el área 
de contaduría o administración, esta es una atractiva 
opcibn como alternativa  para  iniciar un negocio: el 
manejo de nóminas  pequeñas y medianas  empresas que se 
han vi.sto en .la necesidad de recortar a su personal 
especializado Por significarle fuertes gas tos 
sa1.ar.iales. 

La planta  productiva  en  estos  casos ha IcGrado 
mantenerse, pero muchas han tenido que sacrificar a su 
perscnai e j e c u t i v o  y admiiiistiativo, a s i  es que llevar 
la contabilidad y registro  nominal de los t.rabajadores 
:j.igl,re siendo algo importante  para  las empresas. 

Ei pri.mer paso es localizarlas y ofrecerles el 
servicio se asesoría y manejo de declaraciones fiscales 
y n6ri;ina. Si tenemos una computadora, el t r a b a j o  se 
facilita mucho más, gracias a los programas  contables 
de comp:ltacion que se encuentran disponib1.e~ en el 
me r 17 a.dc . 



VI1 CONCLUSIONES 

A l  c o n c l u i r   e l   p r e s e n t e   t r a b a j o ,  esperamos d a r l e   a l  
l e c t o r  una v i s i ó n  m6s amplia  de l a s   p o s i b i l i d a d e s  que 
puede encontrar  en e l  ámbito  laboral .  

Se h i c i e r o n   a n á l i s i s  tomando  en cuenta l o s  f a c t o r e s  
econbmicos y f i n a n c i e r o s  que in terv ienen  en los 
mercados  de t r a b a j o ,  nos pudimos dar  cuenta que s e  
t iende a incrementar l a   o f e r t a   d e l   t r a b a j o   p o r   p a r t e  
d e l   s e c t o r   i n d u s t r i a l ,   s i n   d e j a r  de tomar en c u e n t a   e l  
esf-uerzo  del  sector  gubernamental.  

Las propuestas que aquí  mostramos, n o  van enfocadas 
en un 100% , a l   s e c t o r  que originalmente habíamos 
prcpues to ,  que era e l  personal  desempleado del sexo 
fe .menino en l a   i n d u s t r i a   t e x t i l ,   p e r o  cree.mas que l a s  
a l t e r n a t i v a s  que ofrecemos pueden c o n t r i b u i r  a l a  
formacibn de  pequeñas  microempresas y que cualquier  
persona  con  inic iat iva  y c rea t iv idad puede a j u s t a r s e  a 
a l g m a  de las   propuestas  que ofrecemos. 
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