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Introducción 

 

Actualmente todos los países enfrentan diversos retos en materia de política económica, uno de 

ellos, el nivel de empleo, constituye   uno de  los más problemáticos para  la sociedad por  lo que 

representa  porque  constantemente  genera  debate  sobre  la  actuación  de  los  gobiernos  para 

tratar de aliviar la situación. 

En el caso de México, y de muchos países desarrollados,  la  intervención del gobierno en 

apoyo al empleo se enmarca en las políticas activas de mercado de trabajo, que son acciones que 

pretenden incidir en los mercados de trabajo. Estas políticas son focalizadas y pretenden corregir 

las “imperfecciones del mercado que limitan la acción de la oferta y la demanda”1 . 

En  nuestro país podemos encontrar dos tipos de políticas activas: la primera es la Política 

de  apoyo  al  empleo    que  se  fundamenta  en  el  Servicio Nacional  de  Empleo  y  por  otro  lado 

encontramos  la  Política  de  Capacitación  apoyada  en  dos  programas  (uno  que  apoya  a 

trabajadores desempleados y otro que se enfoca a capacitar a trabajadores en activo); y ambas 

son instrumentadas por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS). 

La  importancia que  se  les da a estas políticas   por parte del gobierno  tiene una  fuerte 

relación  con  la  visión  del  empleo  del  mismo  y  está  definida  por  el  modelo  de  desarrollo 

imperante en muchas economías. El modelo neoliberal, en vigor en México a partir de la década 

de los ochenta, parte de la noción que el Estado debe tener la menor participación posible en la 

economía, ya que éste tiende a generar  ineficiencias en  la misma. Este enfoque representó un 
                                                            
1 Román Morales, L. I. (2007) pág. 65  
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giro de 180 grados respecto al modelo prevaleciente a partir de la década de los cuarenta, por lo 

que en esta investigación se plantea la evaluación de las políticas que fueron implementadas en 

congruencia  con  el modelo  vigente  (que  en  parte  se  sustenta  en  la  visión  neoclásica  de  la 

economía)  para  poder  analizar  la  efectividad  de  dichos  programas  y  determinar  si  es 

recomendable seguir el mismo rumbo o plantear alternativas. 

Para lograr el objetivo antes descrito, está investigación se divide en cuatro capítulos, en 

el primero se aborda el análisis del mercado de trabajo neoclásico así como algunas variantes del 

mismo   más  desarrolladas,  posteriormente  se  define  a  la  política  de  empleo  y  por  último  se 

aborda  cómo  surgieron  las  políticas  activas  de mercado  de  trabajo,  objeto  de  interés  de  los 

próximos capítulos. En el segundo capítulo se brinda un breve vistazo a la situación del empleo y 

el  desempleo  en  México,  para  poner  en  relieve  la  importancia  de  los  programas  que  se 

instrumentan en el país. En el tercer capítulo se aborda el origen de los programas aplicados en 

México,  de manera  que  se  analizan  los  objetivos  y  líneas  estratégicas  de  los  programas  de 

política  laboral propuestos por    los  tres distintos presidentes que ejercieron su mandato en el 

periodo de investigación en lo que respecta a las políticas de apoyo al empleo y la capacitación. 

En  el  último  capítulo  de  esta  investigación  se  analizan  propiamente  los  programas 

aplicados, de dos formas, la primera se enfoca a revisar el presupuesto asignado para cada uno 

de los programas y como fueron ejecutados dichos recursos; la segunda se centra en la amplitud 

de los servicios otorgados por los programas y en relación a la importancia presupuestal que se 

les brinda. 
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Justificación 

Consideramos que el empleo es un factor importante para el proceso de desarrollo y equidad de 

una sociedad, ya que es  la fuente de  ingresos   más  importante de una familia (no es  la única) y 

sin éste,   el acceso a  los bienes necesarios para  subsistir queda  limitado a  la provisión de  los 

mismos por otro agente económico (y esta vía está limitada a la ayuda asistencial), por lo tanto, 

pensamos que al elevar el nivel de empleo formal en la economía, puedan mejorar los niveles de 

desarrollo del país. 

Actualmente, el alto  incremento de    la  tasa de desempleo abierto  (TDA) es   una de  las 

tendencias  mundiales  más  preocupantes.  En  México  después  de  dos  décadas  de  lento 

crecimiento, la creación de empleos en la economía no ha sido suficiente para el incremento de 

la población económicamente activa, y no sólo en los sectores con menos grado de calificación, si 

no que este problema se ha extendido a grupos como profesionistas. Por otro lado, la población, 

al no encontrar empleos en el sector formal de la economía, y al no existir seguro de desempleo, 

han tenido que ubicarse dentro del sector informal o se encuentran subempleados.  

Dada  la  importancia  del  empleo  en  una  economía  y  ya  que  actualmente  existe  un 

problema  estructural  para  generar  empleo  vía  libre  funcionamiento  del  mercado2,  parece 

indispensable la intervención del gobierno en la generación del empleo y en el mejoramiento de 

la calidad del mismo. Por  lo  tanto es  importante  la evaluación de dicha  intervención ya que el 

                                                            
2 La tasa de desempleo abierto de México es la más pequeña entre los países de la OCDE, aunque la metodología de 
medición de  la misma   se acopló hasta 2005 a  la del organismo y antes de esa fecha se excluían algunos tipos de 
desempleo. El Universal (Jueves 24 de febrero de 2005) 
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debate  no  debe  centrarse  en  si  debe  intervenir  o  no,  sino  cuáles  son  los mecanismos más 

efectivos para lograr una mejoría en el nivel y la calidad del empleo en el país. 

Hipótesis 

Las  políticas    gubernamentales  enfocadas  a  promover  el  empleo  y  capacitación  de  los 

trabajadores en México han tenido alcances  limitados en el cumplimiento de sus objetivos. Las 

políticas de empleo y capacitación que ejerce la STPS se enfocan a la vinculación de la oferta y la 

demanda,  es  decir,  se  asume  que  el  desempleo  es  un  problema  de  vinculación  dentro  del 

mercado  de  trabajo.    Es  probable  que  la  STPS  cumpla  con  las metas  propuestas  para  cada 

ejercicio  fiscal  en  lo  que  se  refiere  a  atención  de  empresas  y  trabajadores  para  ambos 

programas, pero pensamos que estas acciones no son suficientes para elevar el nivel de  empleo 

en el país. 

Objetivos 

• Analizar las políticas existentes que promueven el empleo y la capacitación 

en el periodo 1988‐2006. 

• Evaluar el desempeño de dichas políticas.  

Metodología 

Para  la realización de esta  investigación se efectuará un análisis del presupuesto ejercido por  la 

Secretaria del Trabajo y Previsión Social en relación a  los objetivos cumplidos de  los programas 

implementados  por  la  misma. 



1. Teoria del Mercado de Trabajo V Polltlca l aboral 

1.1 ConcepcIÓn del empleo y desempleo 

En fundón del enfoque teór ico desde el que se analice el merca do de trabajo se apl ican diversas 

polfticas económicas para tratar de elevar el empleo en una economia. En el caso de México, el 

gobierno ha adoptado políticas recomendadas por Ofganismos intl'rnadonales tales como el 

Banco Mundial o la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) que tienen un 

sustento teórico bastante definido; y es a partir de analizar esta base que podemos establecer, 

en el funcionamiento de dichas polltlcas, virtudes y defectos de los programas que se han 

aplicado en Mé~ico. 

1.1.1 M ercado de trabajo neodasko1 

Como marta teórico de esta investigación dll!ddimos no explofitr Iils dist intu II!xplicadonll!5 

sobrll! II!I mercado laboral- en cambio analiza/emos el mercado de trabajo neoclásico así como 

algunas t eorias que han intentado complementar a es te ultimo, va que explica (segun nuestro 

parecer) la visión en la cual se fundamenta implicitamente el gobierno para formular sus 

políticas en milteria de empleo. 

Ellralamiento que desde la teoria neoclásica se le hace al mercado de trabajo es como a 

cualquier otro mercado, por lo lanlo el estudio de pSle es desde un enfoque de oferla V 

• Este apartado retoma el arlállsis del mercado necd~5100 en los ~8ulentes documentos: Gould. JolTI P. V larear 
Edw~rd P. (2003) lópez, J. V López, T. S. (2004), 
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demanda, donde las fuenas del mercado determinan en e!ite caso el empleo y el salario de 

equilibrio. úta idea deriva del llamado modelo de equilibrio general walrasian04
. 

En el mercado de trabajo al Igual que en cualquier otro mercado, el<iste un precio 

(salario) de equillbrlo que lo vacia asegurando el pleno empleo. El desempleo involuntario no se 

concibe en este modelo. los desempleados serán personas que pmeen un salarlo de reserva 

superior al de mercado y que prefieren dedlt ar su tiempo al 0<:10. 

El desempleo tendrá ca hieter voluntario y sólo se comiderará el desempleo de t arácter 

fr iccionalS
• El desequilibrio en el mercado de trabajo neodáslco tendrá carácter pasajero y su 

persistencia sólo se el<plit"ará a partir de la presentla de elementos que distorsionan la 

competencia como son: la rigldez de los salarios a la baja, la falta de informadon o que el fattor 

trabajo no sea homogéneo, y por lo tanto, las vacantes disponibles en la economia no puedan 

ser ocupadas inmediatam ente. 

1.1.1.1 Demanda de t rabajo 

El anális is de la demanda en el meltado de trabajo neoclásico parte de dos supuestos, el 

primero es que las empresas siempre actúan maximizando sus beneficios tanto en el t orta 

como en el largo plazo. En segundo termino, las empres.as pueden combinar trabajo y capita l en 

• Modelo da.rroHado FlOr Walra. (1874) que Ilustra el funcionamiento de una economi. dell!.mlnando 

slmu lt'n~mente liS e.ntldades y predQ$ de eq';l ibrlo en ud. UP"lO de los mel'(/l(lQ$. En b.se a pre1erefIClas 

¡nd;"idu~lu. t~nc"oc¡a V douodón de f~c!Or"", se esUlbleCf'n la, funcione. de oferta v dl!ffianda V un vector d~ 

predos que.8<"anIIU el pleno empleo dI! m f~ct,",es V l. venta de todos los bienes prcdLddos encad~ merCo!lCO. 

> Podemos ;ndllÍr en e l de.empleo fri<.cienal a la. pe rscnas que; 1) ab.ndon.n su empleo actual para bus.c • • otro; 

2) buscan un nuevo empleo de5flues de perder el que to!nlan; 3) bUKan empleo pa primera vez V 4) YIJI:IYl!n a 

~ntraf en I ~ pObkildón actIV~ t .... un periodo de ausencia. 
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cualquier proporción, V alterar la reladón capital-trabajo dependiendo d;! los precios relativoS' 

de ambos factores. 

B~s¡jndose en los anteriores supuest os podemos dedr que el nivel de prodU{:ción como 

función de una cantidad de tr~bajo para una cantidad de capita l (con un avante Ie<:nológico 

constante V el ca pital como factor fijo en el tono plazo) establl.'Ce una determinada 

productividad mar ginal del trabajo (positiva pero decrec:lente)', que si relaclonamo<; con el nivel 

de trabajo permitira encontrar el nivel de factor trabajo que la empresa demandará hasta el 

punto donde ma~imke sus ganancias. Si se supone que la empresa vende su producto al precio 

p en el mercado de bienes v contrata trabajo al salario w en el mercado laboral; entonces una 

empresa contratará trabajo nasta que el valor de la productividad marginal? sea Igual al salarlo. 

En conclusión la cantidad demandada de trabajo varia en relación inversa al cambio en los 

salarlos V en rl'lildón directa con los precios. 

Si sumamos las curvas de demanda de trabajo de todas las firmas obtenemos la curva de 

demanda agregada de trabajo de t oda la economia . 

• Esta ~ firmaclón pine de la "l ey de rendim¡"ntos fi$1cos m~rgi nales decrec ientes'" en I~ que ... e~tablece que al 

eumenw un Inwmovarlablt {en ene uw el tra!>aJo}. m'I"l\eP'llendo el ll"lWMO fiJo c.onst~n~ I~pltall. $.e Hep a un 
p...,to donde ,;"c:teu cl producto ma'¡;Nllentefldido como I~ ~dlt~ ~I producto mml que se puede ~ !rl b ,"r a I~ 

,dic!ón de. lJf"WI unidad de Inwl"l"IO Yl riab¡" m~nt"nlendo un Insumo fijol . SelÓn los necd.isicos esta ley no e~ un 

teorema ni lJI"la proposlclcin lógica q~ ~. susceptible. <1<> Ioer oomp,ooada. para .. l lo~ en'; comprobado 

empirK:amente. 

1 Q"" es igual al p,oducm marginal pOr el precio de mercado del bien. 
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1.1.1.2 Oferta de trabajo 

la curva de oferta de trabajo en el modelo neoclásico surge del análisis de la elección del 

trabajador entre ingreso (el cual se obtiene al trabajar y se gasta en bienes y servicios incluido el 

ahorro) y ocio como satisfactores; el trabajador obtiene ulllidad tanto del ocio como del 

consumo. En un día, el trabajador puede optar entre horas de trabajo (a medida que mas horas 

se t rabajen mayor será el ingreso y por ende el conSUmO)8 y ho,as de ocio. De esta afirmación se 

puede elaborar una fundón de utilidad para el trabajador , Id cual establ!'Ce und reldelón positiva 

con el consumo y negativa con el t iempo de trabajo que significa menQ5 tiempo de ocio. 

Entonces Id curva de oferta de trabajo se formula con las siguiente afirmadón: a medida 

que exista más empleo o cantidad de trabajo para el trabajador, tiene menos tiempo para ocio y 

por lo tanto está menos dispuesto a renunciar a su tiempo de ocio si no se ve compensado por 

un intremento mayor en el consumo; por lo tanto la elección del trabajador entre trabajo V ocio 

depender,i del nivel de trabajo que maximice su función de utilidad, punto que es determinado 

po. el nivel de salario. 

La sumatoria de todas las curvas de oferta de trabajo individuales determina la curva de 

oferta agregada de trabajo de toda la economia. 

El equilibrio del modelo se determina por la igualación entre la oferta y la demanda de 

trabajo, y cuando la Ofertd es mayo< 01 la demanda, el salario tiende a bajar para que se aumente 

• Para ha¡;., ... 1 an"I¡<j~ ~ $ug!e.en dos slrnpllflcacJone< 1) .. 1 IndlvldlJO pl.Hld .. trabajar lanla~ horas c.orrlO de5"e ; ~) 
el ;nti:ruo po, hora u"¡ mi:r.mo iodepcndientemente del rUJmtrode hOfas que Se trabajen. 
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la contratación. Si el salario no es flexible a lit baja se presentarán ob~t~(ulos parit vaclitr el 

mercado, es decir para reducir el desempleo. 

lO que nos interesa principalmente de esta sección eS establecer lo que muchos 

economistas han señalado como la principal relación económica dentro de este modelo teórlto 

v esta es la relación Inversa que el!:;te entre el salarlo V el nivel de empleo de la economla. 

Según este modelo a medida que aumentan los salarios disminuye el empleo de una economla V 

viceversit. es decir, si disminuye e l nivel de salarios entonces el nivel de empleo de lit economia 

podria itUmentar. bto tiene diversas implicacio nes, basicamente nos dice Que el Que exista 

desempleo en las economlas se debe9 a Que U los trabajadores no desean reducir sus ingresos; 

2) existen factores d{> tipo Institucional que no permiten que los salarios se reduzcan como el 

sitiado minlmo, sindicatos, etc.; 3) las I!mpresas prefieren lener niveles más allos de salarios por 

arriba del valor de la productividad marginal) en época de desempleo pOI motivos de 

productividad1o; entre otros. 

Aunque hay mucha teorización al respecto no podemos decir que esta aseveración 51! 

cumpla en la reitlidad, es decir que la relación inversa entre el salario y el empleo sea una 

situación que pr evalece dentro del mercado de trabajo . 

• se,aún d l~r~$ r.mlllCl(!ono.>$ del an~ l jsl$ Moel4$1o:<:>. como l. te.;>r;' de eontratoS Impl~ltos V l. teQria de ularlO$ 

de eflder,.da. """1' ova~. 

" Nos raf .. rrmos ~ la; Il!01las de $<l Iar lo< d .... 1I<;1 .. nda q u .. tI .. n" como ¡'fp6t~ .r, princIpal '1""'- la produc!lvldad d ~1 
tr~b .jo depe"d~ de 1<>5 $<IlariO!. papda;. la. empr~s..s no e,tan d¡spu~.liIs. bi Jar los .. "'';a; ird~ ~n epoc.-. de 

desempleo porq,,! al hacerlo podrla dlsmln"lr la productividad de sus trat>aJadOO'es. ~a ra 'le' m4s Información al 
respecto consult,,, StlgHtz. J. E. (1984). 
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1.1.2 Tasa natural de de$empleol1 

la tasa de desempleo natural se refiere a aquel nivel de desempleo que es consistente con el 

equilibrio de los niveles de 5alario real. A ese nivel de de5.empleo, los salarios re¡¡le~ tienden en 

promedio a elevar~e a una tasa cklica normal, es decir, a una tasa que puede ser mantenida 

indefinidamente mientras la formación de capital, los avances tecnológicos, etc" se mantengan 

en sus tendencias de largo plalo, Esta tasa refleja el desempleo estructural y friccionat, es uecir, 

contempla a todos los desempleados temporales que buscan trabajo de tiempo completo, o 

aquellos cuyas habilidildes se han vuelto obsoletas por cambios estructurales. dentro de la 

economia que están en el proceso de movimiento o en la adquisición de nueVilS habilidades-

neceurias para poder estar de acuerdo a la situación del nuevo mercado de trabajo, Se puede 

llamar una situación de pleno empleo a la tasa natural de desempleo, es decir que eKlsle un 

nivel determinado de des.empleo en una economla, de tipo voluntario 12 y frlccional que no 

puede ser reducido más que a costa de generar ple~iones- inflacionarias que eventualmente 

reducirla n el nivel de demanda agregada hasta que el empleo recobre su nivel ¡¡nterior. 

Para explicar la problemática que encarna el disminuir la tasa de desempleo por debajo 

de la tasa natural (U~) según el esquema de friedman asumamos que U .. es la tasa de 

desempleo vigente y que no existe inflación, El gobierno intenta disminuir el desempleo debajo 

de U· por medio de un incremento en la demanda agregada, Las empresas responderán a este 

" Este ap.!lftado .. n J basado"n Frf"dman, M. (1968). 

" Se le lI am i de~mpl .. o vol untarlo <l aq U!!1 en el que los t rabajadores. aun cuarldo e~f!;tan plazas dispon ibles, no 

estln d¡s p",, ~ro!i a ofrecer su fue .... d~ tr.o baJoa la tasa salarial vieen ta. 
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incrt>mt>nto de la demanda tratando de aumentar la producción. Para lograr esto, las empresa ... 

tienen que aumentar el empleo y asl sacar a trabaJadort>s del odo ofreciendol~ salarios 

nominales más alto$ sin que aumente la productividad, esto significa que las empresas 

trasladarán esos salarlos nominales más altos a sus precios. De manera que al crecer los salar los 

nominales, pero también los precios, el salarlo real permanece constante, V por lo tanto el 

aumento del empleo sólo ser~ temporal , hasta que la ilusión monetaria desaparezca. 

