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La colección Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales  

recoge las voces de la sociedad a través de 25 encuestas nacionales interpreta-

das por especialistas para obtener una visión integral de las transformaciones del 

país al inicio del siglo xxi.

En México, diversas decisiones políticas generaron una drástica precarización de 

las condiciones de trabajo y de vida: la informalidad laboral, la disminución del 

poder adquisitivo y la degradación de los derechos laborales caracterizan al 

mundo del empleo en los inicios del siglo xxi. La presente obra analiza la valora-

ción de la ciudadanía sobre la situación del trabajo.
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Los mexicanos  
vistos por sí mismos

La auténtica función de la Universidad trasciende a la de transmitir y generar 

conocimiento. Su verdadero propósito tiene que ver con la vida en sociedad, 

con la formación de ciudadanos libres que tengan conciencia social y que 

sean capaces de valorar los principios éticos en la convivencia humana. Si 

bien es cierto que la tarea principal de las universidades es de orden acadé

mico, las consecuencias del cumplimiento de su mandato son, además, so

ciales, económicas e incluso políticas. Es por esto que desde la Universidad 

se debe alentar el fortalecimiento democrático de nuestro país, el progreso 

y la lucha contra la injusticia y la exclusión. 

México transita por un periodo complejo, caracterizado por la presencia 

de problemas seculares y de los que resultan de las nuevas condiciones, 

esto alienta la frustración y el desencanto. Aunque son momentos de duda 

y de desconfianza, también lo son de retos y oportunidades. El desafío más 

importante, el que refleja y sintetiza  los rezagos que padecemos, es la des

igualdad como problema histórico y estructural del país. Los esfuerzos em

prendidos para superar la desigualdad por los diversos sectores sociales, 

académicos y políticos, han quedado muchas veces desarticulados y han 

José Narro Robles
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sido a todas luces insuficientes ante la exigencia y la necesidad de fomentar 

la inclusión y la igualdad en el ejercicio y el disfrute de los derechos.

¿Cuál es el papel de la Universidad ante estas realidades? Si bien es cier

to que nuestra institución no tiene la posibilidad de resolver problemas tan 

complejos, tampoco puede permanecer indiferente a ellos. De allí que se 

haya propuesto recoger las voces de los mexicanos, iniciar un ejercicio de 

diálogo, una conversación con la gente que habita nuestro país. 

La propuesta consistió en aplicar veinticinco encuestas nacionales para 

tratar de dibujar un mapa del país, construido con base en los sistemas de 

creencias de la gente, de sus necesidades, de sus expectativas y deseos. 

Un ejercicio de empatía, respeto y comprensión que, lamentablemente, 

pocas veces se emprende. Las voces de los mexicanos son, a la vez, puente 

y camino para conocer y reconocer al ser próximo, descubrir sus matices, su 

humanidad; son también el vehículo para llegar hasta nosotros mismos. 

Paradójicamente, estas voces nos ayudan también a tomar distancia, a ga

nar perspectiva, a construir la realidad con el otro y a crear nuestra propia 

realidad.

Lo que se intentó fue recoger las voces, los pensamientos y reflexiones 

de los mexicanos; es a ellos a quienes nos dirigimos y a los que nos interesa 

escuchar. Hacerlo implica el arte de mantener intacto el contenido sin re

nunciar a la forma, supone crear un espacio en el que se aúnan la aceptación 

y la responsabilidad. Los métodos y las técnicas de experimentación cientí

ficos no son sino procedimientos de interrogación que aseguran —o al me

nos eso se pretende— que lo que se va a escuchar son las propias voces de 

los mexicanos y no las expectativas e ideas que los científicos se han hecho 

sobre ellas.

“La palabra es mitad de quien la pronuncia y mitad de quien la escucha”, 

decía Montaigne. Las palabras nos pertenecen a ambas partes en diálogo 

cuando éste es sincero, cuando la escucha es atenta, cuando hay voluntad 

de encuentro. En ellas nos encontramos y por eso nos unen; nos llevan al 

intercambio, a la relación recíproca. La colección Los mexicanos vistos por sí 

mismos. Los grandes temas nacionales es un acercamiento invaluable a 

nuestros desafíos que conjuga, en 26 tomos, las percepciones de la socie

dad con el análisis de reconocidos especialistas de nuestra Universidad. 
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La unam debe mantener su papel de conciencia crítica de la Nación. 

Debe continuar por la vía del análisis y el debate sobre los principales pro

blemas del país y, por supuesto, debe aportar propuestas para su solución, 

mantener su compromiso ético. La ética encuentra en la Universidad su es

pacio apropiado para crecer, donde el ejercicio del pensamiento debe con

tribuir a afinar la verdad. Una verdad que se convierta en vida y libertad, y 

éste es el reto para construir la justicia que se desea. La Universidad también 

está llamada y obligada, tanto ética como jurídicamente, a servir a la socie

dad. La efectividad ética no le viene dada por la postulación positiva de un 

deber ser, sino por su capacidad de incitar al ejercicio autónomo del criterio, 

por su peculiar manera de potenciar la conversación en todas sus formas y 

por señalar un camino hacia una mejor convivencia en sociedad.

Quiero agradecer, por su dedicación y esfuerzo, a los 93 investigadores y a 

los 48 jóvenes asistentes que han participado en este extraordinario proyecto, 

así como al Instituto de Investigaciones Jurídicas que, a través de su Área de 

Investigación Aplicada y Opinión dirigida por la maestra Julia Flores, se en

cargó de coordinar y materializar esta admirable investigación que sin lugar  

a dudas será referente para el entendimiento del México contemporáneo.

Esta colección es una expresión del compromiso de la Universidad Nacio

nal con nuestra sociedad, con la búsqueda del conocimiento y del saber. 

Cada uno de los volúmenes nos ofrece una oportunidad sin precedentes para 

conocernos y proyectar un futuro mejor para todos. Sus contenidos abonarán, 

sin lugar a dudas, a un debate más profundo sobre nuestros grandes temas 

nacionales. Es un trabajo urgente para expertos, tomadores de deci siones y 

público interesado en acercarse a los distintos temas a partir de las percepcio

nes que de ellos tiene la sociedad mexicana de hoy.

“Por mi raza hablará el espíritu”
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prefacio

Los libros que conforman la colección Los mexicanos vistos por sí mismos. Los 

grandes temas nacionales son el resultado de un esfuerzo académico colec

tivo imaginado y coordinado por la maestra Julia Isabel Flores y su equipo 

de trabajo en el Área de Investigación Aplicada y Opinión del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la unam. Se trata de una iniciativa que pretende 

aportar insumos para una deliberación colectiva, seria y documentada, so

bre quiénes somos y qué pensamos los mexicanos del siglo xxi ante los 

grandes temas y problemas nacionales. 

A partir de una serie de encuestas levantadas en el país se invitó a re

flexionar a investigadores y profesores de diversas disciplinas quienes, de 

manera individual o colectiva, dieron forma a cada volumen. El resultado 

son 26 libros en los que se entrelaza el rigor metodológico con el análisis 

experto para dar cuenta del pensamiento de los mexicanos en algunos de 

los temas más relevantes para su convivencia, en un momento crucial de la 

* Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam.

Pedro Salazar Ugarte*
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historia del país en el que los profundos procesos de transformación —so

cial, política y jurídica— interna se complejizan por los procesos de cambio 

global. De esta manera la colección Los mexicanos vistos por sí mismos es, 

a la vez, un espejo y un proyector. Los textos reflejan nuestras ideas sobre 

cuestiones cruciales de la realidad nacional y, al mismo tiempo, nos obligan 

a mirar hacia el contexto más amplio en el que estamos insertos. 