[n este modelo se sugiere que las curvas de oferta de trabajo real dI' los trabajadores 

son funciones del salario real ~perado , ya qul' los trabajadores buscan en su salario poder de 

compra independientemente de cómo cambien los precios de los bienes. Supongamos que los 

trabajadores creen que las firmas no trasladarán el incremento de los salarios en los precios, es 

decir, la inflación esperada es cero. En t>ste caso, perciben que sus salari05 reales han subido y 

por lo tanto ofrecerán más trabajo. Según Frledman, los trabajadores sufren de una "ilusión 

monetaria"; por lo que probablemente el desempleo disminuya; aunque la Inflación en este 

punto sea mayor a cero, lo tual era inesperado por los trabajadores. Sin embargo los 

trabajadores no sufren de esta ~ ilus¡ón monetar¡a~ para siempre. Eventualmente los 

trabajadores se darán cuenl<! que la inflación no fue cero y que por lo tanto su salario real no 

creció, esto deviene en que aquellos que entraron en el mercado de trabajo atraidos por 

salarios nominales más altos dejaran de ohl!cer su trabajo y I!I desempleo se elevará de nUl!vo 

al nivel anteriol con un nivel mayor de precios. As¡ que el desempleo no pUl!de ~er reducido ma~ 

alla de esta ta~a natural de desempleo ~in que aumente la inflación. En tonces 10$ gobiernos 

tienl!n como limitante elegir entre empleo e inflaci6n pero hasta ~ierto punto, la ta$a natura l, 

por lo cual ésta es considerad" como un punto dondl! existe pleno empleo I!n una economla. 
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PO/ último, hay que mencional lO"> fact ores que el mismo Flledman señala como 

aquell O"> que pueden modificar el nivel de la tasa natural de desempleo (ya que no es una ta~a 

fija que no cambi e en el tiempo), ent re ellos se encuentran mejorar la movilidad del trabajo, la 

disponibilidad de Información acerca de vacantes de empelo y de la oferta de trabajo, 

flel(lbililación &alar la l, e tc. Ya que para él muchas de las caracterlstlcas del mercado que 

determinan su nivel son consecuencias de las acciones de los hombres y los efectos de las 

políticas económicas dentro de este mercado. 

A continuación y en el marco de las implicaciones que puede t ener el no poder reducir el 

nivel de desempleo mas a ll;; de este punto fácilmente, se presentan teO/ias concordantes con 

esta visión (que pueden reducl r la tasa de desempleo natural) V que a su vez tratan de remediar 

los supuestos irreales de l modelo neocl.iisico original. 

1.1.3 leed .. de busqueda 13 

Dado que el modelo neoclásk:o en la versión original (eM plicada en un apartado anterior) ha sido 

criticado por su falta de ilcercamiento iI la realidad, este ya no se utiliza frecuentemente como 

un mo delo del cual puedan desprenderse recomendado nes de pollt ica económica. Algunas 

teO/las, también neoclásicas, trataron de remedlal algunos de sus defectos más importantes 

como lo son sus principales supuestos de competencia perfecta (información perfecta, trabajo 

homogéneo, etc.) y a~1 hacer del modelo original algo que explicara de forma más cercana al 

mercado de trabajo de la realidad. Uno de estos intentos es la leolÍa de la búsqueda la cual esta 

Ú Conceptol; tomados. de MorteOSl!n. D. T. (1999). 
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integrada por distintos modelos. A nuestro parecer , este acercamiento teórico del mercado de 

tr abajo genera com:lusiones que pueden interpretarse como el fundamento para la apl icación 

de programas tomo el Servicio Nacional de Empleo en Mé~ico. 

El punto de partida en estos modelos es el abandono del supuesto de informatión 

perfecta. Lo anterior supone reconocer la existencia de ¡elaciones en el mercado de trabajo 

basadas en una información Incompleta que Impide el mercado se vade a corto plalO. la 

información necesaria se obti ene de fo rma más efidente cuando el t",bajador dispone de todo 

el tiempo para llevar a [.<Ibo la búsqueda. los modelos de búsqueda sugieren por tanto que el 

desempleQ es una actividad productiva escogida de forma Voluntaria por los individuos Que 

buscan un empleo melor remunerado. 

los costos de la blIsQueda (C) comprendl!rán: a) el costo de oport unidad del salario 

corr espondiente ala oferta rechazada y b) los costos directos dl!rivado~ de 10!0 desplazamientos, 

compra de periódkos y otros gaslOS implíci tos en la continuadón de la busqueda. 

Las ventajas de rechazar suc~ivas ofertas de traba jo disminuirán hasta que I!I costo de 

sl!guh buscando (e) SI! igual l! lO los bl!nl!ficios previstos, ooligando entonces a aceptar la primera 

oferta ¡jispooible. Si suponemos que la gananda marginal esperada de aumentar el salario de 

reserva disminuye, el beneficio marginal de elegir mayores niveles de salarios de aceptadÓn 

será decreciente. 

Aqul se Pf~enta un problema, la búsqueda de un empleo mejor requiere tiempo y 

recursos, mientras que los rendimientos son jndertos y futuros. 

La oferta sa larial es el aspecto claw a analizar cuando los trabajadores con~¡deran la 

elecc ión de un puesto de trabajo. La fiJaclón de un salarlo de aceptación o reserva (Wr) e~ 
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crucial par,) determinar la aceptación (al) de una oferta salarial (Wo) o la decisión de seguir 

buscando. 

Cuanlo menor sea el salarlo de reserva, mayor será la probabllldad que la oferta salarial 

sea superior por lo que el tiempo esperado de búsqueda disminuye. Por tanto, los factores que 

reduzcan el 5al,II10 de rE"lerva tendrán un efecto reductor de la tasa de desempleo, ya que si to~ 

trabajadores disminuyen sus e~pectatlva5 de salarios mayores aceptarán ofertas de lrabajo más 

fácilmente o se quedaran con su aduallrabajo. 

1.1.4 Teoría del tapital humano 

En esta teoria el supuesto modifítado es el caracter homogéneo del faclor trabajo que da IUg<lr 

al concepto de capita l humano. la idea básica que conforma la teoría del capital humano es que 

los distintos niveles de cualificación de los trabajadores se basan primordialmente en el nivel de 

inversión en capi tal humano. 

las decisiones ¡odivíduales teodrán en cuenta tanto la ca ntidad como la calidad dl'l 

tnbajo, no cuestionando por ello el modelo original neoclaslco. Las diferencias salariales sao la 

principal evidencia de las diferencias de ínver.siÓn en capital humano. 

UI aportadón básica 11 la teoria del capital humano proviene de Gary S. Beckerl4, quIen 

distIngue diferen\es formas de inversión en capita l hufllaoo: la eduCildón. la formación en el 

trabajo, la s3lud, la búsqueda de Información y la emigración. Todas ellas pueden aumentar 

significativamente el ingreso futuro de los individuos. 

,. Beder. G. s. 11961). 



la formacIón en el trabajo podrta reducir Ingresos y aumentar los gastm para el 

empresario, por lo que se proporcionará formadón SI lo~ ingre!;os futuros aumentan lo 

suficient e o los gastos disminuyen lo suficient e. 

Por lo tanto, si aumentan las capacidades de los trabajadores, sus exigencias en salarios 

V los gastos que se rea licen por la capacitaci6n del trabajador podr.in ser compensadas pOI" 1m 

aumentos en productividad de los trabajadores, representando un escenario en el que tanto la 

empresa como el trabajador ganan. 

Por otro lado, si se refiere a un trabajadol que actualmente no tiene trabajo, la inversión 

que se hagil en capital humano se le retribuirá cuando encuentre un empleo, empleo que será 

más facil de conseguir ya que el aumento de las capacidades Incrementa la movilidad laborill de 

los trabajadores, disminuyendo asl el problema de la mano de obra hetl'rogéneil. 

Para terminar esta sección es importante aclara r dertos puntos que hara" más f,¡ldl el 

entendimiento de posteriores c<tpitulos y sobre todo de 105 problemas que pueden tener la 

aplicación de los programas basados en estos modelos: 

• Como ya se habla mencionado, ambos modelos, tanto el de búsqueda como el de 

capit<tl humano, llenen C0l110 ba~e el modelo neoclásico y 51.1 prindpal propósito es corregir 

aquellos supuestos que se consideraban erróneos para explicar situaciones reales dentro del 

mercado de trabajo. Nuestra visión es que no sólo se nece5itan corregir supuestos, ya que al 

"corregirlos~ IS se Itegarfa a la misma conclusión derivada del modelo original, es decir, que 

eKisle una reladón Inversa entre los salarios y el empleo en una economia. Para nosotr05 esta 

" Va que I~ supueSI~ colfecdoo de k>s supuesto. esta wJelil iI comprob~d6n. 



felación no existe en la rea lidad, las emprl:'Sas no contratan personal únicamente basándose en 

el:salario existente, y por lo tanto el empleo no crece cuando el5alarlo disminuye. 

• Por lo tanto ponemos en duda la efectividad de los progr'amas aplicados en 

Mé~lco que se basan en derivaciones del modelo neocl<lslco, ya que se fundamentan en la idea 

de que existen Imperfec~iones dentro del mercado de trabajo que no permiten a las fuerza~ de 

oferta V demanda IlegM a un equilibrio en el empleo (siendo el mecanismo de ajuste el salaria) V 

su objetivo por tanto es adecuar 105 determinantes de ambas fuerzas pafil permitir su cauce 

natural dentro del mercado de trabajo. 

1.2 Politlcas de Empleo 

El nivel de empleo en una economla depende directamente del nivel general de actividad de la 

misma u; por lo que no e~¡ste una única politicir públicir de orden macroecon6mico que esté 

dirigida ir elevar el nivel de empleo; más bien es en conjunto las politicas destinadas al 

crecimiento económico de la economla las que pueden incidir en el mismo. Partiendo de esta 

visión creemos que durante l<ls últimas tres décadas la teoria de la tasa nilUJfill de df:'!>empteo 

de Friedrnan ha predominado en muchos paises !?, dejando de lado la politica final como un 

instrumento útil para disminuir el desempleo en una economra. 

" p~,t1.,ndo df, la vl,lón de Jooh Mayoard Key~ (1942), 

" s.. .,ume ~o ene punto de vl$u que un ¡""remento de la demanda agreg~da no ¡¡ene .. un mayor nivel de 

empleo en l. economia. s<umenle pr~ una elevación en el nive l de precios de 1 .. ml"m~. d~SOi'~h~ndo a~ll" 

posIbilidad dI! Inc.ementar i!I ~ "Ipleo medla"'ll! 111 ejercicio d ~ una polltl"" fi'<Cal e"P,;¡n'¡va. SIn ~mbilrgo, e~ "'Ia 

enfOQue sólo se cooslder .. e l al'lállsls de la olerta de trlbajo ~n la eccmomia, omitiendo las ImplkaclCltles de I1 

demlnda de trabaJoqu.e aumenta por parte dejas em presas debido al Incrementa d .. la demanda a¡re .. da (por el 

aumento de l ln¡¡re$O) . Para un an~ l isls nten10 5.Obre e l tema IIflr Kalecl:l, M. (19&4). 



Aun asl, el Estado no ha dejado de intervenir en la economla para asegurar el empleo. 

Asi que se diseiiaron instrumentos que no " interfirieran" en los equillbrios macro~on6mícm 

pero que Intervinieran 5610 dentro del mercado de trabajo. 

1.3 Politicas de Mercado de Trabajo 

Como ya se habla mendonado antes, en México no existe una politica de empleo en el sentido 

de que sea un instrumento por medio del cual se put>da incidir directamente en el nivel de 

empleo en la economra, aun asr V ya que el empleo es una de las variables más importantes 

dentro de la economia, el gobierno busca incidir de alguna manera en est e agregado 

macro~onómico. Otra limitante que existe para poder actuar en este sentido es que es muy 

dificil modificar el nivel de empleo sin afectar OlfO equilibrio macroeconómico ya sea el nivel de 

precios o la balanza de pagos de una economla, elc. Por lo tanto la forma en que se evita alteliu 

el desenvolvimiento de 105 mercados por una acd6n del gobierno, es mediante políticas de 

mercado de trabajo que procuran la reducción de imperfecciones que limitan al encuentro 

enlre oferta y demanda como la falta de información o la inadecuación entre las caracteristicas 

de la oferta y necesidades de la demanda. 

l as politicas laborales activas V pasivasl ' se refieren a un tipo de polit ica de mercado de 

trabajo de segundo orden. Las politicas de primer orden del mercado de trabajo tonslsten en la 

modificación de la legislación laboral. En los Cdlimos anos la tendencia mundial se ha dirigido a 

19 Co""ep~ tornados de Il ue.ga, S. M. el. al. {2002; 18S,207) 
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pollticas que tienen tomo objet ivo la d~regulación y la nl!l(ibiJ¡~a~lón en 105 mercados de 

tr ¡¡bajo mediante tambirn; en la legislaci6n I<lboral (~in embargo, hil sido un ~amino difkil ya Que 

las organ iza~ ¡ones obreras ven estos cambios tomo un revés a sus derechos logrados a través 

de los afiaS). 

1.3.1 Políticas pasiv<ls 

Por políticas paslva~ de mercado de trabajo se entienden ilQuella~ politicas laborale ~ que tienen 

pOI objetivo el mantenimiento del ingreso de Quienes no tienen un empl eo cuando, al menos 

en términos de edad, podrlan desenvolverse activamente en el mercado de trabajo. 

las politicas pasivas están dirigidas iI compensar los efectos sobre los desequilibrios que 

se producen en el mercado laboral . A diferencia de las políticas activas (como veremos en el 

siguiente apartado), se enfrentan a los efectos del desempleo y no a sus posibles causas. Sólo 

e ~¡sten dos clases de politicas pasivas, estas son las preslaciones al desempleo y las 

compensaciones por preJubilationes. 

las prestaciones al desempleo tonstituyen por imporUncia soLial y pOI" gasto publico, la 

pr¡nclpal poli tica pasiva en el mundo. Tiene ilspectos de polltic<l <lctiva de merC<ldo de tr ilbili9, 

dado que su objetivo principal es favorecer la entrada al mundo del empleo a los más jóvenes al 

drenar el e~ceso de demanda que e~lste en el mercado. l<Is compensaciones por 

prejubila~iones, por su parte, rOlan con la politlca general de pensiones, de la (Ual en ocasiones 

proceden orgánicamente 105 recursos. 
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1,3.2 Polltitas activas 

Las polltkas activas de mercado de trabajo (AMLP por sus siglas en ingles) tienen un carácter 

"antidp¡¡torio", es decir, trat¡¡n de prever y adel¡¡ntar$e a una eventual ~itua(ión de dl.'5empleo. 

Éstas pueden dirigirsE! a la oferta de trabajo, es decir, politiC"ils de formación (comprenden 

programas destlnado~ a reducir el ab¡¡ndono escolar y garantizilJ un minimo de tClrm¡¡ción 

inicial, institucionalización de requerimientos profesionales, certificación de formación y 

promoción de relaciones entre formación y empleo), a la demanda o polititas de treadón 

directa de empleo y apoyo a nuevas iniciativas (iniciativas empresariales, subvenciones a la 

contratación, iniciati vas locales de empleo, de!MIrrolJo de nuevas modalidades de contratación, 

creación directa de empleo por el gobierno, medidas especifica~ dirigidas a favorecer la 

contratación de grupos desfavorecidos y reparto de empleo); o bien a ambas como poUticas de 

ajuste entre oferta y demanda (asesoramiento y asistencia en la busqueda de empleo, servicios 

publicos o privados de empleo y emprl.'5i1S de trabajo temporal). Los principales objetivos de 

estas politicas en general son: incrementar la transparencia del mercado de trabajo, desarrollar 

la estabilidad en el empleo, optimizar los remrsos humanos, impulsar la creación del empleo y 

el reparto del empleo, 1Itl'nder a grupos desfavorecidos mejorando su C"ilpacidad para insertarse 

en el mercado de trabajo. 

Las medidas de polrtica etonómlca derivadas de los modelos de busqueda de empleo 

pueden resumirse en: la mejora de la información en el mercado de trabajo, el asesoramiento y 

orientación 11 los desempleados, la actuación sobre los sistemas de prestaciones de desempleo. 

En principio ~tas medidas pretenden reducir 1'1 desempleo acortando su duración. 
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El desempleo friccional a .. oclado a los modelos de búsqueda puede agravarse al 

aumentar su duración y transformarse en un desempleo estructural. 

Desde el punto de Vista de mejorar la Informa~lón en el mercado de trabajo, las medidas 

se orientan hacia la eliminación de esos gastos de busqueda mediante intermediarios. que 

faciJiten el aJusle entre la oferta y la demanda de trabajo. 

las siguientes son las modalidades de polltlcas activas mas utilizadas dentro de paises 

de la OCDEI9 a la cual pertenece México y sus principales ventajas y desventajas encontradu en 

diferentes estudios que nos dan UIl primer acercamiento general de lo que fUIldona mejor 

dentro de distintos paises. 

Empleos publkos. Estos pueden ayudar a los grupos con mayores desventajas, pelO no 

son efectivos como una ruta de escape al desempleo permanente ya que los participantes de 

estos programas tienen menos oportunidad de ser empleado~ en un empleo no subsidiado V 

ganan menos que los individuos en ouo tipo de empleos. 

Asistencia a búsqueda de empleo. TIene un efecto positivo y es mucho más efectiva en 

terminos de costo que otros programas, sin embargo este programa parece no tener 

significativas mejoras en los prospectos de I'mpleo ni en los sueldos a j6venl's. 

CalificacióIl para los desempleado .. de largo pla20. Puede ayudar cuando la economra 

está mejorando. Algunos programas de pequeña escala, firmemente focalizados 

frecuentemente han ayudado a grupos como las mujere~ y adultos mayores. El costo de f">tos 

'O Moda lldade. presentad~. en el documento Tz~nn,¡I05, Z. y Dar, A. (t999). 
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programas no es muy alentador, la tasa real de letorno es raramente positiva y no mih e:.;itosa 

respecto a la ayuda en busqueda. 

Calificación para jóvenes. En general no tiene efectos positivos en empleo ni en ingreso 

ya que no puede sustituir las fallas en el 5i~tema educativo. Tomando en cuenta 105 cost05, la 

tasa real de retorno es usualmente negativa en corto y largo plazo. 

Desarrollo de microempresas. Sólo son tomados por una pequeña fracción de los 

desempleados V están asociados wn alta pérdida de eficiencia y efectos de desplazamiento. la 

tasa de fracaso de estos negocios es alta , aunque la asistencia focal izada a ciertos grupos paret.e 

tener más é.xlto. 

SubSidios a salariOs. No suelen tener un impacto positivo pero f«atizando los apoyos se 

puede redlH:ir la perdida de eficiencia en este tipo de apoyos. 