Vale la pena hacer el recuento de los temas elegidos: corrupción y cultu

ra de la legalidad; cultura, lectura y deporte; derechos humanos, discrimina

ción y grupos vulnerables; familia; salud; seguridad pública; movilidad y 

transporte; pobreza; migración; género; globalización; niños, adolescentes 

y jóvenes; condición de habitabilidad de la vivienda; envejecimiento; reli

gión, secularización y laicidad; ciencia y tecnología; educación; economía y 

empleo; indígenas; justicia; sociedad de la información; medio ambiente; 

identidad y valores; federalismo y cultura política. Como puede verse se 

trata de cuestiones de relevancia crucial para la vida cotidiana de las perso

nas y que demandan una visión multidisciplinaria. 

Ésta es otra de las virtudes de la colección. Los trabajos han sido realiza

dos por expertos en diversas disciplinas y, por lo tanto, ofrecen un amplio 

fresco temático pero con profundo rigor científico. Cada autor es experto en 

la materia que analiza y, además, escribió su colaboración después de cono

cer los avances del proyecto editorial en su conjunto. Por lo mismo no se 

trata de textos aislados sino de un verdadero proyecto editorial imaginado 

y ejecutado con una visión global. 

Espero que los lectores lo aprecien y disfruten tanto como lo hicimos 

quienes hemos tenido el honor de participar en su confección y desarrollo. 

En mi calidad de director del Instituto de Investigaciones Jurídicas agradez

co al doctor José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma 

de México, por el apoyo decidido a esta iniciativa y felicito a la maestra Julia 

Isabel Flores y a su entusiasta equipo de trabajo por la llegada a buen puer

to de esta empresa.
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Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales tiene 

como propósito ofrecer un panorama de los problemas del país y conocer 

su extensión y modalidades en la sociedad mexicana a partir de las percep

ciones de sus habitantes. Esta colección, que consta de 26 libros, pretende 

dar cuenta de las transformaciones sociales en un contexto de globaliza

ción, de cambio cultural y político. El análisis de los temas permite obtener 

una visión integral de los cambios en la vida de hombres y mujeres y, de 

manera fundamental, de su percepción del México de principios del si

glo xxi. Como podría decir Alfonso Reyes, el proyecto Los mexicanos vistos 

por sí mismos encierra a México en una nuez.1

Con base en 25 encuestas nacionales de 1 200 casos cada una, aplicadas 

a personas de 15 años y más en sus propias viviendas, se recoge la diversi

dad de percepciones, opiniones, actitudes y valores de quienes vivimos en 

México: de los jóvenes y los adultos mayores, de los hombres y las mujeres, 

Julia Isabel Flores*

próLogo

* Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam.
1  Alfonso Reyes, México en una nuez y otras nueces (1931), México, fce, 2000.
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de los habitantes de las grandes ciudades y el campo, en las diversas regio

nes del país. El diseño de los cuestionarios y la elaboración de los libros 

estuvo a cargo de distinguidos especialistas de la Universidad Nacional Au

tónoma de México en cada uno de los temas.

En los volúmenes que conforman esta colección se suman las voces, las 

inquietudes y los valores en las esferas que interesan a los mexicanos. En 

ellos se estudian los temas relativos a la población con base en las encuestas 

de familia, de niños, adolescentes y jóvenes; de procesos de envejecimien

to; de género; de indígenas y de migración. Se abordan también los proble

mas y percepciones del bienestar y la economía en función de las encuestas 

de pobreza y de economía y empleo. Se tratan cuestiones del mayor interés 

para la sociedad como son la salud, la educación, la cultura, la lectura y el 

deporte. Se investigan asimismo la ciencia y tecnología, al igual que la so

ciedad de la información, el medio ambiente y las condiciones de habitabi

lidad de la vivienda, la movilidad y el transporte.

En el campo de impartición y procuración de justicia se analizan datos de las 

encuestas de justicia, de derechos humanos y de seguridad pública, mientras que 

los estudios referentes a la organización política se sustentan en sendas encues

tas relacionadas con el federalismo, la corrupción y cultura de la legalidad, y con 

la cultura política. Finalmente, se da cuenta de las creencias, los valores y sus 

transformaciones a partir de las encuestas de religión, laicidad y secularización; 

de identidad nacional y valores, y de México frente a la globalización.

En esta colección se incorporan investigaciones sin antecedentes públicos 

en el país que llenan un vacío en la investigación social y permiten disponer 

de nuevos datos, tales como los que se derivan de las encuestas nacionales de 

religión, secularización y laicidad, la de indígenas, la de migración, la encues

ta nacional de derechos humanos, la encuesta nacional de justicia, la de fede

ralismo, la de sociedad de la información y la de movilidad y transporte.

Producir análisis de alta calidad, basados en datos confiables, contribuye 

a conformar una visión de la sociedad mexicana en el tiempo; hace posible 

conocer en qué punto nos encontramos, así como medir el logro de los ob

jetivos planteados en la política pública. Del mismo modo, permite registrar 

los aspectos que deben mejorarse y comparar los resultados con otros obte

nidos en los ámbitos regional e internacional, a fin de llevar a cabo ejercicios 

de retrospección y prognosis.
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Los volúmenes que conforman la colección no pretenden oponer la ex

periencia vivida a la abstracción teórica, sino enriquecer y poner en comuni

cación a ambas. El panorama resultante está lleno de contrastes: nos 

muestra los problemas, pero también recoge aspiraciones e indica posibles 

caminos. La colección nos ofrece un cuadro de claroscuros en el que las lu

ces, las sombras y los colores se oponen y complementan mutuamente, de 

modo que, como en una pintura, toda sombra implica la presencia de la luz 

y el color, y en toda luz conviven el color y la sombra.

Con la globalización asistimos a un proceso de rápidas transformaciones 

en los referentes de las conductas sociales y políticas, cuyo movimiento des

plaza constantemente los límites de lo posible. El proyecto pretende reco

ger el pensamiento de la sociedad mexicana en un punto de inflexión y 

convertirlo en un ejercicio de pedagogía colectiva, en un momento crucial 

en el que la revaloración del pasado, el presente y el futuro ha de potenciar 

las fortalezas y los atributos del colectivo nacional, sobre las premisas de 

una sociedad libre y abierta.

Expreso en primer lugar mi agradecimiento al doctor José Narro Robles, 

rector de nuestra universidad, pues sin su visión y su patrocinio este proyec

to no hubiera sido posible, y al doctor Pedro Salazar, director del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas, por su apoyo decidido en todo momento. A los 93 

investigadores de 21 institutos y centros de investigación de la unam y a los 

48 jóvenes asistentes que colaboraron con ellos les agradezco su compro

miso, dedicación y entusiasmo para crear esta colección. También quiero 

dejar constancia de mi profunda gratitud a los miembros del Área de Inves

tigación Aplicada y de Opinión del Instituto de Investigaciones Jurídicas, sin 

quienes no hubiera sido posible llevar a cabo esta empresa; a Juan Carlos 
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preámbuLo

Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales es el fruto 

de una investigación nacional realizada por especialistas en los 25 temas más 

importantes que atraviesan la vida de la sociedad mexicana de principios del 

siglo xxi. Esta investigación impulsada por el doctor José Narro Robles, rec

tor de la Universidad Nacional Autónoma de México, fue desarrollada y coor

dinada por Julia Isabel Flores, coordinadora del Área de Investigación 

Aplicada y Opinión del Instituto de Investigaciones Jurídicas.

Esta colección responde a la necesidad constante que tiene la Univer

sidad de estudiar los problemas centrales inherentes a la organización so

cial, a la vida política y a la cultura nacional a través de las concepciones 

que actualmente tienen los mexicanos de su sociedad, de la vida política 

y del Estado, en la acepción más amplia del término, como orden institu

cional, normativo y legítimo que regula la vida de los individuos y las co

lectividades.

* Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la unam.