En gene~1 estos resultado .. aplican para paiseS industrializados por lo que al tratar de 

aplicarlas a paises en desarrollo se deben lener en consideración la .. distintas caraclerfstlcas del 

mercado de trabajo en estos paises como el tamaño de la informalidad y la menor capacidad 

para la aplicación misma de los programas, y por supuesto el marco macroeconómlco especifico 

de cada país. la mejor solución para reducir el dl!'>empleo es eliminar aquellos factores que 

contribuyen a que este se genere, por lo que la OeoE plantea una estrategia más amplia de 

combatir el alto de:sempleo, que implitan reformas al mercado de trabajo y de biene5, politica 

jmposltlva, polltica industrial, educación y calificación, asl como políticas mauoeconómlcas. 

Segun 1m; estudios de la DCOE. otro factor de importante relevancia es la demanda 

agregada, ya que tondiciona el exito de las AlMP. Si no hay ningun cambio en el numero de 
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pUE'stos vacantE's en una economía, a corto plazo, las AlMP simplE'menle rE'dlslribuir~n los 

empleos mediante efectos de tipo sustitución y df'spla~am¡f'nto. Aun as!. E'I organhmo 

consIdera que este tipo de polftkas llenen efectos benefic:o$ dE' más largo plazo tomo el 

aumento de 1,) mano de obra disponible capacitada, asi como lamblen creando más 

oportunidades para 1m; desempleados y ia nUE'va mano de obra que SE' adhier e al mE'rtado de 

trabajo. 
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2. Empleo y De5em pleo e n Mélico 

En Méxiw, el incremento de la poblilción ewnómicamente activa ha sido alrededor de 800 mil 

personas por año promedio en e l periodo 1991-2006 (cuadro 1); mientras tanto la población 

ocupada en el mismo periodo rep resenta alrededor del 96 y 97 por dento de la PEA, a 

excepción de tres años, el periodo 1995-1997 en el que la ocupación disminuyó tomO 

consecuencia de la crisis de 1994-1995_ Aun así, las personas que se encuentran ocupadas como 

porcentaje de la PEA al final del periodo es un punto porcentual menos que en 1991. 

ClIlIdro 1. Poblllclón económicllmente .dlllll y pobl. clón oalPlld. 
Iml" s de pe lson.s) 

Población Población ocu ada 
,00. 

económicamente activa Porcentaje de la PEA 

1991 31,229 30,534 97.8 

1993 33,652 32,833 97.6 

1995 35,057 32,652 91.1 

1995 35,854 33,969 94.7 

1997 37,442 35,925 95.9 

1998 38,244 36,872 96.4 

1999 38,234 37,280 97.5 

2000 39,043 38,045 97.4 

2001 39,062 38,066 97.4 

2002 40,085 38,940 97.1 

2003 40,417 39,222 97.0 

2"" 42,101 40,561 96.3 

2005 42,274 40,792 96.5 

2005 43,576 42,198 96_8 

Fuente: Presidencia de la Republka (1999, 2001 Y 2007). 
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Para medir el empleo en el sector formallO de la economla tomamos el numero de 

trabajadores asegurados al Instituto Mexicano del Seguro Social (ver cuadro 2), y encontramos 

qu e s610 el 30 por dento de la población ocupada se ubica en un empleo de este tipo. De nueva 

cuenta el valor más pequeño lo encontramos después de la crisis de 1994 en 1996. 

Cuadro 2. Trabaj-.dores uqurados en e llMSS (miles de persone ) 

Años Tota les Permanentes Event ua les 
Po rce ntaje de II 

población ocupada 

1988 8,389 7,169 1,220 od 

1989 8,749 7,600 1,149 od 

1990 9,361 8,221 1, 140 '" 1991 10,022 8,779 1,243 32.8 

1992 10,175 8,873 1,302 '" 19" 10,076 8,790 1,286 30.7 

1994 10,071 8,803 1,268 o, 
1995 9,460 8,501 959 29.0 

1996 9,700 8,815 SS, 28.6 

1997 10,444 9,578 86' 29.> 

1998 11,261 10,048 1,213 30.5 

1999 11,906 10,395 1,511 31.9 

2000 12,607 10,913 1,694 33.1 

2001 12,541 10,857 1,684 33.0 

2002 12,436 10,725 1,711 31.9 

200' 12,380 10,655 1,725 31.6 

2"" 12,539 10,779 1,760 " .9 

200' 12,927 10,965 1,962 31.7 

2006 13,751 11,291 2,460 32.6 

Fuente : Preside rH:la de la República (1999, 2001 V 2007). 

'" INEGI lo define como tod~, ~q uella5 actividades que ,eport.1n Ingrelo05 ante I~ autoridad hacen<larla V en la 
agr¡cultura V/o crianza de animales or ientadas al mercado. 



El siguiente Indicador importante en el men::ado de trabajo es la contraparte del empleo 

formal, la informalidad Que en los ultim~ añ~ ha ~¡do llamada la válvula de I!'>cape al 

de'>empleo abierto. 

En la Encuesta nadonal de ocupación y empleo se estima que en 2006 el 27 por dento 

de los ocupados a nivel nacional laboraba en el sector informalzl (ver cuadro 3). Sin embargo 

estimaciones del Consejo Nacional de Población en 2002 dicen que alrededor de 45 por ciento 

de los adolescentes y jóvenes ocupados de 12 a 24 anos de edad en I!'>e año se insertaba en 

attividadl?S informales; la proporción se reduda iI 33 por dento entre los adultos de 25 a 44; y 

de nueva cuenta volvía a elevarse a 42 por ciento entre las personas de 45·64 anos y a 57 por 

ciento entre tos adultos mayores. 

CLI.d ro 3. T85<11 de ocup.dón en . 1 netor Inlorm.l' 

1995 27.3 20'" 27 .4 

1996 26.5 2002 28.2 

1997 26.2 2003 28.9 

1998 27.1 ".,' 28.8 

1999 26.9 2005 28.1 

2000 26.9 1006 27.2 

Fuente. INEG I (2009a ) Sistema /nfoLobora/ 
'Pi!", los ~i'\os 1995·1999 sólo existen datos del segundo sempstre. 

Sumándose a la ocupación en el sector informal, y sin ser población desempleada, se 

encuentra la población ocupada que tiene la necesidad y disponibilidad de ofertar más tiempo 

de trabajo de lo que su ocupación actual le permite, es decir la subocupación. Como se puede 

" Por""ntaje de la población ocupada. que. trabaja para u~a u~jdad económic. que opua a ~rtir de los r~wr:;oS 

del hopr. p~ro si n corrstitulrse como empresa. de modo que la actividad no tJene una situación IdentifICable e 
Illdependlente da ese hogar. 
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observar e n el cuadro 4 la tasa de $ubocupadón e n el país ha disminuido desde 1995 de casi 11 

por ( iento a 6 por ,iento a l final del periodo. 

CU l dro 4. TU I de IUboc1.lpIClón' !porclntljl) 

1995 10.9 2001 2.2 

1996 8.0 2002 6.1 

1997 2. 1 2003 2.1 

1998 8.2 lOO< 81 

1999 5.' 200S 7.5 
2000 2.2 2006 6.0 

Fuente: INEG I (2009a) Slstem~ In/oLaboral 
'Para los años 1995·1999 :r.ólo e~is ten datos de l :r.egundo semestre. 

M~ 
T", d' .. Población desocup~da , 

I 1990 2.8 "" 
'''' 2.8 "" 
~ 6.' , 

1997 4. , 

~ ~ 
~ 

2.6 '98,8!2 

, 
2.' 

, 
2004 '.7 , 

Fuente: ,,~ . ~~ 
N,do",1 d, Empl.o Uro,= INEGI (2009a), Sistema 

InfoLabor(1/199S ·2006. 
Nota: El primer seKenio (1988·199S) no puede ser comparado con el res to del periodo. ya que la 

metodología de ambas encuestas no e:r. comparable 

'Para los años 1995·1999 s610 e.íslen datos del segundo semestre. 
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El desempleo abierto en México ha sido tradicionalmente muy reducido, como se puede 

observar en el cuadro 5, la proporción de desemplead05 respecto a la PEA se mant iene bastante 

estable en todo el perlodo, a excepción de 1995, 1996 Y 1997 en los que prácticamente se 

duplica, aun as! son valores pequeflos cercanos a lo que se podría considerar como pleno 

empleo. 

El desempleo no h3 aument3do considerablemente, sin embargo la composíción de la 

pobladón desocupada si se ha modificado, en el cuadro 6 se muestra la distribución de los 

desempleados segun el nivel de instruc<:ión. El porcentaje de pobladón desempleada que 

cuenta LOn nivel primaria o menos ha disminuido, en <:ambio, aquella LOn secundaria y nivel 

medio y superior ha aumentado, sensiblem ente más en los ultimos dos niveles, en 1995 era del 

18 por dento y en 2006 aument6 hasta el 32 por ciento. 

I I 

AI\o Prim3ria incompleta Primaria completa Secundaria completa M"::;:::;'o, y 
1995 11.9 25. 337 18.' 
1996 '''' 25. 1 36: ' '-1 
1997 15.7 ''-1 "., "'.5 
1998 25.' ".5 32.6 26.5 

1999 . 19 

~ 
,00<0 ".6 19.6 33.: ,.,.S 

2005 11.5 20.7 36.7 "1 

""" 110 195 37: '" Fuente: , , 
'Para los años 1995-1999 solo eXisten datos del segundo semestre. 
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El que la tasa de desempleo sea pequena, no quiere decir que el pais no está 

enfrentando de$afl~ muy serios en el plano del empleo, como se puede apreciar en el cuadro 

7, existe una ~er¡e de indkadores complementarios a la tasa de desen'\pleo abierto que 110 

respaldan I~ valores de esta última. 

la tasa de desempleo abierta alternativa que es la proporción de la PEA y de la población 

no económkamente activa que se eneuenlfa desocupada o que está disponible para el trabajo 

aunque haya abandonado la búsqueda del mismo, aun cuando muestra valores similares a la 

tasa de desocupación es mayor a ella en todos los años para los que hay información disponible. 

La tasa de presión general que representa a la población desocupada, más la ocupada que 

busca trabajo respecto a la PEA en casi todos los casos duplica el valor de.! desempleo abierto. 

La tasa de ocupadón parcial y deSOcupación que es el porcentaje de la PEA que se encuentra 

desocupada, m.is la ocupada que trabajó men~ de 15 horas en la semana de referencia es 

mayor al 6 por ciento en todos los casos y llegó a un va lor de 11 por ciento en 1995. 

Por último la tasa de (.ondidones Hitkas de ocupación que es el porcentaje de la 

pobladón ocupada que se ern:uentra trabajando menos de 3S horas a la semana por razones de 

mercado, más la que trabaja más de 35 horas ,>em;:,nale,> con ingresos mensuales inferiores ;:,1 

salario mínimo y la que labora más de 48 horas semanales ganando hasta dos salarios mlnimos 

era al pr incipio del periodo 23 por ciento, V aunque se redujo al final del mismo su valor sigue 

siendo bastante ¡Ito, 12 por ciento. 
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Cu. dro 7. lndic.dores complement.rios de empleo (t.HS) 

M~ 
Desempleo Presión general 

O<:upación parcial y Condiciones criticas de 
abierto al terna tiva desocupación ocupación 

1988 o, " " 22.9 

1989 '" " " 20.1 

1990 U 5.1 '.1 16.8 

1991 '2 ,., '.1 14.3 

1992 '-' 5.' 6.6 13.9 

1993 5.6 6.' '.9 14.0 

1994 6.1 6.' '-' 13.5 

1995 '6 11.5 13.7 25.6 

1996 6-' ,., 10.7 24.0 

1997 '-' ,.5 10.0 19.5 

1998 ' .1 62 9.5 18.0 

1999 3 ' ' .1 '.5 17.9 

2000 2.9 '-' '-' 18.0 

2001 3.1 3.9 ,., 16.8 

2002 '" '-' '-' 15.2 

2003 '" '.5 ' .0 14.4 

"", '" 6.3 9.' 15.1 

2005 '" '.0 9.5 14.6 

200' '" 6.' 9.1 11.8 

Fuente. INEGI, Encuesta Naaonal de Empleo Urbano 1985-1994, INEGI (2oo9a), Sistema 
InfoLabora/199S·2006. 
Nota: El primer sexenio (1988-1995J no puede ser comparadO con el resto del periodo, ya que la 

metodologla de ambas encuestas no es comparable 

'Para los aoos1995·1999 sólo exislen datos del se8undo semestre. 

Por lo tanto, los desafios que enfrenta el gobierno van más all.i de reducir la tasa de 

dt'5empleo abierto, hacia reducir e l alto porcentaje de ocupación en el sector info rmal , la 

subocupac ió n y en general mejorar la ca lidad de los em pleos generados en e l pals. 
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3. La Política l a boral e n México 1988-2006 

En las ultimas tres dkadas en Mlhico, la política laboral se ha enfocitdo a tres activid¡d~ 

principalmente: lo concerniente a intentitr una rTldyor flexibitízación en la legislación laboral, en 

poHticas act ivas de mercado de trabajo 'V en la promoción de una "nueva cultura laboral~ . 

En el periodo estudiado $(" formularon tres di$tintos programits sobre política l¡bor¡1 que 

fuelOn aplicados en México, por lo tanto este capítulo se dividt> en dO!; P¡rtt>~, en primer lugar 

SI' anali~an los trt>S programas mt>ndonadO!; 'V en st>gundo lugar se analizan las lineas de acción 

der ivadas de la politica labor,,1 espedfkada por cada gobierno. 

3.1 Programa~ 'V Estrategias 

Esta se<:dón se divide en trt'!> partes. la primera e~ la prt>Sentación de cada uno de los tres 

programas; en el segundo apartado se encut>ntra un análisis de los obje tlYQs dI' los programas; 'V 

t>n la últl rTla par!t> SI' t>studian las "áreas estratégicas" consideradas en los programas 

mencionados. 

Para hacer el anallsl~ posterior más senclllo y ya que nuestro p r ¡nci~1 objetivo eS' 

observar el desempei'lo de las políticas activas aplicadas en Méxko veremO!> CÓ!l}o se 

fundamentan y se organizan los prog!<lmas para s!Jl'lIaluación. 

3.1.1 Programas de política LabOfal 

En el caso de Méldco, duran te la década de 10$ ochenta se gestó una importante modificación 

de las politicas laborales de mercado de trabajo. A partir del Programa de Capacitación 'V 
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Productividad 1984-1988 en el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado, el desarrollo de los 

recursos humanos se lornit la estrategia principal de largo plit lo, al creerse que favorecía la 

incorporacl6n al trabajo de la poblacl6n y apoyaba la elevad6n de la ,ompetltlvldad, 

especialmente de la micro y pequeña empresa 

las principales a,,;one5 de 'apacitación y vinculaci6n de los mercados de trabajo se 

llevaron a cabo con el cofinanciamiento del Gobierno Federal, los gobiernos estatales y el sector 

privado, sustentados en créditos del BantO Mundial y actualmente del Banco Interamericano de 

Desarrollo.2.1 

A continuad ón nos enfoca remos en un análisis por periodo para Iratar de demostrar 

que aun cuando cada programa laboral esta ligado a un periodo presidencial, se observa cIerta 

·continuidad U en los mismos, ya que en general se adopta n los Instrumentos del régimen 

anterior, simplemente consolidando los programas existentes de los gobiernos anteriores. 

3.1.1.1 

Capacitación 1990·1994 (PNPyC¡¡! 

Programa Nacional de Productividad y 

f ste programa surge de los objetivos planteados por el presidente mexicano Carlos Salinas de 

Gortari en su Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, en especial, a partir del objetivo 6. 1 que 

" Los dlfe r~nte pl~",", V procram~~ Implemenl>ldos por el gobierno reder~1 "" Ins¡;rlb .. ,,,,, en la¡ proyectos con el 

Banco Mun.di.1 V al Banco Inter¡¡merlCllrlCl de Desarrol lo; el proyecto de Cipadl>lclón de Meno de Obr. 1988·1992, 

el Provecto de Modernll;ldón de los Merc~da¡ de Tr~balo 1993· 1997~. por Ul timo el Programa de Mode .... llildón 

de I~ Me~d~ I.i!bor.le5 1997- 2001. 

Ol .socrel<lria de Trabajo y ~ ,evlslón Sod~1 (1990). 
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se refiere -a la creacion de empleos productivos y protección del nivel de vida de los 

trilbajador~. 

Como lineas de politica defivada~ de su planteamiento de politic.a laboral se plantearon: 

• Mejorar y ampliar la educadón y fortalecer la capacitación y la productividad. 

• Consol idar una poUtica tributaria que alivie la carga relatiVil sobre los ingresos de los 

trabajadores. 

• Impulsar una po)[tlca de subsidios mas selectlVil y transparente. 

• Asegurar la vigencia de una poHtica laboral que atienda la satisf¡¡cción dI.' los derechos de 

los trabajadora. 

Para lograr estos objetivos el gobierno en este periodo formuló el ya mencionado 

Programa Nacional de Capacitación y Productividad 1990-1994, en donde .\.e afirma que el 

gobierno parte de la premisa que tanto la productividad como la capacitación ~son retos que 

no se pueden atribuir en e~dusiva a la empresa, a la administración pública o a los 

trabajadores ya que involucran a todos los sujetos y organizaciones siendo una responsabilidad 

colectiva, por lo tanto es un programa partlclpativo donde la función del estado es como 

catalizador del proceso."z. 

Se enfatiza igualmente la importancia de leY.. recursos humanos y del incremento de la 

productividad como el principal elemento de la estrategia de modernización y mejoramiento 

social. El papel del capital humano fue reconocido como elemento central en este proce.so y se 

"1" Ibld. P~g. 25. 
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le confirió una particular relevancia a la capacltadón, para mejorar el empleo, a tr;¡vé~ del 

incremento en la productividad y competitividad. 

3.1.1.2 Programa de Empleo, Capacitación y Oefen~~ de 

los Derechos Laborales 1995-2000 (PECyDDL)"s 

El PNO 1995-2000 del presidente Ernesto Zedillo Ponce. de León estableció como objetivo 

fund;¡m ental lograr Un aecimiento económico 5ostenido, superior al cinco por ciento anual, 

para que la economía absorbiera a la población que se incorpora a la actividad productiva cada 

año. 

Para el ~ector laboral, el plan ~eñaló la nece~ldad de elaborar ··un diagnóstico profundo, 

de carAeter tripartita y alcance nacion;¡l, de los mercados ocup;¡cion;¡les y de las instituciones 

que los regulan"n, con objeto de propiciar la m.hima creaci6n posible de empleos, el 

mejoramiento de las remuneracione5, a5; como mantener relaciones obrero-patronales 

fa vorables. El Programa de Empleo, Capacitación y Defensa de los Dere~h05 !.lIborales 1995-

2000 surge de 105 objetivos y las estrategias generales de acci6n que establece el PND, 105 

cuales orientaran sus acciones, dentro de su Ambito de competencia. 