Ricardo Pozas Horcasitas*
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Toda encuesta revela la concepción que los individuos tienen de sí mis

mos porque pone en juego el entramado de conocimientos y sentimientos 

contenidos en las respuestas a las preguntas planteadas por el investigador. 

Con las encuestas se interroga a un individuo en un tiempo dado de su exis

tencia encuadrada en un entorno público y con una posición frente a la his

toria que corre y se condensa en los acontecimientos nacionales relevantes, 

que impregnan de contenidos culturales el conjunto de condiciones políti

cas prevalecientes. 

Las 25 encuestas nacionales en que se sustenta la colección se realizaron 

en noviembre de 2014, en un escenario público en el que la violencia regre

sa como la imagen dominante de la representación de la sociedad nacional; 

este clima de violencia rompe la percepción generalizada de estabilidad, 

manejo y dirección política que durante los primeros 10 meses de gobierno 

había surgido con el nuevo Ejecutivo federal, que proporcionó un ambiente 

político distinto y una renovada percepción de seguridad y confianza en el 

presidente de la República. Esta certidumbre surgió desde su toma de po

sesión y fue confirmada con las iniciativas constitucionales que se presenta

ron a la sociedad como posibilidad de cambio económico y social, a través 

de las llamadas reformas estructurales. 

La incertidumbre fue producida por la crisis política que se detonó en el 

municipio de Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre del 2014 debido a la 

desaparición de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa. Entre fina

les de septiembre y principios de octubre la información del problema polí

tico producido por la desaparición de los estudiantes se expande en la 

opinión pública nacional y se coloca en el entorno internacional a través de 

las redes sociales y los circuitos de las organizaciones no gubernamentales, 

así como por la participación de los organismos nacionales e internacionales 

de derechos humanos. 

Primero esta crisis se volvió un problema del gobierno municipal, des

pués del estado de Guerrero y en menos de un mes se convirtió en un con

flicto que debía resolver el Ejecutivo federal. La velocidad con la que se 

difundió el problema a lo largo de la nación y la rapidez de su expresión 

política revelan la falta de instituciones sólidas en los tres niveles de gobier

no, capaces de regular el conflicto social y delimitar la violencia en el ámbito 

geopolítico en el que brota.
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La celeridad con que se manifestaron las consecuencias del problema 

muestra la pérdida de la centralidad del Ejecutivo federal —tanto institucio

nal como simbólicamente— que rigió durante décadas las relaciones de au

toridad y obediencia, de poder y negociación, de estabilidad y legitimidad, 

en el entramado político nacional de las coaliciones gobernantes y frente a la 

población de la sociedad mexicana. Esta estabilidad política fue, durante 

décadas, la característica y el contraste entre México y América Latina.

El exceso de violencia en la represión condensó el problema de insegu

ridad al que ha llegado la sociedad nacional y la inexistencia de límites que 

demarcan las conductas individuales de los funcionarios y de los grupos 

sociales, que se debe al estado poroso de las instituciones públicas en una 

sociedad que carece de un orden social estable y de un orden jurídico regu

lador en el que se delimitan los márgenes posibles de la conducta individual 

y colectiva.

La condición social no deslindada entre lo legal e ilegal, entre lo moral y 

no moral, generó la situación anómica de la vida social removiendo la certe

za en el presente, que retrotrajo la representación colectiva del orden polí

tico a la violencia productora de incertidumbre e inseguridad vivida durante 

los 12 años anteriores de los gobiernos panistas, entre 2000 y 2012, periodo 

político caracterizado como el de la transición —con el implícito de demo

crático— que está hoy desdibujado en la representación social nacional y 

olvidado en la memoria colectiva. 

La transición democrática mexicana partió de las elecciones de Estado y 

gobierno, con un nuevo partido hegemónico, y tuvo como primer objetivo 

generar certidumbre legal en los procesos electorales en el ámbito federal, 

certidumbre que fue confirmada por el cambio de gobierno en el Ejecutivo 

federal en el año 2000; esta transición resolvió los problemas de desconfian

za en las instituciones del sistema político de partidos, lo cual constituye la 

condición necesaria de la democracia electoral, pero no es suficiente para 

preservar el régimen político. 

Durante los dos gobiernos —de 2000 al 2012— no se consolidó la transi

ción de la que éstos fueron protagonistas, los gobiernos no construyeron la 

cultura institucional democrática necesaria para un cambio que debía estar 

sustentado en principios y normas que regularan las prácticas políticas de 

representación en las organizaciones sociales que son la base del régimen 
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político, pero tampoco diseñaron las reglas ni consolidaron las normas en 

las relaciones colectivas de integración y funcionamiento político de las ins

tituciones sociales. 

Ninguno de los dos gobiernos cambió las modalidades de articulación 

tradicional desarrolladas durante el pasado entre los partidos —en plural— 

y las organizaciones que se enlazaban como bases sociales de sustentación 

o clientelares, de manera permanente o temporal, en procesos electorales. 

Las organizaciones corporativas se mantuvieron con prácticas clientelares y 

patrimoniales, verticales y disciplinarias frente a la posibilidad de la gober

nanza como principio de relación política democrática de las colectividades 

con los representantes y las instituciones políticas. 

Los gobiernos de la transición no fueron capaces de instaurar una nueva 

práctica política fundada en el respeto a la legitimidad democrática en las 

organizaciones sociales de base, en el cumplimiento de la legalidad —la ex

cepción a la regla siempre es cobijada por la norma de la cultura política 

tradicional de los usos y costumbres—, en el valor moral de las conductas de 

las colectividades y en la calidad ética de las dirigencias. La transición edificó 

prácticas modernas de legalidad, certeza y transparencia en las instituciones 

electorales sobre bases de la organización social clientelar, tradicional y au

toritaria. Ésta fue la paradoja de la modernización democrática mexicana.

El conjunto de investigaciones que publicamos surgen en el regreso de lo 

incierto, en ese tiempo del cambio que condensa y retoma la historia de los 

últimos años del país, siendo las encuestas nacionales las primeras realizadas 

después del acontecimiento referido que constituye un punto de inflexión 

por ser punto de retorno. Las encuestas expresan el clima social y psicológi

co del México contemporáneo: inseguro y constantemente redefinido, y en 

su indefinición desdibuja los referentes fijos de las normas sociales y las re

glas jurídicas del derecho público y privado resguardadas por el Estado. 

El entorno social de incertidumbre produce la indefinición del orden pú

blico en las percepciones de los ciudadanos, entorno incierto en el cual la 

confianza pública y la solidaridad, tanto individual como colectiva, pierden 

sentido como conductas posibles, dando origen a una cultura de la impuni

dad en la que la sanción a las faltas que violan las leyes y quebrantan las 

normas de la moral pública no es posible y propicia una fractura en el orden 

social. En la representación colectiva la transgresión cotidiana en todos los 
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niveles de la vida va tomando carta de naturalidad, se va volviendo común y 

el futuro va abriendo los límites produciendo la creencia de que todo es po

sible y creíble. 

La desconfianza, como la condición de lo creíble, desdibuja la integridad 

de las instituciones, de las personas y de la autoridad pública que se funda 

en la solidez moral. La obediencia a la autoridad sólo es posible cuando ésta 

tiene credibilidad y la sospecha sobre su integridad y desempeño hacen 

que deje de ser un referente cotidiano de la vida social y política. En las so

ciedades la coerción sólo es legítima y eficiente sobre la cohesión colectiva.

Los 25 tomos de la colección contienen la interpretación de los especia

listas que desarrollan sus respectivas investigaciones en los siguientes te

mas: corrupción y cultura de la legalidad; cultura, lectura y deporte; derechos 

humanos, discriminación y grupos vulnerables; familia; salud; seguridad pú

blica; movilidad y transporte; pobreza; migración; género; globalización; 

niños, adolescentes y jóvenes; condición de habitabilidad de vivienda; en

vejecimiento; religión, secularización y laicidad; ciencia y tecnología; educa

ción; economía y empleo; indígenas; justicia; sociedad de la información; 

medio ambiente; federalismo; identidad y valores; y cultura política.

Para construir la investigación sobre los mexicanos vistos por sí mismos 

se llevaron a cabo 25 encuestas en todo el país, cada una aplicada a 1 200 

personas y realizadas en las propias viviendas de los encuestados, es decir, 

cara a cara, lo que hace de éstas una fuente de información cierta y segura. 

En el diseño de los cuestionarios estuvieron involucrados los investigadores 

especializados en los temas respectivos, en coordinación con el Área de In

vestigación Aplicada y Opinión del Instituto de Investigaciones Jurídicas de 

la unam, equipo que también estuvo a cargo del levantamiento en campo y 

el procesamiento estadístico de los resultados. 

Los temas de las encuestas fueron planteados y desarrollados por los 

investigadores que son especialistas reconocidos en sus respectivos cam

pos de conocimiento y cuentan con una obra académica que sustenta su 

autoridad en dichos temas. El estudio sobre las condiciones actuales de 

los 25 problemas sociales y políticos tratados en los tomos correspondien

tes brindó a los investigadores la posibilidad de condensar, en cada en

cuesta y en cada pregunta, el conocimiento adquirido a lo largo de mucho 

tiempo.
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Las encuestas fueron, para los académicos que participaron en su elabora

ción con la formulación teórica del problema, con el diseño de las preguntas 

de las encuestas y con el análisis de los resultados, la posibilidad de conocer 

qué piensan los ciudadanos respecto de los temas nacionales y cómo los pro

blematizan. En este sentido la investigación, que se basa en el conocimiento 

empírico generado por la opinión y la representación social de los encuesta

dos, brindó a los especialistas la oportunidad de ampliar el espectro cognitivo 

más allá del círculo institucional académico en el cual se habían movido du

rante años y dentro del que se había expuesto y aplicado el conocimiento de 

los 25 temas tratados en esta investigación nacional.  

Para los especialistas, la investigación fue una confrontación entre el sa

ber académico respecto de los problemas estudiados científicamente y la 

representación social que de ellos tienen los individuos que los viven todos 

los días. Para los lectores, los textos significan la posibilidad de ver la con

fluencia de las dos perspectivas y de conocer los problemas que forman los 

ejes de la vida cotidiana de la nación. 

Los temas de investigación constituyen el centro del debate de los acto

res políticos con mayor presencia pública en México. Éstos son la fuente de 

información diaria y de discusión en los medios de comunicación; en torno 

a ellos se genera la noticia y como parte de ella se informa la percepción 

que los ciudadanos tienen sobre cada uno de los problemas. 

Esta investigación planteada y desarrollada en la unam representa el es

fuerzo continuo de la institución por generar conocimiento original en torno 

a los problemas relevantes de la nación y con ello contribuir a su posible 

solución.
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PRESENTACIÓN

El principal objetivo de este estudio es conocer la percepción de la pobla-

ción sobre el aspecto que más relevancia tiene para definir la calidad de 

vida de la sociedad mexicana: la situación laboral en el contexto económico 

imperante. Para ello se realizó una encuesta nacional que, en combinación 

con indicadores sociodemográficos y laborales básicos que se generan 

desde otras fuentes estadísticas, contribuyera a ofrecer —desde esta colec-

ción impulsada por la Universidad Nacional Autónoma de México— un cua-

dro que problematice hasta qué punto la precariedad en que se desenvuelve 

el mundo del trabajo constituye uno de los principales problemas para el 

desarrollo general y la cohesión social de México en el siglo xxi.

Esta investigación se integra por seis capítulos. En el primero se presenta 

una perspectiva general del mercado laboral mexicano definiendo, para los 

lectores no familiarizados con los indicadores del empleo, las características 

clave que lo describen y sintetizando los problemas que lo aquejan.

En el segundo capítulo se abordan los resultados iniciales de la encuesta 

sobre la opinión que tiene el tejido social respecto de la marcha de la eco-

nomía nacional, la actuación del gobierno y algunas políticas impulsadas en 

los últimos años.

El tercer capítulo se refiere a la percepción referida al empleo y a las con-

diciones laborales. En especial, se analiza la opinión de los mexicanos sobre 

*Consejero Electoral, Instituto Nacional Electoral, profesor de tiempo completo, Facultad de Economía de la unam.

**Profesora, Facultad de Economía de la unam.

Ciro Murayama Rendón*

Rosa Gómez Tovar**
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sus condiciones de trabajo, las causas del desempleo, el papel de los sindi-

catos, así como la referida a las políticas del gobierno y el efecto de la re-

forma laboral de 2012.

En el cuarto se aborda un tema crucial para entender la dinámica de la 

ocupación en la economía mexicana: el fenómeno y la percepción sobre 

la informalidad, que afecta a seis de cada 10 puestos de trabajo. Puede de-

cirse que si la tasa de desempleo en México y en comparación con otros 

países es relativamente baja —en lo que va del siglo oscila entre 3.8 y 6.42 

por ciento—, esto se explica en realidad por la alta tasa de informalidad la-

boral. En nuestro caso, la falta de espacios y de oportunidades en el mer-

cado de trabajo no lleva, sin más, a la población al desempleo, sino a 

emplearse en ocupaciones informales, precarias y de baja calidad.

En el capítulo cinco nos ocupamos de un aspecto que cada vez ha cobrado 

mayor importancia en los ámbitos académicos e institucionales para tratar de 

explicar la calidad del trabajo, el capital humano, esto es, la educación y la 

formación de la fuerza de trabajo. Desde esta introducción adelantamos que 

se trata de una revisión crítica del planteamiento, no en términos de no valorar 

—menos aún tratándose de autores que son profesores universitarios, como 

es el caso— la importancia de la educación para el progreso individual y so-

cial, sino de señalar que, por más que se mejore la preparación de los traba-

jadores, el no crecimiento económico impedirá que los esfuerzos educativos 

se traduzcan por sí mismos en empleo más productivo para la economía.

El libro cierra con los hallazgos más importantes que nos dio la aplica-

ción de la encuesta, que impulsó y financió la Universidad Nacional Autó-

noma de México, para conocer los problemas más relevantes del país.

No queremos concluir esta introducción sin agradecer el apoyo del doctor 

Santos M. Ruesga, catedrático de Economía Aplicada, de la Universidad Autó-

noma de Madrid, quien es uno de los referentes en el ámbito académico ibe-

roamericano para estudiar al mercado de trabajo, en la confección del 

cuestionario que hizo posible la encuesta que da pie a la presente investigación.
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“Estamos lejos de haber entendido el hecho de que el trabajo es lo que 

volvió humana a nuestra especie, […] la especie se extinguiría mucho más 

rápido sin trabajo que sin copulación”, sentencia con precisión el historia-

dor John Womack Jr. (relevante en nuestras ciencias sociales por su clásico 

libro sobre Zapata y la Revolución mexicana) en su obra Posición estratégica 

y fuerza obrera. Historia de los movimientos obreros (fce, 2007).