En tal sentido, la poUtka laboral en este perlado tuvo como ob jelivo fundamental 

contr ibuir al desarrollo de un entorno que f;¡dlitara el crecimiento econ6mico, la elevad6n de la 

~ s.:c, etad~ de Trabajo ¡. Previ>i6n s.xialll99S). 

'" Ibld. P~g. 15. 
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productivIdad del trabajo V el Incremento de la~ remuneradones, al tiempo que pretendra 

propicJar armonia y confianla en la~ relacionl3 de trabajo. 

3.1.1.3 Programa Nacional de Política laboral 2001-

2006 (PNPt )H 

Este programa instrumentado en la presidencia de Vicente Fox Quesada, basado en el Plan 

NaciOnal de Desarrollo del mismo, orientó sus Ifneas de accí6n a promover una cultura laboral 

ba~ada en que el elemento central en el mercado de trabajo fuera la persona y en fomentar 

mejore~ condidone~ de empleo, con l!nfasis en la atención a los grupos vulnerables. Todo ello 

con ¡n~trumentos orientados a atender las caracteristicas especificas de los diferentes grupos de 

personas en el mundo del trabajo, es decir accIones focallzadas. 

3.1.2 Objetivos de la polltlca laboral en Mé~lco 

Denlro de los tres programas anteriormente mencionados encontramos los objetivos que se 

perSIguieron durante estos periodos prf'sidenciale:; en materia de apoyo al empleo y la 

capacitación de la fuefla de trabajo. Los clasificamos de acuerdo a su contenido en aquellos 

relacionados con la capaci tación, inclusión laboral, form"ción de una nueva cultura laboral y 

moden1i~ación dentro del ámbito laboral. 

" Si!cret<lria de Tr~bajo y ~ 'evlslón Soci;¡1 (2001). 



Modernzación 

Esquema 2. Objetivos de la politica laboral: Modernización 

- PNCyP (1990-1994) . Abrir causes a la pob lación t raba jadora 

para una participación más activa y creativa en el proceso de 

producción y para desarro ll ar su capacidad de adapt ación a los 

ca mbios t ecnológicos y t ra nsformación de las est ruct uras 

productivas. 

- Elevar las capacidades, habili dades y aptitudes de la pob lación 

pa ra amp li ar sus posibili dades de pa rt ic ipación en la actividad 

productiva. 

-P NPl (2001-2006). Refo rma legislativa labora l donde se 

co nserve lo positivo de la act ua l legislación y mod ifi car aque ll as 

pa rtes, que por el ca mbiante med io económico (tecno logía, 

ca mbios de mográfico s y cultu ra lesL ya no sean ad ecuadas al 

entorno y sea po sible la moderni zación de la pl anta productiva 

nacional con empleos dignos y sufi cientes a la demanda de los 

mismos. 

-Mod erni zación de las institucion es laborales para que además 

de sus funciones normales sean instituciones que promuevan la 

capacitación, elevación de la p'oductividad, creación de 

empleos de calidad y autonomía sindical. 

-Mod erni zación sindical para apoyar nuevo sindicali smo 

corresponsable con el desarrollo nacional. 

-En el ám bito interna cional generar una política laboral activa 

más participativa con los nuevos cambios a nivel mundial 

(llámese globalización) de manera que la misma pueda ser 

acogida por el país. 

Fuente: Secretaría de Trabajo y Previsión Social (1990 y 2001). 

En estos objetivos se ve reflejado el interés de los gobiernos para emprender una 

"modernización" t anto en las formas en que el trabajo era visualizado (de fordist a a t aylori st al, 
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así como el proceso productivo y ulteriormente, el país, así como el interés de realizar 

modificaciones legislativas hacia la fle xibilízación de la fuerza de trabaja, También se habla de 

una mayor participación de los trabajadores e instituciones tanto en la toma de decisiones 

como en el proceso de producción para hacerlo más flexible y permitir una mayor adaptación a 

los cambios económicos. Por otra parte, destaca la preocupación por elevar la productividad y 

en el caso del PECyDDL de elevar así también la competitividad de la planta productiva, 

mediante la capacitación de la fuerza de trabajo y también de la modernización de las 

instituciones. 

Esquema 3, Objetivos de la política laboral : Inclusión laboral 

Inclusión 

laboral 

-PNCyP (1990-1994). Promover el desarrollo de 

vínculos y so lidaridad que coadyuven al abatimiento 

del rezago social. 

·PECyDDl{1995-2000). Fortalecimiento de las 

instancias de coordinación y concertación con los 

sectores productivos y los distintos ordenes de 

gobierno, a fin de que tengan una mayor 

participació~ en la identificación de elementos que 

contribuyan a mejorar el funcionamiento de los 

mercados de trabajo y favorecer así la creación de 

empleos y el incremento en las remuneraciones. 

-Ampliación y perfeccionamiento de los mecanismos 

que facilitan la inserción de los trabajadores en una 

actividad productiva y promueven el desarrollo y 

arraigo de una cultura de calidad y competitividad 

entre los fadores de producción. 

Fuente: Secretaría de Trabajo y Previsión Socia I (1990 y 1995) 
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Como se puede observar, se habla de una mayor comunicación entre los diferentes 

actores económicos, sindicatos, gobiernos y trabajadores¡ sin embargo, dicho objetivo se ve 

empañado por la participación del gobierno parcial no cumpliendo su papel, aquí sr, de 

moderador. 

Cultura 
laboral 

Esquema 4. Objetivos de la politica laboral : Cultura laboral 

- PNCyP (1990-1994). Contribuir al desarrollo de condiciones de trabajo 

idóneas que permitan al trabajador desempeñar su función en un 

entorno propicio. 

-Fomentar una cultura y una dinámica sociales que promuevan la 

productividad, la calidad y la eficiencia como forma s de vida y de 

trabajo. 

-PNPl (2001-2006). Fomentar una nueva cultura laboral que situé a la 

persona en el centro de la discusión y de las decisiones económicas y 

empresariales, además de fomentar una política social que sirva para 

que las personas "sean cada dla más autosuficientes, desarrollen su 

conocimiento, puedan atender las oportunidades educativas y por lo 

tanto el desarrollo de las personas 

Fuente: Secretaria de Trabajo y Previsión Socia I (1990 Y 2001).) 

En último lugar, en los tres programas se menciona el fomento de una cultura de 

productividad en toda la sociedad, es decir, se le da una gran importancia a que la poblaCión 

tomará un papel activo como individuos en el proceso de modernización del país (desde el 
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punto de vi~ta neoc;lá5lco, ~I cada individuo se preocupa por Incrementar su productividad, V 

todos lo hacen ~imuttdneamente, la productividad de la sociedad aumentará). 

Aunque se observa un cambio gradual sobre la forma en que el gobierno actuaria para 

enfrentar estos retos, el discurso pasa de impulsar la productividad mediante capacitadón V 

adaptación a los cambios tecnológicos a incentivar a los individuos a mejorar su productividad. 

3.1.3 Áreas estratégicas 

Como Va habíamos mencionado dentro de este apartado se mencionan las eUrategias 

espedficas de cada gobierno para poder realiza los objellvos anteriormente descritos. 

3.1.3.1 Programa Nacional de PlOductividad V 

Capilcitacion (1990-1994)1. 

Se definieron 5 área~ prioritarias dentro del programa de las cuales deHa(an las siguiente dos: 

• La importancia de la educadon en la productividad, donde se rec;alca que se debe 

generar un nue.vo perfil en la fuerler de trabajO, ver que subsisten insufidenc;<ls de coberturer v 

calidad de este servicio, as; que se propone una ampliación de oportunidades educatiV<lS, 

programas emergentes, asl como e5tableter con darldad 1010 objetivos educacionales 

fundamentales. 

• la capacitación permanente de los recursos humanos, además de la fleMibilización en 

los procesos de adaptación, por lo que se requiere que la capacitación contenga un sentido 

dinámico. 

>.IJ Si!cretoria de Tr~bajo y Previsión Scx¡~ 1 (1990). 
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3.1.3.2 Programa de Empleo, Cltpacitaclón y 

Defen~a de lo~ Derechos laborales (1995_2000)19 

~s ~reas estratégicas retomadas I'n este periodo son principalml'nte estas dos: 

• Ampliar V mejOfar las acciones de vinculación que se llevan a cabo entre los agentes 

productivos, intensificando el desarrollo de los sistemas de información del mercado labor a!. 

que se materializa tomo la consolidación de dos e5quemas surgidos del sexenio anterior el 

Servicio Nacion .. 1 de Empleo (SNE) V al Programa de Becas de Cap .. cifaciÓn a desempleados 

(PROBECAT). 

• Fortalecer los programas y las acciones tendientes a la capaci tación de la fueHa de 

trabajo en activo V desempleada, asl como los de mejoramiento de la productividad en los 

centros de trabajo. tomando en cuenta la experientia que se ha obtenido e incorporando 

modalidades que complementen y satisfagan las demandas actuales de la planta product iva 

nacional. Que para el gobierno significaba lograr adaptar los sistemas de capaci tación a las 

nuevas estructuras de la producción V del trabajo para que elevaran su calidad, difundir el 

establecimiento de sistemas de remuneración a los trabajadores que premiaran el desempei'lo, 

la creatividad individual V el nivel de responsabilidad dentro de la empresa, y otorgaran asl 

incentivos económicos por el mejOramiento de la productividad. Se ve claramente que se 

refieren a la fle~ibillzación funcional de los trabajadores V con esto nos podemos dar cuenta 

cuanta importancia se te daba al trabajador para geoer.Jr lncremeot05 en la productividad. 

"" s...:retoria de Tr~bajo y Previsión Scxi;ll (1995) . 
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3.l.3.3 Programa Nilcional de Polltica LabOfal 

(2ocn -2006)lQ 

• Apoyar la generaci6n de empleos que el paÍ!. dl"manda de manera que se genere 

empleo de calidild, pero cabe recilleil r que el gobierno no es vi~to como creador de las fuentes 

de trabalo, más bien como el creildor de las condiciones propicias para que el sector privildo lo 

haga. 

• Se necesita cilpilcitad6n de trabajadores en activo más la modernización tecnológica 

por pilrte de las emprl"5i15 en conjunción con 10 5 sindicatos. 

• Aumentilr la productividad de las empresas y de las personil5 fomentando que las 

empr esas generen mecanismos que premien la productividad, 

• Se debe incrementilr liI competitividild de la5 emprl"5a~ Yil que "la suma del ilumento 

de la competitividad de las empresas elevara la competitivIdad del pais ~. 

• Cr ear o consolidar proyect~ productivos para fortalecer la (fl.'aciÓn dI.' empleo 

apoyada por la inversión pública. 

• Reducir loS' tiempos y c~tos de colocadón para los buscadores de empleo y de 

contratación para las empresas, mediante esquemas de atención que acerquen a oferentes y 

demandantes de empleo en forma efidente, ágil y amable. 

Para concluir este apartado mencionamos cuáles son ¡as concordancias dentro de 105 tres 

periodos V asi también las principales diferencias • 

.. Secr i!l<lria de T r~bajo y ~ 'i!vlslón Soci;¡1 (2001). 



Se haten visibles estrategias comunes a lo largo del periodo, principalmente dos lineas: 

en primer lugar se mentiona que hay que mejorar la capacitadón de 105 trabajador es activos y 

desempleados, asl como también flexibilizar el proceso para que los trabajadores se puedan 

adaptar a los cambios en el proce~o de producción. En este punto, aun cuando son clara~ las 

colncldendas, se puede nolar un cambio gradual en la visión deL gobierno en tuanto a su 

participación en la implementación de la capacitación, en el primer periodo con el presidente 

Salinas, se dice que la tapacltación debe ser un proceso partlclpativo entre todos los sectores 

involucrados; en el siguiente periodo con el presidente Zedillo, la preocupación del gobierno va 

a tratar de adaptar a la capacitadón con los tambiO!> tecnológicos; y por ultimo en el sexenio del 

presidente Fox, 1'1 gobierno es un simple creador de condlclont>S que tiene como tarea fomentar 

a las empresas para que s ean ellas las que capaciten o en su caw los individuos. 

la segunda coinddenda va en el senlldo de darle una mayor importancia a los servidos 

de vinculación, iobre todo a partir del sexenio de Zedillo, por lo que podemos intuir que se 

estaba dejando de lado la preocupadón por la generación de empleo y una mejor formadón de 

los trabajadores (sólo en el primer periodo se habla de mejorar la edu¡;ación en general como 

un po!ltlca hacia una mayor productividad), entonces el énfasis de sus estrategias recae en que 

los empleos ya establecidos sean ocupados por el me}ar COntUffente. 
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3.2 Líneas de acción aplicadas en México 1988-2006 

3.2.1 Empleo 

3 .2.1.1. Servicio Nacional de Empleo 

El Servicio Nacional de Empleo (S NE) tiene corllO objet ivos facilitar la vinculación entre oferentes 

y demandantes de emp leO, orientar a los bU5cadore5 de empleo sobre las condicione5 del 

mercado laboral y apoyar su calificación, asl (amo aw.:il iar a los empresarios en la busqueda de 

candidatos para cubr i, sus vacantes. 

El 5NE Inicio sus actividades en 1978 con oficinas instaladas en cinco entidades

federativas; a mediados de 1984, con la puesta en marcha del PROBECAT, su cobertura se 

amplió hasta alcanzar 38 oficinas, cantidad que se ha ido incrementando gradualmente hasta 

llegar a su estructura actual de operación con la que son atendidas 1,200 localidades en el país, 

a través de una red de 99 oficinas incluyendo la dirección del SNE ubicadas en 83 ciudades; 31 

Servic ios Estatales de Emp leo (SEE); 16 Centros Oeh:!g .. cionales Promotores del Empleo, la 

Capacitación y el Adiestramiento (CEDE PECAS) en el Distrito Federal, y 51 unidades operat ivas. 

Opera de manera descentf¡lI izada : el Gobierno Federal norma y transfiere recursos a los 

gobiernos e5tatales; estos operan los Servicios Estatales de Empleo (SEE) y, aportan recursos 

adicionales. Ninguna ley obl iga a empleadores y solicitantes de empleo a utilizar al SNE; éste 

recurre a campañas para informar a la población y depende de la efi ciencia y calidad de sus 

servidos para mantene¡ y ampliar sus usuarios.'l 

l' PorI~1 d..J empleo (2009) . 
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Entre las prlncipales actividades del $NE se em:uentra la coordinación de acciones pntre 

10'> distintos agent~ públicos y privados que Inciden en el mercado de trabajo; para lo cual se 

ha creado un Comité EJecutivo en cada SEE. E~tOiS Comités se conforman con representantes de 

organi~mos empfe~a,lales, instituciones de capacitación e Instancias gubernamentales de 

promoción económica. 

El servicio también ll eva a cabo otras actividade~ de colocación lal~ como la 

organización de ferias de empleo y de talleres para desempleados, que constituyen mecanismos 

agiles de colocación y de orientación ocupacional. 

la ferill de empleo es un servicio grlltuito que se brinda desde. 1993 y permite reunir a 

solidtantes y oferentes en forma masiva en un periodo relativamente torta, redudendo asi 

t iempos y costos del proceso de reclutamiento y sele-cciÓll del personal para las empresas, y 

agilizando la busqueda de empleo para los trabajadores. Su organización se lleva a cabo cuando 

hay requerimientos insatisfechos de mano de obra, en entidades que cuentan con una red 

organizada de los agentes del mercado de trabajo. Los talleres pafil desempleados comenlllron 

a funlionllf 11 finales de 1995 en 15 entidades federativas, como un mecanismo de orientación 

pafil que las personas busquen empleo de una manera mas eficaz. En el periodo enero-octubre 

de 1996 se realizaron 646 en las 32 entidades federativas y una vez que se incorporen al 

esquema cotidiano de operación de los SEE, podrían realizarse por lo menos dos al mes. En ellos 

se atienden aspectos de presentación personal, elaboración de curriculum, analisis de 

oportunidades de empleo y de competencias laborales por lo que su desarrollo depende de la 
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presencia más o menos importante de buscadore~ de empleo que requienm este tipo particular 

de apoyo. '1 

CHAMBATEl comenzó a operar en mayo de 2001, la operación de este programa se da 

mediante centros de atendón especializados via telefónica, los cuales cuenta con personal 

ca lificado en conserjerla laboral forma parte del esquema de vinculación del SNE va que da 

información sobre oportunidades de empleo. 

la inauguración del Programa CHAMBANET fue en febrero de 2002. en e~te programa se 

pone a disposición de empleadores V buscadores de empleo una página electrónica en Internet 

que compila información sobre el perfil de los solicitantes V vacantes de toda la estructura 

ocupacional, facilitando la vinculación entre oferta V demanda sin costo para sus usuarios. 

CHAMBAPARll fue por primera vez i[llplementado a pr¡ncipio~ de 2001 mediante 

Centros de Evaluación pilfa personas con capacida des diferenciadas V adultos mayores, donde 

se evalúan las habilidades con las que cuentoln esle tipo de personas V asl se canalizan a un 

empleo remunerado.:l4 

" Pre';denc", de I~ ReprlbliOll (l994a 'f (2ClClO&) . 

lO A partir de 2002.., llama Abriendo Espacie.. 

" Fre .. dencta de la Reprlbllca (2006.J). 



3.2.2 Capacitación 

.3.2.2.1. Progr<tma de Becas de C<tpacitación p¡¡ri:l 

Desemplei:ldos (PROBECAT) 

El Programi:l de Becas de Capacitación para Desempleados (PRDBECA T) u uro en 1984 

como parte de los programas emergentes de protección al empleo. A partir de 1987, como 

parte sustantiva, primero, del Proyecto de Capacitación de Mano de Obra y, posteriormente, del 

Proyecto de Moderni2ación de los Mercados de Trilbajo, el PROBfCAT adquirió un fuerte 

impulso como un Instrumento de la poll!!ca activa de mercado de trabajo. LoS" objetlllOs del 

Programa dejaron de limitarse a la atención coyuntural del desempleo abierto y se inclinaron 

hacia la atención de 105 problemi:l eo.;tructurates relacionados con la falta de calificaciones 

adecuadas de la mano de obra respe.:to a los requerimientos ocupacionales del aparato 

product¡vo.~ 

Los Servicios Es tatales de Empleo (SEE) son las instancias encargadas de efectuar las 

tareas de reclutamiento y selección de los be1:arios, asi como de detectar las necesidades de 

capacitación en cada entidad o región. Con esto se procura que sea la demanda de la planta 

productiva la que determine las caractedsticils de los cursos que hi:lbrán de ser impartidos, y 

con ello adecuar la afeIta de recursos humanos a fin de facilitar 5U incorporación al trabajo. 

" .secr .. l<lria de Tr~bajo y ~ 'evlslón Scx¡~ 1 (1995) . 
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Además de c::ubrir 1'1 pago de los Instructores y costo de los materiales dldae llcm, el 

Programa otorga una beca de manutenciÓn equivalente al ~alario mlnimo regional y ayuda p~r 

transportad6n?' 