Y en efecto, el trabajo sigue siendo la actividad primordial de la que de-

pende el acceso del grueso de la humanidad a la satisfacción de las necesi-

dades básicas. Es también el caso en nuestro país: cómo se trabaja, en 

dónde, cuánto tiempo, qué entorno es el que al final condiciona la calidad 

de vida de los individuos y sus familias. Sin trabajo no hay sustento, no hay 

supervivencia, no hay futuro. Por ello no deja de causar sorpresa la poca 

atención real que en los últimos lustros le hemos concedido como sociedad 

al tema del trabajo y a la erosión de la calidad del empleo en el país. Desde 

la conducción económica, la prioridad se ha mantenido en los equilibrios 

macroeconómicos nominales (inflación, tipo de cambio, tasas de interés, fi-

nanzas públicas), pero no en el empleo y en las remuneraciones de la pobla-

ción; en el discurso político se habla de empleo sólo en época de campañas 

CAPÍTULO 1

LA VITAL IMPORTANCIA 
DEL EMPLEO
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electorales e incluso la izquierda partidista se desconectó de la agenda la-

boral; el sindicalismo se vuelve cada vez más marginal; y basta ver la produc-

ción en el campo académico para reconocer que el tema del empleo recibe 

desde hace tiempo escasa atención. Quizá uno de los saldos negativos de 

nuestra transición política radique en esta pérdida de norte: en haber colo-

cado al empleo en un plano distante de las prioridades de gobiernos, de 

actores políticos y sociales, y de la reflexión de los intelectuales. Discutimos 

mucho el reparto del poder político y el acceso al mismo, pero hemos des-

cuidado lo básico: la preocupación por el trabajo como la actividad en la 

que se juega el bienestar diario de la población.

En medio de esa distracción general, el empleo se ha visto trastocado en 

estos años de cambio profundo que marcaron nuestra mudanza de siglo y 

hasta la primera década y media de la nueva centuria. Veamos algunos indi-

cadores básicos. 

En primer lugar, ha crecido la oferta de trabajo, de tal suerte que el nú-

mero de mexicanos y, sobre todo, de mexicanas que desean aportar su ener-

gía y capacidades a la generación de riqueza en el país se amplió a ritmo 

veloz (la población económicamente activa aumentó en un tercio en lo que 

va del siglo xxi). De los 87 millones de personas de 15 años y más que hay en 

México, 52 millones tienen trabajo o lo buscan: nunca en la historia nacional 

habíamos tenido tanta gente que quisiera trabajar. La tasa de participación 

(personas que trabajan o desean trabajar sobre el total de la población en 

edad de trabajar) es de 59 por ciento. Hace tres décadas, era de 51 por ciento. 

De esta manera, México se asemeja a los países desarrollados en lo que se 

refiere a la disposición relativa de la población de sumarse al mercado de 

trabajo. Lo espectacular del incremento se debe no sólo a la dinámica 

demográfica (que sin duda ha contribuido porque casi dos terceras partes del 

incremento poblacional se concentran en personas en edad de trabajar), sino 

a las decisiones de las mujeres: si al inicio de la década de los años setenta 

sólo buscaban incorporarse a la ocupación tres de cada 10 mujeres, ya eran 

37 por ciento al comenzar el siglo, y hoy en día lo hace 42.5 por ciento. La 

mujer ha abandonado el rol tradicional como trabajadora en su hogar y se ha 

incorporado al empleo pero, como veremos, lo hace a uno más precario.

Como muestra el cuadro 1.1, en el primer trimestre de 2015, la Encuesta 

Nacional de Ocupación y Empleo (enoe), que levanta el Instituto Nacional 
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de Estadística y Geografía (inegi), indica que en el país hay 49.8 millones de 

ocupados. De ellos, 33.9 millones son subordinados (68 por ciento), quie-

nes laboran para un patrón. Pero de ellos, sólo 53 por ciento cuenta con un 

contrato escrito. La inseguridad en el empleo es más acusada para las mu-

jeres: 52.8 por ciento de ellas no tiene contrato escrito. Algo similar ocurre 

con el acceso a las instituciones de salud, que la ley garantiza a todos los 

trabajadores pero que lejos está de la realidad: sólo 54 por ciento de quie-

nes prestan sus servicios laborales a un empleador cuenta con algún tipo de 

seguridad social. La precariedad laboral traducida en carencia de los dere-

chos asociados al trabajo no sólo se limita a los trabajadores subordinados: 

para junio de este año, el imss tenía registrados a 17 millones y medio de 

trabajadores cotizantes, apenas una tercera parte del total de ocupados en 

el país.

Cuadro 1.1

IndIcadores estratégIcos de ocupacIón y empleo 2005-2015
(personas)

IndIcador 2005 2015
VarIacIón 
2005-2015

(%)

VarIacIón 
respecto a la 

poblacIón total
(%)

Población total 106 701 738 120 527 797 12.96 100.0

Población en edad de 
trabajar (15 años y más)

43 631 501 87 883 549 101.42 782.7

Población económicamente 
activa

43 099 847 52 007 842 20.67 159.5

Población ocupada 41 441 076 49 806 064 20.19 155.8

Población desocupada 1 658 771 2 201 778 32.74 252.6

Trabajadores subordinados y 
remunerados

26 775 337 33 897 283 26.60 205.3

Asalariados 24 483 582 31 870 130 30.17 232.8

Empleo en sector informal 11 603 501 13 512 839 16.45 127.0

Empleo informal 24 491 676 28 694 655 17.16 132.4

Fuente: elaboración propia con base en Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (2015).
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En lo que se refiere a las remuneraciones, 21 millones de trabajadores 

subordinados ganan hasta tres salarios mínimos. Así, seis de cada 10 ocupa-

dos llevan a su casa, al día, hasta 210 pesos. Pero 6 657 000 trabajadores 

apenas reúnen un salario mínimo (algo más de 70 pesos, lo que implica que 

si su familia es de tamaño promedio, de 4.5 habitantes, el ingreso per cápita 

se encuentra por debajo del dólar al día que se suele usar como referencia 

internacional para catalogar al individuo en una situación de pobreza ex-

trema). Una vez más, el panorama es más sombrío para la mujer trabajadora: 

64 de cada 100 mujeres no ganan más de tres salarios mínimos. 

Sólo 7.5 por ciento de los trabajadores subordinados gana cinco o más 

salarios mínimos. Puede afirmarse, así, que apenas uno de cada ocho traba-

jadores percibe arriba de 20 dólares diarios.

El inegi estima que el salario promedio por hora en México es de 32 pe-

sos. Dada la estructura salarial comentada en el párrafo anterior —a partir 

de datos de la misma fuente—, esto implica que hay un segmento que gana 

muy por arriba del salario medio. De esta manera, las retribuciones al tra-

bajo se encuentran muy polarizadas, por lo que el mercado de trabajo con-

tribuye a que nuestro país se haga más desigual, en vez de que gracias a la 

ocupación se forje una nación más equitativa. Con todo, el rezago frente a 

otras economías es inocultable: en Estados Unidos el salario promedio es 

de 24.9 dólares la hora y en Francia de 23.5 euros.

La expansión de la oferta de trabajo en México, desde hace años, rebasó 

las capacidades de generación de empleo. De ahí que tengamos como re-

sultado la caída en los salarios, la disparidad en las remuneraciones, la ex-

pansión de la informalidad y del trabajo precario, así como de la emigración. 

Tal era el panorama aun antes de que estallara la más severa crisis de la 

economía mundial desde 1929, y no hay un solo indicador que arroje seña-

les venturosas sobre la situación del trabajo en nuestro país.

Esta fotografía de la realidad laboral mexicana no puede explicarse sin 

analizar cómo se ha desenvuelto la economía nacional en su conjunto: el re-

zago en creación de empleo formal se debe a la disminución del ritmo de 

crecimiento económico y a la contracción de la inversión productiva. Será ne-

cesario retomar tasas de expansión de la actividad cercanas a 6 por ciento 

para no acrecentar más el déficit de empleo. La industria, donde trabaja sólo 

24.6 por ciento de los ocupados, perdió su capacidad de generar empleo, en 
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parte porque es el sector con mayor cambio tecnológico y también porque los 

bienes industriales se empezaron a importar. Sin políticas de fomento a la ac-

tividad industrial no será factible remontar la incapacidad para generar trabajo 

asalariado productivo. En el sector servicios se ubica 61.8 por ciento de los 

trabajadores, pero se trata con frecuencia de ocupaciones de muy baja pro-

ductividad —como el comercio al pormenor y el grueso de la informalidad— 

que no contribuyen a que la economía recupere su capacidad de crecer.

Es necesario alinear las estrategias de crecimiento económico en términos 

de su capacidad para crear ocupación. Por décadas se acumuló un descuido 

generalizado sobre el empleo, que dejó de ser comprendido como la actividad 

más relevante de cualquier sociedad humana. En el esfuerzo intelectual, que es 

necesario realizar para ver salida a la crisis en curso, habrá que empezar por 

colocar al empleo en su lugar de importancia: esa que nos recuerda Womack.

Resulta indispensable considerar que México ha sido, históricamente, un 

territorio en el que han tenido lugar relaciones sociales que reproducen la 

desigualdad (Tello, 2010), y si bien en las últimas dos décadas se han conso-

lidado políticas de combate a la pobreza, sus resultados dejan que desear, 

pero han escaseado políticas de Estado para reducir genuinamente la des-

igualdad. Entre ellas, habría que ubicar a las políticas fiscales para alcanzar 

mayor recaudación —México tiene una capacidad de cobrar impuestos que 

ronda apenas una décima parte del producto anual— y, por tanto, una ma-

yor inversión en infraestructura que detone el crecimiento y la generación 

de empleo, pero también de forma destacada la política salarial. 

El empleo es uno de los factores más importantes para el proceso de 

desarrollo y equidad de una sociedad, ya que es la fuente de ingresos más 

importante de una familia, y sin éste el acceso a los bienes necesarios para 

subsistir queda limitado a la provisión de los mismos por otro agente eco-

nómico, es decir, la ayuda asistencial. Es así que, dependiendo de la calidad 

del empleo y del salario, puedan mejorar los niveles de desarrollo del país, 

además de aminorar los efectos nocivos de la desigualdad. Las políticas la-

borales y económicas influyen en la distribución inicial del ingreso y, aun 

cuando existen políticas de tipo redistributivo, esta condición inicial no se 

puede modificar de manera drástica (Stiglitz, 2012). Vayamos pues a conocer 

el panorama del empleo sin dejar de advertir que es inseparable de la mar-

cha de la economía.
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poblacIón actIVa

La población económicamente activa (pea), la cual se define en la Encuesta 

Nacional de Ocupación y Empleo como la población mayor de 15 años, se 

ha incrementado de forma constante en los últimos nueve años; en el primer 

trimestre de 2005 permanecían en este rango 43 099 847 personas, mientras 

que en el primer trimestre de 2015 el país contaba con 8 907 995 personas 

más en esta categoría, es decir, casi un millón de personas se han incorpo-

rado a la pea cada año, en los últimos 10 años. Esto implica que la pea tuvo 

un crecimiento, en este periodo, de 20.6 por ciento. Si se compara este 

crecimiento con el de la población total, la cual creció en 12.9 por ciento, se 

puede observar que la gente que se incorpora al mercado de trabajo ha 

crecido con mayor velocidad que la población total (véase la gráfica 1.1)

GráfiCa 1.1

ÍndIces de poblacIón total y pea
(2005: I  =100)

Población total                  PEA

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

125.0

120.0

115.0

110.0

105.0

100.0

Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (2015).

Esta aceleración en el crecimiento de la población trabajadora está ínti-

mamente relacionada con el fenómeno poblacional conocido como bono 

demográfico, el cual es una situación que se ha observado en economías en 

las que se presenta, primero, una disminución de las tasas de mortalidad 
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general y, posteriormente, de las tasas de fecundidad, de tal suerte que los 

cohortes generacionales más numerosos no son los niños, sino los jóvenes y 

jóvenes adultos, precisamente quienes alcanzan la edad de trabajar. Esto se 

mide a través de la relación de dependencia poblacional, es decir, la división 

entre la población que está en edad de trabajar y la que no lo está. Esto per-

mite conocer qué porcentaje de la población está en edad de generar un 

ingreso respecto de quienes son dependientes. En México, se observa que 

en los años noventa por cada 100 personas que trabajaban se encontraban 

73 inactivas; para 2005 esta relación mejoró hasta tener sólo 60 personas in-

activas; mientras que en 2014 por cada 100 personas activas había 53 en edad 

no productiva. En la gráfica 1.2 se observa cómo los grupos constituidos por 

jóvenes y jóvenes adultos son más numerosos que en los años noventa, 

mientras que disminuye el número de niños de cero a cinco años. En suma, 

nuestro país goza de una oportunidad única en su historia para aprovechar 

este recurso potencial de capital humano con el que podría realizar activida-

des productivas y generar los activos necesarios para afrontar el proceso de 

envejecimiento que necesariamente conllevan las bajas tasas de natalidad y 

de mortalidad asociadas con las características demográficas del país.

GráfiCa 1.2

dInámIca poblacIonal en méxIco 1990 y 2014
(mIllones de personas)

Millones

 –8 –6 –4 –2 0 2 4 6 8 

105-109
100-104
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70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14

5-9
0-4

Mujeres 2014

Hombres 2014

Mujeres 1990

Hombres 1990

Fuente: elaboración propia con base en Consejo Nacional de Población (2014).
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poblacIón ocupada

La población ocupada representa 95.2 por ciento de la población en edad 

de trabajar, la cual es menor en 1.2 puntos porcentuales comparada con 

2005, es decir, hay mayor porcentaje de personas desocupadas. Utilizando 

datos de la Encuesta Nacional de Empleo Urbano, en 1991 este porcentaje 

era 97.9 por ciento, mucho más alto que los valores que han persistido en el 

país en los últimos cinco años. 

Cuadro 1.2

pea y poblacIón ocupada
(mIles de personas)

año
PEA poblacIón ocupada

(a) (b) (b/a) %

2005 43 632 42 079 96.4

2006 44 983 43 378 96.4

2007 45 905 44 231 96.4

2008 46 769 44 944 96.1

2009 48 018 45 435 94.6

2010 48 718 46 122 94.7

2011 49 722 47 139 94.8

2012 51 229 48 707 95.1

2013 51 787 49 227 95.1

2014 51 924 49 415 95.2

Fuente: elaboración propia con base Infolaboral, inegi (2015).

En un primer momento, se solicitó a los encuestados que informaran so-

bre su situación laboral actual. De la muestra total, 39.1 por ciento tiene un 

empleo —y de éste, 22.1 por ciento se encuentra en su primer trabajo— y 

6.8 por ciento se encuentra desempleado, esto significa que 491 personas 

de la muestra se encuentran en esta situación. Así, 15.8 por ciento de los 

encuestados son estudiantes y 5.6 por ciento, jubilados. Un alto porcentaje 

de las mujeres en la muestra es ama de casa (60.7 por ciento), lo cual tiene 

como consecuencia que 31.6 por ciento de los encuestados aparezca con 

esta actividad (véase la gráfica 1.3).
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GráfiCa 1.3

sItuacIón laboral
(porcentajes)

 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 

Otras situaciones

Ama de casa

Estudiante

Desempleado

Jubilado o 
pensionista

Tiene empleo, 
pero no trabaja 

actualmente

Trabaja

Mujer

Hombre

Total de casos

0.7
1.3
1.0

60.7

31.6
0.1

13.7
18.1

15.8

2.4

6.8
11.6

3.0
8.5

5.6

1.2
2.6

1.9

18.2
57.8

37.2

Fuente: Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de 
Investigación Aplicada y Opinión, Instituto de Investigaciones Jurídicas, unam. Pregunta 25 de la 
Encuesta Nacional de Economía y Empleo.

Actualmente, 67.8 por ciento de la población ocupada total forma parte 

del trabajo subordinado, lo cual se ha elevado en tres puntos porcentuales 

desde 2005 debido a que tanto el trabajo no remunerado y el de cuenta 

propia han disminuido en el mismo periodo, el primero en 30 por ciento de 

la proporción que representaba en la población ocupada y el segundo en 6 

por ciento. Éste es un indicador que demuestra que, pese a los cambios 

experimentados por el tejido productivo de México en los últimos años, no 

sólo prevalece, sino que crecen las clásicas relaciones laborales del capita-

lismo, es decir, la venta de fuerza de trabajo a cambio de un pago.