Este programa ofrel:E.' capacitación mediante las siguientes modalidades ~1: 

Escolarizada. Se lleva a cabo en planteles educ~tivos 'f centros de emeñanza publicas y 

privados, como el Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica, Centros De Capacitación 

Para El Trabajo Industrial y Centros De Bachillerato Tecnológico Industrial y De ServiciO$, entre 

otros. Los cursos duran de uno a tr!"!> meses, aunque en ocasiones se pueden extender ha~ta 

Mixta. Se real izan cursos 11 pelición expresa y en coordinación con el sector empresarial, 

para satisfacer requl!rimlentoo; especificos de calificación. Actualmente los cursm tienen una 

duración de uno a dos meses y las prácticas ocupan entre 60 'f 70% del tiempo 10lal del curso. 

En esta modalidad, las empresas participan en el diseño de loo; contenidos tematicos del 

curso de acuerdo a sus requerimientos; (Ubren los honorarios de 105 instructores; adquieren un 

seguro contra accidentes de trabajo para los becarlo~; proporcionan material didáctico y se 

comprometen a contratar por lo menos a 70% dE' los egresados . 

.. Port.1 del C! m~C<l (2009). 

'. Secretad. de Gobernilción (2000). 
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A partir de agosto de 1995 se inkló el otorgamiento de apoyO'> a traves de una nueva 

vertiente del programa denominada Iniciativas locales de Empleo (ILE). la cual atiende 

necesidades de capacitación de las perSonas desempleadas o subotupadas que se han 

organizado en torno a proyectos productivos, con objeto de constituir su propia fuente de 

ingresos. Se busca Inwrporar a E'sta vE'rtlE'nte a la pobladón qUE' habita en lonas urbanas 

marginadas ° E'n comunidades ruraJE's, y que vive E'n condidonE's dE' pObrE'la. 

Dentro de esta modalidad, se dio inicio a una nueva vE'rt iente: el taller escuela, que 

utiliza la infraestructura productiva de pequeflos negocios wmo ámbito de capaci tadón, al que 

son integradas a la practica cotidiana del trabajo una o dos personas desempleadas. A diferencia 

de la capacitadón mixta, en este caso el empleador no está obligado a COntratar al eg/E'sado. Un 

Instructor externo morritorea los avances alcanzados por los c;apacitados, en un número no 

mayor dE' 20 microempresas, y proporciona asesoda técnica que complementa el proceso de 

aprendizaje. 

Esta acción se inscribe en los procesos de formación duales o en alternancia al integrar. 

en un proceso de capacitación, la practica en una empresa y la teorla que proporciona el 

instructor. 

3.2.2.2 Programa de Apoyo al Empleo 

A partir de 2002 el PROBECA T es reformulado y torna un nuevo nombre Programa de Apoyo al 

Empleo (PAE), extendiendo su cobertura mediante la implementaci6n de una serie de 

all ividades: Sistema de Crpacitadón para el Trabajo (SICAT); Proyectos de Inversión Productiva 

(PIP); Sistema de Apoyos Ewnómicos ir Buscadores de Empleo (SAEBE); Sistema de ApOy05 



Económico~ a la Movilidad laboral Interna (SAEMU); y Sistema de Apoyos Económkos a la 

Movilidad laboral al Exterior (SAEMlE), los cuales rápidamente cambiarían de nombre en 2004 

11 10$ 5lguient e~ programa~ la: 

.. Programa Becas a la Capaci tación para el Trabajo (B~CATE) ant~ SICAT: Incorpora a la 

población desempleada y subempleada a cursos de capacitación de corto plazo, con el 

propósito de faci litar su ac~eso a un empleo o el desarrollo de una a ~t ividad productiva por 

cuenta propia , Adem~s de f1e~ibilizar los requisitos de acceso, este programa incorporó como 

prueba piloto el otorgamiento de vales de capaci tación al solicitante que lo requiera, quien est~ 

en condiciones de seleccionar, de entre la oferta existente, el curso que mejor r ~ponda a sus 

necesidades. 

.. Empleo Fo(mal antes SAEBE: Ofrece apoyos económicos que permitan atender a la 

población de!.empleada con e~pefiencia laboral en puestos de trabajo formal durante el 

proceso de búsqueda de empleo. 

.. Jornaleros Agrfcola~ antes SAEMLl: Vincula la oferta y demanda de mano de obra del 

sector agríwla a traves de información sobre las oportunidades de empleo, capacitación en su 

caso y apoyos económicos que permitan meJorar las condiciones en que se desaflolla la 

movilidad laboral de la población Jornalera agr fcola , 

• Proyecto!; de Inversión Producti va (PIP): Propicia las oportunidades dE.> trabajo para 

generar empleos mediante la creación ° wnsolidación de prove'd05 produdivos rentabl es, 

enmarcados en localidades con posibilidades de crecimiento Integral , buscando 

" .secretoria de T r~bajo y ~ ,.,vl"¡Ón Soci;¡1 (2006). 
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encadenamientos productivos pn las lonas de influencia; apoyados con heHamienta$, equipo y 

maquinaria; asesoramiento técnico-administrativo y de gestión. 

• Repatriados Trabajando antes SAEMLE": Apoya a 1.11$ personas repa tr iadas de los Btados 

Unidos de America, para su Incorporación a un empleo, ya sea en la wna fronteriza o en SU5 

lugares de origen, asl como bri ndarles ayudas económicas que les permitan sobrevivir durante 

un mes en las lonas fronterizas o para el retorno a sus lugare\ de origen. 

El objetivo del progr"ma continuó siendo el de incrementar las capacidades y 

habilidades, es decir, mejorar la ~emp le"bi1idadN de la pobl"ción desemple"d" y subemple"da, 

brindándole orientación ocupacional, a$istencia técnica e Información, capijcitación, apoyo~ 

económicos y en especie, en función de sus cilfacter istkas y las del mercado laboral ,39 

3.2.2.3 Programa de Calidad Integral y Modernización 

Con objeto de reforzar y profundizar 105 apoyos 11 la capacitación de trabajadores en activo, en 

1988 5P ini~io el Programa de Calidad Integral y Modernilación ICIMO), como un proyecto piloto 

para apoyar el desarrollo de sistema\ de calidad V productividad en las micro, pequeilas y 

medianas empresas, las cuales tienden a invertir poco en (apacitación y en su mejoramiento 

productivo V organizadonal , debido al costo que es to implica y por ,¡lf ecer de una oripntaci6n 

adecuada . 010 

lO Samaniego. N. (2002) • 

.., Sitc;r etaria de Trabaja y Previsión Sod.iII (19943). 
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la operaciÓn de CIMa ~e realiza a travé~ de la~ Unidades Promotoras de la Capacitación 

(UPC), que son ins ta ncias creadas y operadas con liI participación tanto del Sl!Ctor público como 

privado. El personal de las UPC brinda apoyo técnico a las empresas para que éstas identifiquen 

con mayor precisión sus nece~ldades de capacitación y asistencia técnica ; entren en contacto 

con oferE'ntE's adecuadoo; dE' estrn; servicios V sus acciones en la materia tengan un carilc tE'!" 

in tegral V permanente. Cabe señalar que es la empresa la que selecciona alas capacitadores y 

consultores y que, en la mayoría de los ( a505, se trata de oferentes privados de la propia 

localidad o región. El esquema ha demostrado tener un alto impacto positivo en los niveles de 

competitividad y prod uctividad de las empresas micro, pequeñas y medianas favorecidas por el 

Programa. 

Por otra parte, CIMa ha impul5.ildo decididamente la configuración de serViCiOS de 

capacitación y .lsistencia t écnica adecuados a las caracterfs ticas y requerimientos espl!Cíficos dE' 

las micro y pequeñas empresas, en partk ula r, a sus posib ilidad e-; de pago. 

En el finand ilmiento de las accio nes intervienen los organismoo; empresariales, que 

proporcionan instalac iones e infraestrlKtura para las oficinas de la UPC; las propias empresas 

beneficiadas, que efectúan el pago directo de un porcentaje de los costos de las acciones, y el 

Gobierno Federal, que aporta los honorarios de los promotores asl como la parte restante de los 

'1 En acdof'U d~ capaCltac;""', el goIli@'no cub ,e @I 35% de los costotJ;, en 111 caso de la I!I11P'~>lI peq~ y 

mediana, v 70%, en el ca:w de la mia""mp,e!HI. E ... 5";ste,,cia l';cf\Í~a. ~ participación pública E' dEl 30% en El """'" 

de la peqlJt lla y mediana empr~sa . mle ... l,as q~ pa,a la mICro e~ del 70%. E ... fo,mac ló ... de instru:to,es. ~ apoya 
con 70%de los gaSIOS ,In dlstlndón en c .. a ... to al tipo de emp,es.a. 
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De manera conjunta, las UPC V las empresas rl;'alizan un diagnostico b¡i§IC(I y elabOlan un 

programa de capati la(ión, financiado parcialmente por el ClMQ, identificando necl?sidades 

especIficas e Involucrando a todos los nll/eles ocupacionales V a las distintas árl;'¡¡s dI;' la 

empresa. Se procura promOl/er actil/idades para grupos de empresas con problemáticas 

comunes, con el fin dI? aprOl/echar el Intercambio de experiencias V reducir los costos del 

programa. 

lA estratl;'gia que se apUca pretende que, gradualmente, el fomento dI;' 101 capac itadón 

sea partl;' intl;'gral de las actil/idades del sector privado V que los apoyos de la STPS vayan siendo 

sustituidos por aportaciones de las empresas, de forma que lleguen a no requeri r apoyo alguno 

de CIMO. 

las actividades se desarrollan bajo la rectorla del cOnsejo de normalización y 

certificación de competencia laboral (eNCCLI, que tiene ampli.:l participación del sector 

productivo V es promovido, asistido y orientado por la SEP V la STPS, en el marco de sus 

respectiv.:ls atribuciones. 

El sistema normalizado de competencia laboral tiene como objetivo establecer y 

proporcionar las baSe:> técnicas y metodolÓgicas que permitan di sector productivo definir, 

progreSivamente, normas de competenci.:l l.:Ibordl y orientar la transformación de la oferta de 

capacitación hacia un sistema flexible, modular y basado en resultados. 

Esta normalización permitirá establecer criterios para reconocer la competencia laboral 

adquirida o desarrollada por el IndiViduo, lo que fac!l1tara su mOl/ilidad y capacitación continua 
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al contar con un certificado con valor tanto para el mercado de trabajo como para el sistema 

escolari~ado, que dará cuenta de sus conocimientos y e<rpacidades productivas akanudas. 

3.2.2. 4 Program~ de Apoyo a la Capaci tación (PAC) 

El 4 de abrit de 2002 se publkaron las Reglas de Operild6n del Programa de Apoyo a la 

Capacitaci6n (PAC) en las cuales se da el cambio de denominación del Programa de Calidad 

Integral y Modernización {CIMO) al mencionado PAC, 

H~sta marzo de 2002 el CIMO apoyó los program~s de capadtaciÓn de los trabajadores 

en activo para mejorar las áreas de productiVidad y las condiciones de trabajo. Sin embargo, 

debido a las necesidades actuales del aparilto productivo fue necesilfio reorientar el programa 

con el fin de impulsar el desarrollo de capilddades para el aprendizaje continuo y de habilidades 

multiples, asi como apoyar la participaci6n de 105 trabajadores en la toma de decisiones dentro 

de los procesos productivos. '¡'¡ 

El Progr~ma opera con 72 unidades, las cuales han cambiado su denominación a Oficinas 

Promotoras de la Capacitación (OPC), localiudas en 31 estados y el Oistrito Federal y cuentan 

con el apoyo de aproximadamente 700 organismos del sector productivo, entre los que se 

en¡;uentran diversas camaras, asociaciones y agrupaciones empresariales. El funcionamiento de 

¡as OPC permite abarcar más comunldadl!'5, sobre todo aquellas qUe no han recibido los 

benefkios del Programa.O) 

., Pre>idencia de la RepublÓQ (2006a1 • 

•• Sotc:re lilria del Tr~baJo V Pre.¡¡l.Ióo Sodal (2006). 



En e~te contexto, lo~ obJetlvo~ del PAC buscan (:Iear [as condicionE"S necesarias pala Que 

los trabajadores en adivo V empleadores de las micro, peQueñits V medianas empre'ias puedan 

d("iarrollarse V evolucionar de acuerdo con el ritmo que marcan los cambios, especialmente en 

tecnologja V en 105 nuevos procesO'> productivos, V fomentar la promoción de actividades de 

capacltacjón tomo medio para procurar el bienestar V el "bien ser" de 105 trabajadorl!'5, para 

incrementar su productividad V consecuentemente la mmpetltlvldad de las empresas. El 

programa presenta las siguientes caracterlsticasu : 

• Es t" proyedado a un plazo de nueve años, dividido en tres fases de trI:'.'> años cada una. 

Con la entrada en vigor de sus Reglas de Operación inicia la fase l. 

o El origen de sus recursos es un cotinandamiento entre el Sanco Interamericano de 

De!>lIrrollo V el Gobierno Federal con aportaciones iguales . 

• Opera a traves de convenios de coordinación con los gobiernos de las entidad!!'; 

federativas, el sector productivo y otras instancias estatales, en 105 cuales se establecen los 

compromisos V las acciones p¡lfir el cumplimiento V des,mollo del proguma. 

[n el siguiente esquema se presenta un resumen de lo explicado en este apartado, las 

modificaciones en los programas estudiados asi como también los instrumentos agregados a lo 

largo del periodo . 

.. Frasldenda de la República (2006) . 



 

Esquema 1. Evolución de la pol/tlca laboral activa en MéMlco 
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4. Resultados de la política laboral apHudil e n México 1988-2006 

En este capitulo se presentara el desenvolvimiento de los programas en 105 añO!; ¡¡ los que se 

refiere este estudio, analizando el presupuesto disponible para su ejecución V el que rea lmente 

se efectuó. 

En primer lugar comenzaremos con el presupuesto asignado, dentro del presupuesto 

total del gobierno federal , iI la Secretaria del Trabajo, ya que est a últ ima es el ente mediante el 

cual se ejecutan tos programas 11 evaluar. 

GrMIGI 1. Presupuesto ejercido por el Gobierno ff'deral y STPS 
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Fuente: EI" boracióo prapió! con base en Ch¡ivel, G. (1997j 1988·1994, Cuentil de 1" Haóenda 
Pública ~eraI199S-2006_ O~f1actado con INPC 199 ~lOO Banco de México (2009). 

En la gr;ifica 1 podemos observar el crecimiento real del presupuesto total V el asignado 

a la STPS; entre 1988 V 1996 la participación de la Secretaria en el presupuesto total se mantuvo 



entre 0.18 Y 0.23 por ciento. En 1997 y hasta el año 2000 la partlclpadón creció hasta el 0.38 

por ciento, e~ dedr casi duplico su participación; sin emb,ugo a partir de 2001 tuvo una 

tendencia decreciente, hasta retornar a un valor de 0.20 por ciento en 2006. hu gráfica 

también muestra que el crecimiento real de ambos presupuestos es bastante similar, a 

excepción de d05 momentos: el primero es el año 1997 donde el crecimiento del prE'mpuesto 

de la SecrE'tarla es mutho mayor, tasi 90 por tiento, mientras qUE' el dE'l gobierno creció sólo 11 

por ciento (aunque el crecimiento es menor, es uno de los dos años con mayor crecimiento del 

presupuesto federal en el periodo), de esta forma es que se puede eJlplkar la duplicación del 

presupuesto de la STPS en eltotill federill. Y el segundo momento es a partir de 2001 donde aun 

cuando el presupuesto federal esta creciendo, el presupuesto de la Secretar ia disminuye 

constantemente, trayendo como consecuencia el empequeñecimiento de la partkipadón de 

es te en el total federal. 

Para flnE's de asignación de recursos, la 5TPS divide sus actividades en fundones 

administrativas, laborales y de gobiE'rno (que se rE'fieren a justicia laboral y salud en el trabajo). 

Los programas evaluados en este tl<lbajo se entuentran en la fundón laboral, por lo tual es 

importante saber cu.1nto de l presupuesto asignado a la secretaria en su totalidad es destinado a 

est e tipo de attivldad. En la gráfica 2 se puede observar el desenvolvimiento tan to del 

presupuesto ejecutado en peS05 reales de la Setretaria, como el ocupado en la función laboral, 

ambos presupuest05 aumentaron después de 1996, aunque el primero lo hace en mayor 

medida que el segundo, después de este año la trayectoria de ambos es bastante similar. 



Gráfrca 2. PrflSupuflsto rflal flJflrcido STPS (m ll fls dfl p flSOS 1993 1
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Fuente: Elabora<:iOn propia con ba~~ ~n Chávez, G_ (1997) 1988-1994, Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal 1995-2005_ 1 De/lactado con INPC, Banw de Mé-xko (2009 1. 

Entre 1988 V 1996 la función laboral era alrededor del 50 por ciento del presupuesto 

total, teniendo su v,lIor m¡j~ bajo en el último ai'lo, a partir de 1997 incrementa 5U participación 

en el total al pa~ar a 70.1 por ciento; presuntamente esto 51.' debió a la respuesta del gobierno 

para enfrentar el alto desempleo generado a raíz de la crisis económica de 1994-1995, va que el 

presupuesto asignado tiene un rezago t emporal por la forma en que es aprobado. 

Posteriormente su participación continúo creciendo, hasta convertirse en 80 por ciento. 

Este comportamiento se hace más evidente al observar el crecimiento real del presupuesto, 

como en el ai'lo de 1997 donde aumenta su participación porcentual, el crecimiento del 

pre$upuesto 1.'$ de alrededor de 171 por ciento. (Ver cuadro 8), 



( .... ro S. """up .... to . ,..clllo por 1.1 STPS.n " función I.lbor.119M-2006 
(199:1:,100' ) 
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Plrtlcipadón porcentual Variación anual 
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"" 515.15 od 

'''' 56.8 7.' ,,., 57.1 3.9 

"" 55.7 6.9 

"" 53.3 -5.3 

"" 51.7 3.' 

'''' 57.1 37.1 

"" 55.6 -9.6 

"" 48.1 -9.4 

"" 70.1 171.5 

"" " .• 18.4 

"" 83.4 3.9 

'000 83.9 S., 

'00' 84.3 -5.9 

'00' 79.5 -12.3 

'''''' 81.1 -8.6 

'''''' 74.2 -14.2 

'00' 80.5 10.8 

'''''' 82.6 -2.4 

Fuente_ ~Iil borilc,ón proP'iI con ba~e en Ch~ve~, G. (19971 1988-1994, Cuenta de la Hacienda 
Publica Federill t995-2006. 
1 Deflilctado con INPC Biloco de México (2009). 