El porcentaje de empleadores entre el total de ocupados disminuyó me-

dio punto porcentual en una década, mostrando además una tendencia 
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poco estable. Esto se puede explicar por los ciclos económicos que experi-

menta nuestra economía, donde la permanencia en el mercado de los diver-

sos proyectos de inversión depende en gran medida de los de rendimientos 

obtenidos y por ende del desempeño de la economía.

Por otro lado, y tomando en cuenta que 68 por ciento de la población 

ocupada son subordinados y que 4.2 por ciento son empleadores, siete de 

cada 10 trabajadores en México participan en una relación típicamente ca-

pitalista. Lo anterior, por sí solo, bastaría para subrayar la importancia de las 

relaciones de trabajo para determinar la calidad de vida de la población. 

Así, la agenda de los salarios y de los derechos asociados al trabajo de-

muestra su vigencia estructural, más allá de las modas ideológicas del pos-

modernismo que niegan la centralidad del trabajo, y de la calidad del 

trabajo, para definir el bienestar real de la sociedad.

Cuadro 1.3

posIcIón de la poblacIón ocupada en méxIco 2005-2014
(porcentajes)

año empleadores

trabajadores subordInados y 
remunerados trabajadores 

por cuenta 
propIa

trabajadores 
no 

remuneradostotal asalarIados
con 

percepcIones 
no salarIales

2005 4.7 64.4 59.0 5.4 23.7 7.2

2006 4.9 65.3 60.1 5.1 23.1 6.7

2007 5.1 65.6 60.7 4.9 22.7 6.7

2008 4.7 66.4 61.6 4.8 22.3 6.5

2009 4.4 65.7 61.1 4.6 23.4 6.5

2010 4.5 66.6 62.1 4.5 22.4 6.5

2011 4.8 66.3 62.0 4.4 22.7 6.2

2012 4.6 67.0 62.7 4.3 22.3 6.1

2013 4.5 67.1 62.8 4.2 22.7 5.8

2014 4.2 67.8 63.7 4.1 22.4 5.5

Fuente: elaboración propia con base en Infolaboral, inegi (2015).

Por sector económico, en la gráfica 1.4 se muestra que el sector terciario, 

es decir, las actividades relacionadas con el comercio y todo tipo de servi-

cios, representa 61.3 por ciento de la ocupación total, proporción que au-
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mentó de 58.7 al valor mencionado en 10 años. En lo que toca al sector 

secundario, que representa las actividades de la industria, éste absorbe 24.3 

por ciento del empleo; el sector primario por su parte genera 13.8 de las 

ocupaciones en la economía mexicana. 

Ambos sectores, el primario y secundario, redujeron su participación en 

el total, a favor del sector terciario. Este proceso de terciarización del em-

pleo en la economía es reflejo de la estructura productiva del país, y un 

proceso que la mayoría de las economías han experimentado a partir de la 

revolución informática de las dos últimas décadas del siglo xx.

Esta distribución del empleo por sectores productivos tiene relación con la 

propia distribución de la generación sectorial de la riqueza, aunque con algu-

nos matices relevantes. Por un lado, a mayor concentración de ocupados mayor 

generación de producto, pero resalta el hecho de que el sector primario contri-

buye con 3.2 por ciento del producto interno bruto, el secundario con 33.9 por 

ciento y el terciario con 62.9 por ciento (datos de la cepalStat). Como se ve en 

la gráfica 1.4, hay un porcentaje significativamente más alto de ocupación que 

de pib en el sector primario, lo que indica que en el sector agropecuario los 

trabajadores son de baja productividad. Se acerca la proporción de ocupados 

y de generación de producto respecto del total en el sector de servicios, y des-

taca que la industria, que ocupa a sólo uno de cada cuatro trabajadores, produce 

un tercio del valor agregado, muestra inequívoca de que es en las actividades 

de transformación donde se alcanza la mayor productividad del trabajo.

GráfiCa 1.4

poblacIón ocupada por sector económIco 2005 y 2014
(porcentajes)

Primario

Secundario

Terciario

No especificado

2005 2014
0.8

14.7

25.9
58.7

0.6

13.8

24.3
61.3

Fuente: elaboración propia con base en Infolaboral, inegi (2015).
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Un efecto de la terciarización de la economía es el cambio aparejado en 

el tipo de unidades económicas que generan empleo. En el caso de México, 

39.3 por ciento de los empleos está concentrado en micronegocios, mien-

tras que 14.8 por ciento se encuentra en los pequeños establecimientos y 

13.8 por ciento en el ámbito agropecuario (véase la gráfica 1.5). Es decir, 57.9 

por ciento de los empleos se encuentra en unidades económicas en las que 

una de sus principales características es la baja productividad, mientras 

que cerca de 19 por ciento del empleo se encuentra en las medianas y gran-

des empresas, las que típicamente generan empleos de mejores condicio-

nes y con mayores encadenamientos productivos en la economía. Esto 

también puede ser indicador del escaso ritmo de avance de la productivi-

dad, pues suelen ser las grandes empresas las que realizan las mayores inver-

siones en tecnología e innovación.

GráfiCa 1.5

poblacIón ocupada por tIpo de unIdad económIca 2005 y 2014
(porcentajes)

 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 
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Fuente: elaboración propia con base en Infolaboral, inegi (2015).
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Otra consecuencia importante del gran porcentaje de empleos en micro 

y pequeña empresa es el nivel de salarios que impera en el mercado laboral 

mexicano. Como se puede observar en la gráfica 1.5, en 2014 casi 60 por 

ciento de los empleos recibían como remuneración hasta tres salarios míni-

mos, es decir, se encontraban por debajo de un ingreso mensual de 6 056 

pesos; 14.5 por ciento recibía entre 6 056 pesos y 10 093 pesos mensuales y 

sólo 6.6 por ciento percibía más de esta cantidad. Por otro lado, 7.4 por 

ciento de la población ocupada no tiene una contraprestación monetaria 

por el trabajo que desempeña.

Cabe destacar que, en términos comparativos con 2005, la situación res-

pecto a percepciones salariales se deterioró; la proporción de personas 

ocupadas con bajos ingresos aumentó y aquellos que recibían mayores in-

gresos disminuyeron. 

Dicha situación es preocupante ya que significa que las condiciones del 

mercado laboral, antes que mejorar, se ven deterioradas, y esto sin conside-

rar la pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo. Entre 1991 y 2013 el 

valor del salario mínimo real se redujo en 30 por ciento (Moreno-Brid y Ga-

rry, 2014), entonces se tuvo mayor proporción de personas que percibían 

tres veces el salario mínimo, el cual se ha deteriorado de forma constante en 

los últimos 22 años.

El crecimiento económico, aún bajo, beneficia de diferentes formas a 

los factores productivos del país; un ejemplo claro de esto se refleja en los 

salarios reales. El incremento de productividad que conlleva mayor producto 

económico en el caso de México no ha tenido como resultado el aumento 

de los salarios reales, y de hecho éstos han disminuido (Moreno-Brid et al., 

2014: 90). Si la productividad promedio crece y los salarios promedio no, eso 

necesariamente se traduce en una mayor tasa de ganancia del capital, por 

lo que puede decirse que la dinámica económica de México a lo largo de las 

últimas tres décadas ha contribuido a la desigualdad en la retribución a los 

factores productivos, en detrimento del trabajo, tal como ha ocurrido en 

otras naciones en este mismo periodo de tiempo (Piketty, 2014).
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GráfiCa 1.6

poblacIón ocupada según salarIos mÍnImos percIbIdos en 2005 y 2014
(porcentajes)

 2005 2014
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Fuente: elaboración propia con base en Infolaboral, inegi (2015).