Pil ra comp lementa, es te an~lish, tompilremos el c rl"cimiento promedio dl"l presupUl"Sto 

en trl"S subperiodos. La gráfica 3 nos es de gran ayuda para obser ... ar el de~en ... o lvimil"n to de los 

tres presupuestos. En el periodo del prl"Sidente e Salinas (1989-1994) podemos ... er que tanto el 

presupuesto federal , como el de la Secretaria y, dentro de ést a, e l presupues to para la funci ón 

laboral, cr!"Cleron; esto!; dO!; últimO!; en la misma magni t ud y con mayor énfa~is que el del 

gobierno federal. En el segundo periodo, referente al presidente E. Zedilla (1995-2000), 

I" ncontram05 que existe un crecimiento diferenciado de los trl"s; el presupuesto de la Secretaría 
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se incrementó en mayor medida que el del gobierno federal, y dentro de ésta se le dio mayor 

importancia a las ac lividade<i encaminadas a favoreter la creación de empleo, por lo que el 

presupuesto orientado a la funtlón laboral, ~ rec:i6 más. 

Gráfica 3. Tasa de crecimiento promedio por sexenio 1988-2006 
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Fuente: Elaboradón propia con base en Cháve~, G. (199711988-1994, Cuent,¡ de la HaCienda 
Pública Federal 1995-2006. Dellactado con IN PC 1993:100 Banco de México (2009) . 

Por último, en el perlado del presidente Fax (2001-2006), mientras que el presupuesto 

federal <:reció en 7 por ciento, tanto el presupuesto ¡¡signado a la STPS como a la fundón laboral 

decrecieron en una proporción simil¡¡r. hto contrasta lOn lo aseverado por el gobierno en este 

periodo, ya que se planteaba una meta muy alta en la generación de empleo y en términos 

p resupuestal~ no ~e le dio la importancia necesaria para que fuera ¡¡Icantable dicha meta (sin 

lOnsiderarse la eficacia de dicho programa). 
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4.1 Analisls por programa 

En este apartado nos dedicaremos a evaluar cual ha sido 1.'1 desempeño de tres progr<lmas: el 

Servicio Nacional de Empleo, los referent es a becas para trabajadores desempleados y, por 

último, los dedicados a apoyar la ~apacitadón de trabajadores en activo. bta evaluaci6n será en 

dos sentidos, por un lado se contemplara el pr~upuesto que ha sido dl'5tinado para ot org¡¡ r 

servicios, y posteriormente se <lnalilara a traves de la extensión del programa, ~ decir, se 

evaluará la pobladón atendida (desempleados, trabajadores y empresas) por los programas. 

4.1.1 Servido Nacional de Empleo 

Como ya lo hablamos mencionado el SNEtiene varios Inst rumentos, todos tendientes a realilar 

se,viciCY.> de vinculadón entre la oferta y la demanda de mano de obra. Debido a que sólo fu e 

posible encontrar información presupue5lal del SNE como un todo, analizaremos al total de 

personas atendidas por los diferentes instrumentos: servicios estatales de empleo, servicio vla 

telefónica, Internet, medios impresos, t alleres y ferias de empleou . 

4 .1,1.1 Análisis Presupuestal del Servicio Nacional de 

Empleo 

Al principio del periodo, el presupuesto del SNE en el total de la Secretaria representaba 1.61 

por ciento manteni@ndose estable en este nivel. A partir de 1993 comienza una tendencia 

decreciente: de 1991 y hasta 2001 descendió hasta un va lor deO.19 por ciento. El siguiente 011'10, 

2002 creció significativamente, con un participadón de 7.83 por dento, sin embargo, el 

siguiente ano, 2003, fue el periodo con menor partidpación con 0.52 por ciento. Los años 2004· 

<! A ¡>artlr de Iosallo. en que fueron ¡m¡>lementildos. 
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2006 fueron de crecimiento para esta part icipación, que llegó en 2006 a 2. 16 por ciento. (Ver 

gráfica 4) 

Gráfic .. 4. Presupuesto eje rcido por la STPS en e l Servicio Nacion .. 1 de Empleo 1989-2006 
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Fuente: EI .. bOl'ilción propia con ba~ en Chawl, G. (1997 ) 1988-1994, Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal 1995-2006. 

las variaciooes anuales reales del presupuesto son bastante inestables, como lo muestra 

el cUildro 9. Sobresalen dos ¡¡ños con un alt¡¡ var iación anual, 2002 (año en el cual la 

participación del presupuesto del 5Nf es considerablemente mayor a los otr05 ai'ios del periodo, 

7.83 como porcentaje del presupuesto de la STPS) con un magnitud de 1360 por ciento; y 2004, 

con una tasa de crecimiento de 237.4 por dento. 

la tasa de crec;imiento promedio en los tres periodos es positiva. El mayor crecJmiento 

se dio en el sexenio de 2001-2006 con pr~¡dente Fox de 15.9 por ciento promedio anual, 

después el seKenio de 1989-1994 con 6.55 por ciento y por último y muy alejado de los otros 
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dos periodos con 0.78 po r ci ento, el ~exenio de 1995-2000. Este COlsl nulo crecimiento es el 

reflejo de tre~ aflos con tasa de crecimiento con signo negativo y otro afio con crecimiento casi 

nulo 0.2 por ciento. Si compOlramos las tOlSOI$ de crecimiento promedio de e~te programa y la 

co rrespondiente a la función laboral , podemos ver que es contrastante, en el ca50 del sexenio 

de Zedillo, la func ión laboral crec ió mas del 20 por ciento, mientras que el presupuesto para 

este programa no alcanzo al uno por ciento. 

>O" . • 'TPS.", , ,N",.", 

",,, Variación anual 
Tasa de Crecimiento 

Pr~d¡o -
~ 

~ 

16,0 
6.55 

lOS 151 

19" 95 

19" ·2" 

1996 0,2 

1997 

1998 
,,' 0.78 

1999 ·m 
2000 .", 
lO" 195. 

~ ~ 
15.9 

63,2 

:~~~~: I , ".,1. '00 b .. , '" Chi~" . " '1997','""",,, 
I Dellactado con INPC Banco de M~xko (2009). 

de la Hacienda 

Por otro lado en el sexenio de Fax el presupuesto para la función laboral en promedio 

decredó 7 por cienlo anual y el presupuesto para el SNE credo 15.9 por ciento anual. COmo ya 

lo hilbfamos mencionado en el capitulo anterior, es a partir del sexenio de Zedillo que se da 
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más ~nfasis a los servicios de vinculadón en su programa de poUtlca laboral, ~In embargo, en su 

periodo fue minimo el aumento del pre~upuesto asignado para este. fin. En cambio, en el 

gobierno de Fo~ lo establecido en su programa de política laboral, al menos lo referente a este 

instrumento, concuerda con el presupuesto asignado, va que el SNE es el instrumento al que se 

le hace más innovadones durante este periodo y en e! que más se confió para obtener 

resultados. Más adelante se contrastará esta pvoludón presupuestal con pi desempeño del 

programa. 

Siguiendo con el análisis presupuestal es importante conocer cuál es el grado de 

utilización de los recursos disponibles para el mismo. Calculamos el porcentaje de presupuesto 

ejercido sobre el que fue autorizado para poder medir la eficiencia en el gasto presupuestal. 

Como lo muestra la gráfica 5, en el primer sexenio (1989-1994) se nota que hubo un 

subejercicio cOnstante de los recursos, sólo en dos años, 1990 y 1991, se realizaron alrededor de 

80 por ciento del presupuesto. Los años restantes de este subperiodo, fueron ejercidos 

solamente alrededor de 60 por ciento de los recursos. En el segundo subperiodo (1.995·2000), a 

excepción de 1997 y 1998 (años en los que se ejercieron el 80 por ciento de loo; recursos); el 

gasto de los recursos fue cercano vIo mayor al 100 por ciento de los mismos. Cabe recordarse 

que este periodo fue el que tuvo menor crecimiento de los recursos, pero estos fueron ejercidos 

casi en su totaHdad. 

En el tercer sexenio (2001-2006) hay 2 anos con situaciones particularmente distintas, 

2002 y 2003, en 10$ dl'm¡h ai'los los re ~llfSOS ejercidos fueron Cl!r~ano~ a un valor dl' 100 por 

ciento. En el año 2002, II!n el cual los recursos crl!cieron a una tasa mayor it mil por cien to, lit 
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ejecución del presupuesto fu e de 60 por ciento, es decir e l aumento de los recursos excedió la 

ca pacidad de administrad oo de los mismos, ya qu e sólo se e jercieron dos terceras partes. El 

sigtJiente año, es decir 2003, el porcenta je de los recursos gasta dos sobrepasa ei 160 por· d ento, 

asi qu e hubo que pedir 60 por ciento más recursos de los que ha bía n sido aprobados. 

Gráfica s. Pre~puesto ejercido lautOfizado SNE 
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4.1.1.2 Personas Atendidas por el SelVicio Nacion al de 

Empleo 

El siguiente paso para poder evaluar este programa es analiz ar las personas que ~a n sido 

atendidas y colocad as. Com o lo muestra la gráfiCd 6, al comienzo de l periodo, ente 1989 y 1991 

la cantidad de personas at endidas se encontraba en un nivel aproximado de 200 mil personas. 

A pal1ir de 1993, la cantidad de personas atendidas comienza a crecer para llegar en 1994 a 

aproximadamente SOO mil pers onas atendidas, para el siguiente año (el de la caida mil! grande 

del produao de la histona contemporánea de M¿~ico ); esta cantidad decreció a un nive l menor 
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a las 400 mil personas. A partir de ahr la tendencia se vuelve creciente ha~ta llegar en 2006 a un 

valor apro)(imado de 1. 800 mil personas 

Grafica 6. SNE: atendidos y to locados 
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Fuente: Chávez, G. (1 997) 1988-1994; Presidencia de la Repúblicil (20001 1995-2000 Y 
Presidenda de la República (2006) 2001-2006. 

Respl,!i;to del número de per$onas colocada~4Ii, al tomient o del periodo el número de 

personas que efectivamente eran colocadas en un empleo no diferia mucho de las per50na~ 

atendidas, pero a partir de 1993 se abre una brecha entre amba~, que en 1995 se hada mas 

pequeña debido al menor numero de per50na~ atendidas. Desde 1997 hasta 20061'1 numero de 

personas colotadas crece (aunque a un ritmo mucho más lento que las personas atendidas) 

hasta llegar a un nivel de 400 mil personas, por lo que la brecha entre ambos indicadores se 

vuelve muy grande. Este comportamiento, es decir, el aumento mayor de la demanda de 

"" Entre 1989 V 1992 f\CI se sabe s( l'fectivamentl! fueran colocados t n un empleo, sólo SO! sabe que fueron 
c;;m,,!;zildo. hada una vacante. 

" 



pUE'stos de trabajo al de vacantE'S asignada~, E'n nUE'stro punto de vista, se da porque éste sOlo 

es un programa de vinculación con diferE'ntes modalidades, '1 por lo tanto no está en sus 

objetivos el ver más allá del número de empresas que postulan vacantes (la oferta de trabajos) 

y enconlJar a una persona que tenga el perfil solicitado; y como generalmente la oferta de 

empleos crece a un ritmo más lento que la dE'manda de los mismos, el aumento de recursos no 

asegura que se coloqupn más personas desempleadas en una vacante. 

Para ver de forma mas clara el comportamiento de ambas variables, observemos su 

variación anual '1 la proporción de personas que fueron colocadas en un empleo de las que 

fueron atendidas. Tal como se observa en la grafica 7, la tasa de crecimiento de las personas 

atendidas fue positiva en todo el periodo a excepción de !tes anos, 1991 y "2005 con -2 y -1 por 

tiento y 1995 con ·45 por ciento. Sin embargo, la tasa de crecimiento de las personas colocadas, 

es menor que la de las personas atendidas en casi todo el perlado (a px~epción de tres años: 

1992,1998 '12004), esto último, aunado a la gran calda que se da en 1993 de -128 por clE'nIO, 

explica que exista una gran brecha entre ambas variables. 

Por último observemos la proporción de colocados sobre atendidos en la gráfica 6, enlre 

1989 y 1992 se mantuvo en valores alrededor del 80 por ciento, ton un máximo de 87 por 

ciento en 1992, posteriormente en 1993 cayó hasta el 30 por ciento, es decir menos de la 

tercera parte de las personas que fueron atendidas consiguieron un empleo en ese año, en 1994 

desciendE' hasta el 26 por ciento. Para 1995 la proporción crecería a 37 por ciento pero no se 

mantuvo en ese nivel, en 1999 llega a 36 por dento para después seguir una tendencia 

decreciente hasta 2006 con un valor dell, un poco m.is de la quinta parte. 
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Gráfica 7. SNE: personas atendrd¡ts y colocadas 
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Fuente: Elaborao;:icin propia con ba~e Chávcz, G. aSS7) 1988-1994; Pr~ idencia de 1" Repúbli<;a 
(2Q00) 1995-2000 v Pre5idenda de la República (2006) 2001-2006. 

Se puede notar qu!' la atención proporcionada de este progra ma se ampli6 

enormemente en todo el per iodo, primero a partir del sexenio del p r ~ldente Zedilla y en mayor 

medida a partir del sexenio de Fol(. Sin embargo, el numero de personas colocadas en una 

vacante es menor a la I!'rc!'ra parte (ya que en 105 pr¡mero~ años del perlado la~ cifras no 

corresponden a personas efectivamente contratadas), y al final del periodo es alrededor del 20 

por ciento, por lo que <;reemO$ que aun cuando no ocupa una parte sustancial de reocursos en el 

presupuesto, no es una politica en la que se pueda basar toda la atención (como lo fue en el 

sexenio de Fax) para combatir al desempleo, considerando que I.'n 2006 exjstia un millón 300 

mil desempleados 
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4.1.2 Programas de apoyo a de!;empleados 

En esta sección hablaremos de los dos programas Que proporcionaron becas para 

c¡¡padt¡¡r a tlab<Jj¡¡dores desempleados, el primero es PROBf CAT que fvncion<J desde 1984 

hut<J 2001. Como va habíamos mencion¡¡do, en 2002 se implementa el Program¡¡ de Apoyo al 

Empleo (PAE) en el cual se retoman actívid¡¡des del PROBECAT. Por esto último decidimos que 

en el análisis presupuestallo considerar emos como el mismo programa refiriéndonos a el como 

PAE. 

4.1.2.1 Análisis Presupuestal del Programa de apoyo al 

empleo. 

Dentro del presupuesto de la 5 TPS, el PAE, los dos primeros años del periodo tenia una 

partidp¡¡dón de 0.6 por ciento, es decir una p¡¡rticipa1;:i6n reJ¡¡ti v¡¡mente pequet'la, que ned6 

modt>stilment!! en los siguientes años para llegar en 1996 a 3.2 por ciento. En este punto e)liste 

un c¡¡mbio sust¡¡ncial en la participación de 105 lecU~OS ejercidos de e5te programa, ya que la 

misma crec16 a 48.3 por dento en 1997 el punto más alto del periodo. A partir de este año 

comienza una tendencia decreciente, hasta 2003 que llega a 27.6 por ciento. En los siguientes

Ves años llegó a ser alrededor del 30 por dento del presupuesto total de la Secretaria. (Ver 

grMica 8). 
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Gráfica 8. Presupuesto eJe rddo por 1'1 STPS en el PrOlrama de Apoyo <11 Empleo 1989-2006 
~, 
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Fuente: Elaboración propia con base en CM\fe2, G. (1997J 1988-1994 , Cuenta de la Hacienda 
Públ¡ca FederaI199S-2006. 

Las variaciones anuales en el presupuesto real ejercido en el PAE se puede observar en el 

cuadro 10; En 1991 el presupuesto creció a una ta5d de 50.9 por ciento, mucho mayor a la del 

años anteriores. Para el año de 1994 la tasa fue de 78.1 por ciento. Sin embargo, 1995 es el 

primer año COfl una tas¡¡ neg¡¡tiva ¡-18.4 por ciento), aunque los dos siguIentes años habría un 

credmlento monumental, 1996 con 187 por ciento, y 1997 con 2683 por ciento. En el año 2CXXl 

habrla un crecimiento mayor de 6.6 por ciento. En los siguientes tres años hubo un 

decrecimiento del presupuesto de los órdenes de -¡2.5, -36,S Y -15.6 por ciento 

re5pectivamente, 2006 tarnbién fue un año con decredmiento (-22.6 por ciento). 
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Cu.dro 10. PNtSUpuesto e jercido por ,. STPS e n Prol r.m. de Apovo . ' 
Empleo ¡ 1989-2006 11993=100) 

AIIo Variación anual 
Tasa de Crecimiento 

Promedio 

1989 NO 

1990 17 

1991 50.9 
25.39 

1992 10.2 

1993 2.' 

199' 78.1 

199' -18.4 

1996 187.2 

1997 2683.2 
141.56 

1998 -4.0 

1999 0.6 

2000 6.6 

2001 ·12.2 

2002 ·36.5 

2003 ·15.6 
·1248 

"'" 35 

2005 18.9 

2006 ·22.2 

Fuente. Chável, G. (1997) 19881994, Cuenta de la HaCIenda Publica Fede",11995 2006 
I PROBECAT haHa 2001, a partirde 2002~e llama Programa de Apoyo al Empleo 

Analiundo 1.'1 crecimiento promedio por periodos, podemos ver que tanto en el primer 

periodo como en el segundo el presupuesto creció. En el sexenio de 1989-1994 fue de la 

magnitud de 25.39 por dento en promedio anual, mientras que en el se~enio de 1995-2000 fue 

mucho mayor, 141.56 por ciento. En el tercer se~enio, que va de 2001 a 2006, el presupuesto 

real decreció en 12.48 por ciento. 

En contraste con el SNE, este programa cambió radicalmente su participación en el 

presupuesto total, y esto se debió principalmente por el gran crecimiento en el periodo de 

Zedillo, sin embargo, debido al descuido en términos de asignadón de recursos en el se~enio de 
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Fox lal participación deHedó (aunque "iguió "Iendo mucho mayor que al principio del perfodo). 

Esto se debe a que, al principio este programa estaba diseñado parel eltender situaciones 

coyunturales de desempleo debido el problemas en la economla de la misma Cndole, y es a partir 

de la crisis de 199!) que se otorgan más apoyos para combatir la falta de capacitación en la 

población desocupada (el porcentaje de población desocupada con un nivel Infer ior a la 

secundarla terminada representaba el 80% en 1995.7) tratando de atacar as! un problema de 

tipo estructural. 

Para finalizar con el análisis presupuestal podemos observar la relatión entre el 

presupuesto ejercido y el autorizado, expresado en términos de porcentaje en el grafltil 9. En el 

primer periodo presidencial, es decir el de Salinas, el presupuesto ejercido representaba menos 

del S por ciento del autorizado, es decir la utmzacl6n de los recursos era cas] nula por lo que 

podemos asumir que en ese periodo se le daba muy poca importancia a este programa. En el 

segundo periodo, es decir, a partir de 1995 lel situación antes descrita continúa hasta 1997 

donde Jos recursos se comienzan a ejercer más plenamente aJcelnzando una proporción melyor 

al 80 por ciento por el resto de este su periodo. 

En el sexenio de Fox, donde los recursos decrecieron, el presupuesto ejercido respecto al 

autorizado es mayor al90 por ciento y en 2005 es mayor al 120 por d ento. 

" Encuest~ N;o¡;klnal de Ocupodón V Emple" 
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Gráflu 9. Presupuesto ejercido ¡autorizado PAE 
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Fuente: Elaboradón propia con bas!!!!n Chawz, G. (1997) 1988-1994, CU!!nta de la Had!!nda 
Pública Fed!!raI199S·2006. 

4.1.2.2 Personas Atendida~ por el Programa de apoyo 

al empleo 

Para continuar con el an¡jH~is de este programa, analizaremos la cantidad de personas atendidas 

en el periodo. 

Como lo mue:;tra la gráfica 10, las personas atendidas al comjen~o del sexenio de Salinas 

no rebasan los 60 mil, en los siguientes ai'i05, la cifra disminuyó has1a mE'nOS de 50 mil. A parti r 

de 1994 comienu a crecer aceleradamente el número de personas atendidas, siendo en ese 

año casi de 200 mil personas, aun asi este periodo es en el que menos personas fueron 

¡¡tendidas. 

En 1995, se alendieron aproKimadamente el doble del año anlerior w n mas de 400 mil 

personas atendidas y entre 1996 y 2000 se atendieron alrededor de medio millón de personas 
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siendo el último aFio el de mayor poblatión atendida, así como también el periodo en que se 

intrementó en mayor medida el numero de personas atendidas 

700,000 

600,000 

500,000 

400,000 

300,000 

200,000 

100,000 

O 

Gráfica 10. !lecn ¡¡ desempleados: atendidos V colocados 

1I I I •• 

~uenle : Chável, G. (1997) 1988--1994; Presideocia de la República (2000) 1995·2000 V 

Pre.iden<:ia de la República (2006) 2001-2006. 

El siguiente periodo, y desde 2001 COmentaria una etapa descendiente en los ~ervid05 

otorgados, en ese aFio se atendieron 396 mil personas; en 2002, 312 mil; en 2003, 308 mil; V por 

último en 2006, 301 mil personas. Comparando ton el ailo 1989 donde inicia el periodo de esta 

investigadón, se atendieron 5 vetes más personas en 1996. Sin embargo, se había a!camado 

atender hasta 6IXl mil personas (lo doble de 2006), es asi que podemos ver que el sexenio en el 

que mas énfasis se le dio a este programa fue el de Zedillo. En cambio, en el sexenio de Salinas 

el programa tenia un enfoque coyuntural , V en el sexenio de Fox no se le prestó la misma 

atención. 
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POI Olro lado, si comparamos ¡as persona~ que fueron alendidas con aquellas que 

obtuvieron un empleo después de haber recibido el apoyo' u, en el ano 2000 fueron 280 mil 

personas las que consiguieron un enlpleo (un pOtO menos de la mitad, ver gráfica 10); en ~OOl 

casi el 60 por cienlo, en 2002 y hasta 2004 fueron empleados alrededor de 200 mil personas, en 

2005 1,1 cifra crece un poco y en 2006 se observa el mE'nor número de per50na~ E'mpleadas (165 

mil). En todos los usos, a excepción dE'l primer año para el cual tenE'mos datos (2000), los 

colocados en un empleo sobrepasaron el 50 por ciento de las personas atendidas, siendo el 

punto mas alto en in dice de colocación el año 2004. 

Observando la gráfi ca 11 podemos recalcar algunos puntos que ya han sido considerados 

en 105 párrafos anteriores : 

El periodo en el que el numero de atendidos creció con mayor rapidez fue entre los años 

1994 V 1996, y el año 2005. Por otro lado, a partir del año 2001, se da una declinac;ión de este 

indicador para recuperarse momentáneamente en 2005 y volver a decrecer en 2006. 

2000 es el año en que más personas fueron colocadas en términos absolutos. Por lo 

tanto,1 partir de 2001 existe un decrecimiento marcado en dicho Indicador hasta 2003 V 2004, 

años en que crece a una tasa muy pequeña, para de nueva cuenta decrecer en 2006. 

la atención ofrecida por este programa se incrementa a la par del aumento en el 

presupuesto ejercido del mismo, V como ya lo hablamos dicho, a una mayor relevancia hacia 

éste desde la perspectiva del gobierno para implementar apoyos a la situación critica del aiio 

.. Sólo hay datos disponibles a partir del af\o 2000 ya que anl~s de esa fecha nO M~bfa un monitorea a fos 
bl!neficlarios d ... putlsd~ haber rl!clbklo ~ 1 apoyo. 
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1995 Y hasta el año :WOO. A partir del siguiente año la Importancia presupuestal disminuye y a~i 

lo hace también la amplitud del programa. 

Gráfica 11. Becas a desempleados: atendidos y colocados 
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• Atcndld OSLls.;l d~(rc(lmlenlD 
• Coloo:ad():'ll~$;I de crecimiento 
• COIOO:.>do</AtcndldO$ Port('nt3j~ 

Fuente: Etaboraei6n propia con base Cl'1ávez, G. 11997) 1988-1994; Presidencia de la RepÓbliea 
(2000) 1995<2000 y Presider¡cia de la Republica (2006) 2001-200&. 

Por último y para poner en perspectiva el anál isis hecho en los párrafos anteriores, en el 

cuadro 11 medimos cual t".s el porcentaje de personas desempleadas que recibieron el apoyo. 

En el primer periodo sólo contamos con datos para dos años, 1991 y 1993 donde este 

porcentaje es alrededor del 10 por ciento. En el siguiente seXenio la proporci6n va en aumento 

debido tilnlO al mayor numero de personas atendidas como al menor número de desocupados 

llegando a ser en 2COO casi 60 por ciento. En el último sellenio tal proporción comienza una fase 

descendente hasta llegar al 20 por ciento de la población y considerando que en ese año el 60 
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por ciento de la población desotupada contaba con educación menO! a la secundarla terminada 

nos parece que 1"1 apoyo brindado por I"sle tipo de programa (y que en este sexenio se 

diversificó más) se redujo. 

' O' d'. 11. ". , 

1991 11.' 
1992 e' 
1993 '9 

19" "" 199' 17. 
1996 28.' 

"" 

i 27.3 

2"'3 25.8 

''''' 19' 

2"" 26. 

2"'6 '9 

Fuente: , , p,opi" , 

4.1.3 Programa de Apoyo a la Capacita(j6n para trabajadores activos 

En 19891a participación de este programa era 3.4 por ciento, en 1991 creció a 7. 3 por cil"flto y 

en 1992 a 7.8 por ciento. Aunque en 1993 disminuyó, en los 5iguientes trl"S años creció 

considerablemente, 11.7, 18.1 y 19.1 por ciento, respectivamente. En 1997 disminuyó a 8.7 por 

ciento y SI" mantuvo en ese nivel hasta 1999. En el aiio 2000 cr«io a 9.1 por ciento para 

disminuir de nueva cuenta en 2001 y 2002 (7.2 por ciento). En 2003 crece significativamente a 
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15.6 por ciento, .sin embargo los siguientes af\o~ disminuye hasta quedar en 5.6 por tiento en 

2006. (Ver gráfica 12) 

Gráfica 12. Presupuesto e jercido por la SfPS e n Programa de Apoyo a la Capllcltadón 
1989-2006 
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Fuente. Elaboracrón propia con bue en Chavel, G. (19971 1988-1994, Cuenta de la Hacienda 
Publica Federal 1995-2006 

Como se pudo observar en el parrafo anter ior, el presupuesto de este programa tiene un 

comportamienlO bilstante errá t ico, y lo podemos corrobora r con la5 variaciones anuales reales 

del mismo. En 8 de los 18 ili'iOS del periodo reporta valores negativos, 2004, 2001, 1997, 2002, 

1993, 2005.2006 Y 1998 en orden descendente. Por otro lado en los anos 1991, 1994 Y 2003, el 

presupuesto creció en magnitudes tertanas al 100 por cienlo (141.4, 111.9 Y 93.7 

respectivamente) que si observamos las fechas corresponden a anos ya sea anteriores O 

posteriores a tasas de crecimiento negalivas. (Ver cuadro 12) 
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CUldro 12. Presupuesto ejercido por 1I STPS en el Procraml de Apoyo . 1I 
ClplIClt&(lónI 1989-2006 11993=100) 

M" Variación anual 
Tasa de Crecimiento 

Promedio 

1989 '" >990 0.3 

1991 141.4 
38.62 

'''' 5.5 

1993 -S.4 

199' 11 1.9 

1995 43.0 

1996 10.6 

1997 ·15.1 
11 

1998 -2.4 

199' 5.5 

""O '.7 

",,, -18.3 

2002 -14.9 

2003 93.7 
-11.76 

200' -64.9 

""5 -4.2 

2006 ·3.5 

Fuente. Chável, G. (1997) 1988 1994. Cuent .. de la HiOClPnda Pubhc .. Federal 1995 2006_ 
I CIMO hasta 2001, a partir de 2002 $e llama Program .. de Apoyo a la Capacitación. 

la gráfica 13 n05 muestra la eficipncia en el gasto presupuestal de este programa. (omo 

podemos ob~ervar pn el primer ~exenio del periodo, del año 1989 a 1993 exi~le un subejerlkio 

del gasto, en los primeros dos años, el ejercicio del gasto es menor al 40 por ciento. En 1991 '1 

1992 no hay un ~ubejerddo amplio 'la que son del orden del 91 '1 86 por ciento. En 1993. 

disminU'le el gasto como proporción de los. recursos aSignados a 60 por ciento. El último año del 

periodo reporta un sobre eJercicio, 'la que se gastaron 140 por ciento de 105 recursos asignados. 
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Gráfica 13. PAC: pre~upue~to ejercido ¡autorizado 

'" 

Fuente Elaboración propia con base en Cmvez, G. (1997) 1983-1994, Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal 1995-2006. 

El siguiente subperiodo, que corresponde a los años 1995-2000, comienza con un 

ejercicio del presupuesto mayor a los recursos asign ados, con 123.4 por ciento, en 1996 

disminuye a 99.8 por ciento, en 1997 y 1998 es menor al 80 por ciento, y en l o~ últimos dos 

años del sexenio se incrementa a alrededor del 95 por ciento. 

El tercer se~enio comienza con un presupuesto ejercido de 75 por ciento, 

posteriormente sube al 88.9 por ciento, yen 2003 se incrementa tooavia mas e~cediendo los 

recursos presupuestados coo 107.3 por ciento. Por último 2005 y 2006 se encuentran por arriba 

del90 por cien to. 
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4.1.3. 1 Servicios Otorgados por el Programa de apoyo 

a la capacitadón 

El siguiente paso en el anAlIsis del programa es cuantificar la atención que proporcionó a 

individu05 y empresas. Como lo muestra la gráfica 14, en 1989 el número de t~ba¡adores 

atendidos era menor a 20 mil, el siguiente aFio la cifra se duplica y llega a un poco más de 30 

mil, en 1991 se vuelve iI duplicar para llegar a una cifra a lre dedor de 70 mil . En los siguientes 

dos aFlos la cifra disminuye su ritmo de crecimiento pero aun aslllega a 84 V 92 mil personas 

respectivamente. En 1994 los t rabajadores atendidos alcanzan la cifra de 150 mil y en 1995 

llegan a más de l doble (368 mil). A partir de estos dos años las t;ihas crecen significativamente 

llegando hasta 760 mil en 1999 que es la mayor cifra de trabajadores atendidos en todo el 

periodo. 

Gráfica 14. Programa de Apoyo a la Capacltadón: empresas y trabajadores atendidos 
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En el año 2000 decrece un poco el número de per50nas aunque sigue siendo una tifra de 

magnitud importante. Sin embargo el siguiente año, "2001, el número de trabajadores se 

reduten en más de la mitad llegando a .33.3 mil y se redujo un poco más los siguientes dos años. 

En 2004 se revierte la tendencia y continua asl los siguientes dos años, aunque al final del 

periodo la cifra es menor a las 300 mil personas. la tendencia en el [aSO de las empresas 

atendidas no difiere del anteriormente explicado. 

4.2 Análisis de los resultados 

En est e úl timo apartado retomaremos algunO!; de lO!; resultados encontrados l"n el ¡¡Pintado 

anterior par<! concluir, además incluiremos algunos resultados de otras eva luaciones realizadas 

anteriormente para poder llegar a conclusiones más signifkativas. 

En el wadro 13 podemos observar en números absolutos el número de personas atendidas y 

colo,a das por el Servicio Nacional de Empleo, y el presupuesto utilizado para ejercer dichas 

acciones, lo que nOS lleva al cálculo de l gasto por persona atendida, el que disminuyó a lo largo 

del periodo, comenzando en 22 pesos y en el últ imo año fue sólo 8 pesos. Sin embar80, el costo 

por persona colocada aumentó de 28 pesos d 37 pesos. Oesldca 2002 donde tanto el cos to por 

persond atenida y tolotada sube a 51 pesos y 183 pesos, respedivamente. 
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Cu.dro 13. Costo por peuonu .tendld.s y eolOc.ldu: Servido N.don.' de Empleo 

Atendidos. Colocados 
Pre~upuesto real Costo por Costo por 

eiercldo atendido colocado 

"o Personas Pe~ {1993. tOOJ ' 

1989 227,453 182,62 1 5,144,554 22.6 28.2 

"'" 238,871 186,035 5,195,988 21.8 27.9 

"" 234.148 197.417 5,837,093 24.9 29.6 

"" 317.778 279,189 5,811,610 18.3 20.8 

"" .90,872 122 ,420 6, 112,000 15.6 49.9 ,,,. ~89,OOO 128,554 7,065,559 14.4 55.0 

"" 338,110 12S ,315 6,399,397 18.9 51.1 

"" 450,025 138,496 6,878,114 15.3 49.7 

"" 505,607 161,807 8,072,704 16.0 49.9 

"" 648,34S 228,043 8,253,409 12.7 36.2 

"99 756,277 263,443 7,32 1,599 9.7 27.8 

2000 7SS,SS3 284,634 6,653,440 ... "A 
200 ' 985,929 281,386 6,904,999 7.0 24.5 

2002 1,236,304 347,546 63,911,619 51.7 "'.9 

200' 1,600.188 335.487 3,808,308 2.' 11.4 

'''0. 1,137,277 387,801 7,487,147 ..., 19.3 

200S 1,724,196 379,506 7, 164,518 ' 2 18.9 

2006 1,784,855 384,009 14,419,643 .. , 37.6 

Fuente, Elaboración prOpia con base en Chávez, G. {l997] 1988-1994, PreSidencia de la 
República (20001 1995·2000, Pre~ide ncia de la República /2OO6J 2001-2006 Y Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal 1995·2006. 1 Deflactado con INPC Banco de Mexico /2oo9J . 

En el caso del programa de becas a de~emple3dos, podemO!> vel que el costo por atendido 

empezó en una modesta cantidad de 35 pesos, sin embargo dicho costo aumentó 

progresivamente (a excepción de 1994 y 1995), llegando a ser en 950 pesos su mayor punto en 

2001, para despues mantenerse alrededol de los 640 pesos. Este costo es 79 veces mayor en 

2006 que el utilizado en los servicios de vinculación. 

Respecto al costo de personas colocadas, sólo tenemos dfra~ a partir del año 2000, donde el 

gasto por persona e5 de 1,534 pesos, s610 aumenta en el 5iguiente año y de5pués 5e ~tabllila 
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en una cifra cercana a los 1,100 pesos. El gasto por persona colocada en el programa para 

desempleados es 31 veces mayor que el de 105 servicios de vinculación en el ultimo alm del 

periodo. (Ver cuadro 14) 

Cuadro 14. CO$IO por person .. ~ .. Iendidas W <.:oIoc_d;o5: 8e<:_~ _ der.emp";odo5 

Atendidos Colocados 
Pre5upue~to real Costo por ~topor 

ejercido atendido coloc: .. do 

", Per$()nl$ Pe$O$ , 

1989 58808 '" 2,067,327 35.2 "" ,,., 64252 '" 2,103,395 32.7 '" 
"" 49545 '" 3,174,185 64.1 '" 1992 42244 '" 3,497,262 82.8 " 
1991 467 30 '" 3,597,000 77.0 '" 
'''' 198864 " 6,407,202 32.2 " 
"" 412318 '" 5,227,796 12.7 "" 
"" 544026 '" 15,012,814 27.6 " 
1997 563652 '" 417,832,216 741.3 '" 
1998 506660 '" 401,255,547 792.0 '" 1999 552186 '" 403,545,493 730.8 " 
2"" 593175 280220 429,994.534 724.9 1534.5 

"'" 396974 229054 377,464,789 950.9 1647.9 

2""2 312897 193274 239,840,150 766.5 1240.9 

2"'" 308255 195762 202,378,483 656.5 1033..8 

"'" 300550 199293 209,541,688 697.2 1051.4 

2""5 386981 211932 249,113,676 643.7 117S.4 

200; 301285 165428 193,879,781 643.5 1172.0 

. Fuente. ElaOOraCtón propIa con base en Chável , G. j1997) 19881994, PreSIdencIa de la 
Republita (2000) 1995-2000, Pre~identia de la Republita (2006) 2001-2006 Y Cuent~ de la 
Ha~ienda Pública Federal 1995-2006. I Defl~ctado con INPC Banco de México (2(09). 

Por último, en el caso del apoyo a trabajadores en activo, el costo por trabajador atendido 

disminuyó durante todo el periodo, pasó de ser 649 pesos en 1989 a 148 pesos en 2006, aunque 

en el transcurso de los años tuvo variaciones considerables como 2003 donde el costo de un 
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año para otro se duplico de 294 pesos en 2002 a 543 pesos pOI trabajador el siguiente año. (Ver 

cuadro 15 ) 

Cu .. dro 15. Co$to por penonu It. ndld .. s y coIQf; .. d .. ~: Tr. b;oJado'~$ 

. n .. divo 

Mo Atendidos 
Presupuesto real Costo por 

e·ercido' .. tendido 

"" 15856 10,952,475 649.8 

''''' 33131 10,986,111 331.6 

"" 70681 26,517,544 375.2 

"" 84064 27,985,761 332.9 

1993 92210 26,451,000 287.0 

199. 150226 56,062,789 373.2 

1995 358111 80,180,911 217.8 

"" 549095 88,701,128 161.5 

"'" 517815 75,334,697 145.5 

1998 613664 73,509,925 119.8 

1999 760828 77,564,8&4 101.9 

""" 733900 85,113,943 116.0 

,,"" 333474 69,555,703 208.6 

2002 201233 59,158,552 294.0 

2003 210746 114,596,547 543.8 

200' 299656 40,253,148 134.3 

2005 279725 38,548,087 137.8 

",,, 251083 37,217,179 148.2 

Fuente. Elaborac'ón propia con base en Chavel , G. {1997) 1988·1994, Presidencia de la 
Republica (2oo0f 1995·2000, Presidencia de la Rep~blica 12006) 2001-2006 Y Cuenta de la 
Hacienda PUblica Federal 1995·:2006. I (lto,nactado con INPC Banco dI'! Mo~~ico (2009) . 

En cada uno de los sexenios, aun cuando en sus propuestas de acción existen lineas de 

continuidad y coincidencias sobre las acciones a tomar, e~isten d aras preferencias por uno u 

otro programa. En el caso del gobierno de Salinas, aunque e~isten un desenvol vimiento 

bastante hornogéneo de tanto 10$ recursos como las personas atendidas, es elaTO que se le dio 

mayor importancia al PAC, en cierto 5entido concordante con sus objetivos propuest05. De este 
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programa sólo se han het:ho dm evaluaclone\ (aunque ambas fueron realizadas pOI la STPS en 

1995 y 1997; $amaniego, 2002), ambas sostienen Que el programa es rentable, particularmente 

para las micro y pequeñas empresas, además de tener efectos positivos en la elevacl6n de 

niveles de productividad, aumento en el empleo, reducción en la rotaci6n de personal, 

mejoramiento en los esquemas organilaclonales y elevación en la calidad. 

En el gobierno del presidente Zedillo se te da una mayor importancia al PAE, sin embargo 

1m resul tados en cuanto personas atendidas por esll!' programa son menores que el sexenio 

anterior . Adl!'más de que comparando el crecimiento promedio anual del presupuesto de los 

tres programas (grafica 14), se nota que es muy dispar, casi lodo el incremento de los recursos 

se concentra en las becas a desempleados, Que de acuerdo a diversos estudios, entre ellm el de 

Candia (2006), el de Calder6n (2002) y Revenga (1994) encuentrlln qUe el costo-beneficio del 

programa es negativo y no observa efectos posit ivO!. en el empleo. Un elemento en que 

coinciden las diferentes evaluaciones integradas por la CEPAl (Samaniego, 2(02) es que se 

reportan diferencias significativas entre 10'> distintos grupO'> socio demográficos de 

beneficiarlos. 

Por ultimo, en el gobiemo de Fox, al programa que se la da mas enfasis es el SNE, 

mientras que los dO!. programas restantes se les disminuyeron los recursO!. asignados, y por 

ende disminuyeron los servicios otorgados;. Es interesante considerar que este programa fue el 

miis Importante en e~t(> periodo, ~¡n embargo, y aun cuando el numero de personas atendidas 

~e increment6 a una ta~a anual similar que los recursos, no debemos olvidar que el porcentaje 

de person~s que fueron colOC"ddas en una p!a¡a no supera el 25 por cien to de los mismos en 

este mismo periodo. Además en palabras de la propia STPS (CONEVAL, 2007) se hace ver que 
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este programa Nsó lo busca resolver la disfunciona lidad de los mercados Iilborales y no las 

multiples Glusas del desempleo y subemp leo~ , actuando as r de manera limitada en la 

problemática actual en MéXiCo sobre materia de empleo. 

Gráfica 15. Tasa de crecimie nto promedio por $I'!l!enlo de 10 5 programas apl lcado$ 
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Fuente: Elaboración propia con base en Chávez, G. 11997) 1988-1994; Pre$idencia de la 
Republ iGl (20001 1995·2000, Presidencia de la República 120061 2Qj)1·200ó y Cuenta de la 
Hadenda Públ¡ca Federal 1995·2006. 
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Conclusiones 

1. Esta InvestIgación se ce!'ltra en evaluar el desempeño de las prIncipales acciones del gobIerno 

para incentivar el empleo y productividad en el pals. Se (ompone principalmente de tres 

estrategias (l ineas de acción) la primera es el servido nacional de empleo que se dedica a 

vincular a oferentes V demandantes de empleo por medios de comunicadón (amo el teleJono o 

Internet, tiene una impor tancia presupuestal relativamente pequeña, ell principio úel periodo se 

invertfan 5 millones de pesos constantes-9 V el final del periodO casi se tripli ca la dfr~ too 14 

millones de pe~os $iendo aun pequeiia (ton el periodo varió de 1.6 a 2.6 por dento como total de 

STPS). Con este presupuesto fue cap~l de ,Hender entre 200 mil V 1.8 millones de personas, 

siendo el promedio de periodo SOO mil personas. Por lo tanto este progrelma en general atroja 

buenos resultados en términos de etkiencia. es dedr. logra atender el una gran cantidad de 

per!ionas V puede colot ar en un trabajo a un cuarto de las personas que atiende 

gratuitamente. El costo por atendido disminuyó durante todo el periodo llegando a costar 8 

pesos (de 1993) atender iI una per$Ona, V 37 pesos la colocación de unil vacante. 

Sin embargo. el que sea eficiente en términO$ de gasto gubernilmental {es POtO el dinero que se 

invierte en él) no sisnifkil que su objetivo seil el más adecuado para los problemas de empleo 

en el país, es decil, colocar personas en una plaza de trabajo no resuelve el problema de la poca 

generación de empleo. 

" Base 1993. 
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la segunda linea de acción va dirigida a capacitar personas que están desempleadas. Su 

participación porcentual fue Id que más creció en el perlodo, de 0.6 a 29 por ciento, es decir en 

términos de recursos fue el programa que más dinero gastó. Aunque comenzó con una modesta 

cantidad de 2 millones de pesos de 1993, terminó el perlado rec ibiendo 193 millooes de pesos 

leales. Este programa atendió entre 100 mil y 300 mil personas en lodo el peliodo, que 

compdladas con los rewrsos del programa no corresponden al crecimiento e~perlmenlado por 

el presupuesto; al final del período recibe casi 10 vece;· más dinero v sin embargo sólo atiende 5 

veces más personas, esto se puede ver más clarament e con el costo por atendido que pa~o de 

35 pesos a 643 pesos (de 1993) en el periodo. 

Otro punto que hay que señalar es que sr nos referimos a las personas que pudieron 

conseguir un empleo mediante este servicio, el porcentaje disminuye de 28 a 12 por ciento. Por 

lo que podemos afirmar que el programa fue perdiendo efectlvldad ~D, se le asignaron mas 

lecursos progresivamente pero esto no sirvió para aumentar al mismo I1tmo el número de 

persona .. atendidas, pudiendo deberse a mayores gastos administrativos o problemas de 

organización por la cantidad de personas atendidas. 

Por último, la tercera linea de acción se refiere a la capacitación de trabajadores en 

activo (se les proporciona capacitación dentro de sus empleos). Este tipo de programa debe ser 

solicitado por la empresa y el gobierno paga cierto porcentaje de los gastos de la capacitación. 

En este caso se gastaron en el periodo entre 3.4 y 5.6 por ciento de los recursos de la secretaria 

.. ~n 10& ~~ p~ra I"'que Il!nl!mo&datos, I!s ded., 2000 a 2006 
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que corresponden en 1989 a casi 11 millones de pesos reales~1 ven 2006 a 37 millones de 

pesos también reales. Con los recursos ejertidos se atendieron al principio del periodo 20 mil V 

en 2006 menos de 300 mil personas, los años 1999 y -ZOOO fueron años en los que se capaclt6 al 

mayor número de personas (mas de 700 mil personas) relacionado directamente con los años 

en que se tuvieron mas recursos (77 millon~ de pesos reales), en 2000 (último año del que se 

tiene referencia en INEGI acerca de la capacitación en las empresass,). El costo por trabajador 

atendido vario mucho en el periodo con una tendencia descendente ya que pa~o de 650 pesos 

al pr incipio para terminar en 148 pesos en 2006. len; apoy05 otorgad05 por el gobierno 

representaron el 38,4 por ciento de los trabajadores capacitados, y si nos referimos a la 

población ocupada total, representa tan sólo el 2 por ciento. Lo que podemos concluir de esle 

programa es que la importancia dada al mismo se H' dujo considerablemente el último H!xenio 

disminuyendo asl 1<1 participadón que tiene el gobierno en la capacitación dentro de las 

empresas,S) 

un acciones de estos programas no son suficif"ntes para asegurarse que las personas 

desempleadas em;uentren un buen empll"O actualmente f"n México, f"1 SNE ocupó a 20 por 

ciento de sus usuarios, el programa de becas a desempleados al12 por dento de la población 

desocupada, V la capacitación abarca alrededor del 1 por ciento de la población ocupada. 

Oifícilmente con e5tos resultados se puede e~periJr que la planta productiva del pais mejore su 

productividad (uno de los objetivos de los diferentes programas de politica laboral) V eso n05 

" B.1s.e 1993. 

~Enc,,~.tl Nacio",,1 de Empleo, Salarios. Tccnologia ycapacitación ~n ~I Sectof M.nufacturero. (ENfSTYC 2001) . 

.. Sólo podemos Infer irlo ya "ue no wntamo!i COflIl5tadi~{i<Ols"ue Iocomprueb.;m. 
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conduzca a la umodernizad6nu de la mi~ma, no cumplléndo~e con aquellos planteados por los 

diferentes gobiernos del periodo. Ninguno de los tres programas asegura que naya puestos de 

trabajo disponibles para las personas que buscan sus servicios, es decir esta tarea el gobierno la 

deja al libre desenvolvimiento de la economra. 

2. Nuestra hipótesis va en el sentido de que la limitada amplitud de estos programas está 

relacionada con la visión en la que se fundamentan. Nos referimos a las dos teorias derivadas 

del modelo neoclásico de mercado de trabajo, en los que se pretende corregir 105 supuestos no 

cercanos a la realidad del modelo original: 

La teoda de busqueda intenta corregí. el supuesto de información perfecta, pero implica 

la e~i$tencia de otro tipo de costos ya que las personas que opl"n estar desempleadas para 

buscar una posición mejor pagada. El gobierno implementa servicios de vinculación Que 

disminuyen los costos en que incurririan 105 desempleados y empleadores (par .. ocupar la 

vacante con el mejor postor) y disminuye asi el tiempo de desempleo (entonces se habla sólo 

de desempleo friccional). 

Por otro lado en la leorla del capital humano se trata de cambiar el supuesto de mano de 

obra homogenea y se establl!cl! que hay diferentes Univeles" de aptitudes, pero que se puede 

invertir en la adquisición o mejora de las mismas, que al final im:rementarán la productividad 

de los individuos. Para una empresa resulta COSt050 emplear a cualquier nuevo trabajador ya 

que requiere realizar inversión en capacitación; y por otro lado, para aqueUO$ trabajadores que 

se encuentran empleados no siempre están dispuesto$" pagar a Cilpadtadón por el rill'5go que 

¡mplica que el trabajador abandone el trabajo. Además, existe el caso en el que un desempleado 
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necesita de 1 .. capacit .. dón para quedar contratado, pero el trabaJildor no siempre tiene el nivel 

de ingreso que permltiria invertir en ello, quedando así desempleado por mas tiempo al no 

wbrlr los requisitos p .. ra ser contratado. Asimismo al capacitar, de tierta forma se homogenila 

la mano de obra, aumentando la movilidad de la misma que, en caso de no existir (mOVilidad) 

genera desempleo de tipo fricciona!. 

Analiundo los fundamentos teóricos descritos en 1O!ó párrafos .. nteriores, podemos 

establecer las siguientes ,ritieas: 

• Si $e 5upone que (on los servidos di¡! vinc;u ladón disminuirá el desempleo, es porqul' H' 

asumió d{O un principio qu e el problema {Os de tipo frledonal, no es un programa que. pretenda 

acabar COI1 el desempleo de largo plaw (o siguiendo el anaUsis de la cr it ica keynesi .. n .. con el 

desempleo involuntario); Oigamos que mediante el SNE se avamará en la ¡d eil de igual .. , oferta 

y dem .. nd .. de trab .. jo por la información que se provee dentro del merc .. do de trabajo, pero 

este modelo (de búsqueda) no incluye cOllecciones a otras imperfecciones del modelo. 

• En el caso de los servidOs de capacitadón (ya sea de trabajadores o desemple .. dO!ó), se 

intenta mejorar la movil idad de la m .. no de abril (asumiendo que 10$ servicios impartidos 

lealmente fundonan") pero sólo de aquella población que recibe la capaci tación, entonces el 

efecto es muy acotado disminuyendo s610, de nuevo, el desempleo de tipo frictional, aun 

cuando este tipo de politic .. si podrla combatir el de~emp leo eo;tructural . 

'" Se ha demostrado qUl! los Sflf\'kIos de c,epacltadoo 00 subsanan las deffc¡enclas que ~ trabaJadorM O 

d"""mpl~ad05 ptJedan tener pOf una defid ent" educ..clón (Salinasd"Gorta rl, 19901. 
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3. Una vel que hemos estabiecldo que los programas (basados en modelos derivativos del 

análisis de mercado de trabajo neoclásico) no abordan el problema de fondo, debemos adarar 

que en nuestra visión esto se debe a que el modelo neodásito en el que se fundamentan, no es 

apropIado para tratar de analizar la realidad y mutho menos para establecer políticas 

económitas que resuelvan el problema. Fundamentalmente nos referimos a: 

• Esta teoria nos diee que dadas las curvas de oferta y demand~ de mano de obra (cuya 

determinación fue descrita en el capítulo 2 de esta investigación) se conseguirá un nivel de 

empleo de equilibrio en la igualadón de ambas curvas (este punto se logra cuando el salario es 

igual al valor de la productividad marginal), en este punto existirá desempleo pero sólo de tipo 

fr iccional (es decir temporal debido al t iempo que se tarda alguien en entontr,u trabajo) y de 

tipo voluntario (ya que II)!; trabajadores no estan dispuestos a renunciar a más horas de oda por 

el salario que se ofrece en este punto). 

Ya que se ha determinado el salario y por ende el trabajo demandado, se nos dice que las 

empresas no pueden demandar mas trabajo porque el salario en ese punto seria mayor que la 

productividad marginal del trabajo y que entonte>, el problema para poder aumentar el nivel de 

empleo de la economla es el nivel de salario demandado por los trabajadores, si ellos aceptaran 

un salario menor las empresas podrfan contratar más empleo. Sin emba rgo, diferimos 

categórilamente de e:sta afirmadon porque el salario es determinado tOn base en el valor de la 

productividad marginal del trabajo que se nos dice es decreciente, pero en México attualmente 

existe capacidad ociosa de la planta productiva, lo que quiere decir que si las empresas 
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contratar¡¡n un trabalador más, al haber capital fijo disponible la produclivldad marginal del 

tr ilbajo no decreceda." 

• Entonces porque creemos que las empresas no c.ontratan más pe~onal de manera que 

crelca el empleo. Una visión con la que conc.ordamos es que no emplean a más personas 

porque no nE'cesltan produci r más. 51 las empresas aumE'ntaran su produc.c.ión emplE'ando a más 

personas, pero si esa producción extra no se vende, posteriormente tE'ndrtan que despedir 

empleados, regresando a l mismo nivel de empleo anterior. Es decir, lo que pod¡fa 1'Ievar el 

empelo en una economía podria ser el aumento de la demanda agregada efectiva, pero ese no 

es el pr incipal objetivo en esta Investigación asl que sólo lo dejamos planteado. 

4. Rna lmente, es importante decir que no creemos que 105 programas sean infructu050S, el 

problema principal es que en la ejecución de estos se concentra la mayorla de recursos (tanto 

E'conómicos como humanos, Incluyendo los administ rativos V organizativos) destinados a 

mejorar el nivel de empleo por parte del gobierno y Va que para nosotros 105 alcances están 

restringidos a un tipo de desempleo." 

En ese sentido V sin de<:ir que estos programas son ¡il mejor opción, podemos estable<:er 

algunas lineas de acción de acuerdo al análisis derivado de es ta investigación: 

.. El SNE es eficien te en la labor que hace, el cos to es reducido V tlenl' un aceptabll' ¡ndlce 

de colocación, aunque sus acciones de vinculación son tambien provistas por 01/0 tipo de 

\, Ademas, la forma en q~ a<;lu.n las ~mp'esas no/; dloe que sil. ~mpre<.(l ~~tA d¡$pu",ta a contrata, u~ tratlaJado, 

¡¡didon¡¡1 (sin haber upacidad odOSil) es que utá d'5p"".ta a P¡¡!i~r pOr el insumo lijo necesario. 

.. Pa ra P'lise~ industrialTl~os son mucho más efecto"os p"ro~n nue~tropals son mucllo!; k:rs ,,,lOS . d-es.;¡/ia ' . 
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agencias gratuitas, cuenta con diversos instrumentos que pueden ayudar a las personas que no 

tienen experiencia en la búsqueda de trabajo. Disminuir el enfasis que se le da en las políticas 

de trabajo ayudarla a tanalizar recursos humanos a otras actlvídades dentro de la Secretaría del 

Trabajo. 

.. El programa de becas a de!.Oempleados ha aumentado su costo a traves de los años, pero 

las personas que atiende y las que coloca han disminuido, por otro lado es el programa mas 

ímportante de la Seaetaria, por lo tanto planteam05 que a menos que se haga una 

restructuradón completa del mísmo, es de!:ír, revisión de los contenidos ofrecidos (la 

pertinencia de 105 mism~, asl como la durad6n), un estudio de la forma en que se otorgan los 

beneficios, ademeis de privilegiar aquella capacitación a petición del empresariado, ya que en 

ese caso se COmprOffiE'ten a contratar al 70 por ciento de los becarios. 

+ El programa de apoyo a la capaci tación es insuficiente jademeis de no ser continuo). 5610 

se otorga si una empresa busca el servido y sólo a aquellas dispUe5tas a gas tar en capacitéll a 

sus trabajadores, nuestra recomendación es ampliar el programa, dirigirlo a aquellos sectores 

donde sea necesario una reconversión t!!enológica además de vincularlo directamente .con 

aquellos programa destinados a modernizar la planta productiva, apoyando pre!.Oupuestalmenle 

a empresas micro, pequeñas y medianas que no puedan pagar dicha capacitadón. 

Aun cuando las focomendaciones anteriofll!s se llevaran a cabo, pen!óamos que una mejor 

opción para Mexico es dirigir los esfuerz05 hada una politica económica diferente (integral) qUe 

aborde el problema desde diversos frentes. En ese 5entldo plantemos que el modelo actual de 

crecimiento no genera el empleo nece5ario (y y~ que la politic¡¡rs activas es la única forma de 

a~tuad6n que en este SI! tOllsidera) pensam05 que un cambio en el rumbo general del modelo 

" 



 

económico es un paso fundamental en las acciones requeridas para elevar el nivel de empleo, 

por otro lado se puede considerar las siguientes medidas: 

1. Mejorar el nivel de educación para la población en general ya que, como hemos 

mencionado anteriormente 10$ programas de capitación (un eje fundamental en las 

poUticas actuales) no corrigen los defectos dejados por la poca o deficiente educación 

recibida por los trabajadores. 

"l. Crear unil poUtiCil Industrial e incentivar la generilciÓn de encadenamientos productivos 

ya que al incentivar est.e sector se impulsa ¡¡ la actividad en la que se concentra el mayor 

numero de empleos en la economía. 

3. Retomar el papel del Es tado como actor principal de la economla, Junto con el sector 

empresarial, encontrando un equilibrio entre las funciones que desempel'lan ambos. 

En conclusión es el fomento a la actividad económica general el que se necesita para poder 

emplear a más personas. sin dejar de decir que ese no es el unico reto actual en esta materia, 

lambien hay que promover la creaClOn de empleos dignos y suficientes para atender las 

necesidades de la población. 

" 
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