Otro indicador de suma relevancia de la capacidad de compra del in-

greso laboral es el índice de la tendencia de la pobreza laboral que realiza 

el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Co-

neval), que mide el porcentaje de la población que no puede adquirir la 

canasta básica con su ingreso laboral. El cuadro 1.4 muestra la evolución de 

este valor durante el primer trimestre de cada año, en el periodo 2005-

2015, la cual ha empeorado con el paso de los años como resultado de la 

creciente proporción de población ocupada que recibe bajos ingresos, au-

nado a los incrementos en los precios de los bienes que contiene la canasta 

básica y que no son compensados con aumentos en el salario mínimo. Este 

índice, aunque no puede medir la pobreza de un hogar por sí solo, es un 

indicativo fiel y más frecuente en la evolución de la misma. Entre 2012 y 

2014, el porcentaje de población pobre subió de 53.3 millones de personas 

a 55.3, lo que implica 2 millones de personas más que se encuentran en si-

tuación de pobreza.
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Cuadro 1.4

ÍndIce de la tendencIa de la pobreza laboral en 2005-2015
(prImer trImestre)

año nacIonal urbano rural

2005 0.852 0.800 0.975

2006 0.855 0.804 0.976

2007 0.890 0.847 0.992

2008 0.858 0.825 0.937

2009 0.965 0.962 0.973

2010 1.000 1.000 1.000

2011 1.020 1.028 1.003

2012 1.052 1.079 0.986

2013 1.093 1.121 1.026

2014 1.131 1.168 1.042

2015 1.141 1.192 1.018

Fuente: Coneval (2015).

La población encuestada percibe que gana muy poco, tal como lo indica 

la gráfica 1.7; tres cuartas partes de la población ocupada reciben hasta 

6 056 pesos al mes —tres salarios mínimos—. Recordemos que, según la 

información proporcionada por la enoe, menos de 60 por ciento se encon-

traba en esta condición. Esto es el reflejo más importante de la precariza-

ción del empleo en México, ya que tenemos un gran cúmulo de personas 

que se encuentran en condiciones de supervivencia con lo que reciben de 

su trabajo, mientras sólo 3.7 por ciento de la muestra recibe mensualmente 

una cantidad por arriba de cinco salarios mínimos que, de la misma forma, 

resulta muy pequeña en términos de las necesidades que se deben cubrir 

en una familia.
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GráfiCa 1.7

poblacIón ocupada según salarIos mÍnImos percIbIdos
(porcentajes)

Hasta 3 salarios 
mínimos
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60.0

50.0
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0.0

74.0

De 3 a 5 salarios 
mínimos

No sabeMás de 5 salarios 
mínimos

No contestó

6.8
3.7

5.4

10.1

Fuente: Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de Investi-
gación Aplicada y Opinión, Instituto de Investigaciones Jurídicas, unam. Pregunta 13 sociodemográ-
fica de la Encuesta Nacional de Economía y Empleo.

Por otro lado, aun cuando el porcentaje de analfabetismo de la población 

total ha disminuido de manera constante en los últimos sesenta años —pasó 

de 42.6 por ciento en 1950 a 6.9 por ciento en 2010—, gran número de mexi-

canos (alrededor de 8.8 millones) no sabe leer ni escribir o, en su defecto, no 

terminaron la educación básica primaria que permitiría tener estas dos capa-

cidades (Narro y Moctezuma, 2006). Como consecuencia natural, la educa-

ción de la mano de obra en México es un reflejo de dicha condición: 33 por 

ciento de las personas con empleo tiene como máximo el nivel primaria (casi 

la mitad de ellos no la terminaron). Otra tercera parte de la población ocu-

pada tiene educación secundaria la cual, incluso hoy en día, ya no significa la 

culminación de la enseñanza obligatoria, que ya considera el bachillerato. 

Por último, 32.8 por ciento de los empleados tienen como nivel máximo de 

estudios la educación media y la superior (véase la gráfica 1.8).
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GráfiCa 1.8

poblacIón ocupada según nIVel de InstruccIón en 2005 y 2014
(porcentajes)
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Fuente: elaboración propia con base en Infolaboral, inegi (2015).

Otro indicador importante de las condiciones laborales es la duración de 

la jornada de trabajo. La Ley Federal del Trabajo (lft) establece que la jor-

nada máxima de trabajo será de ocho horas diarias y que podrá extenderse 

por seis días de la semana. Esto quiere decir que el límite permitido por ley 

son 48 horas a la semana, aún así el marco normativo permite horas de tra-

bajo extra a esta jornada máxima, mientras sean pagadas a los trabajadores 

en 100 por ciento extra si son menos de nueve horas extras a la semana, y en 

200 por ciento si son más. 

De esta manera, 45.7 por ciento de la población se encuentra dentro del 

rango permitido por la normatividad, sin tener que pagar horas adicionales, 

mientras que poco menos de la tercera parte de la población ocupada tra-

baja horas extras. Si se comparan estos porcentajes con la situación de 2005, 

se observa que actualmente hay más personas trabajando la jornada máxima 

y por encima de ese límite (véase la gráfica 1.9). 
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GráfiCa 1.9

duracIón de la jornada de trabajo en 2005 y 2014
(porcentajes)
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Fuente: elaboración propia con base en Infolaboral, inegi (2015).

En ese sentido, diversos autores han indicado que, después de cierto 

número de horas trabajadas, la relación entre una hora extra trabajada y la 

productividad es inversa (The Economist, 2013 y 2014); es decir, extender 

demasiado las jornadas de trabajo puede reducir la cantidad de trabajo rea-

lizado. 

De acuerdo con la ocde (2015), trabajar más de 50 horas a la semana 

puede repercutir en la salud, incrementar riesgos de trabajo y aumentar el 

estrés en los trabajadores. En esa situación se encuentra en promedio 13 

por ciento de los ocupados en países pertenecientes a dicha organización. 

Según estos datos, en México tres personas de cada 10 trabajan más de 50 

horas a la semana, sólo por debajo de Turquía, donde 40 por ciento de los 

trabajadores se encuentran en esta situación.

Por tal motivo se preguntó en el cuestionario el número de horas que 

acordaron trabajar en la semana. La mitad de los trabajadores laboran jorna-
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das apegadas a lo establecido en la legislación aplicable y a lo establecido de 

antemano con su empleador, mientras que 15 por ciento pactó jornadas 

demasiado largas (véase la gráfica 1.10). Sin embargo, al consultar sobre el 

número de horas realmente trabajadas, se observa que la proporción de 

empleados que laboran más de 48 horas a la semana se incrementa a 28 por 

ciento, magnitud similar a lo reportado por la ocde.

GráfiCa 1.10

Horas acordadas en el contrato de trabajo 
y Horas efectIVamente laboradas

(porcentajes)

Menos de 15 horas

60.0

50.0

40.0

30.0

20.0
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0.0

17.6

1.3

De 15 a 34 horas Más de 48 horasDe 35 a 48 horas

Horas 
acordadas

Horas que 
realmente 
trabajo

10.0
12.9

50.1 49.5

15.1

28.1

Fuente: Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de Investi-
gación Aplicada y Opinión, Instituto de Investigaciones Jurídicas, unam. Pregunta 38 de la Encuesta 
Nacional de Economía y Empleo.

Por otro lado, se indagó si dichas horas extras fueron pagadas por los 

empleadores. La gráfica 1.11 señala que dos quintas partes de los encuesta-

dos refirieron que reciben el pago por el trabajo adicional realizado, mien-

tras que 30 por ciento no recibe ningún tipo de compensación ya que, en 

7 por ciento de los casos, esto se salda con menos horas de trabajo, poste-

riormente.
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GráfiCa 1.11

usted me Ha dIcHo que Ha trabajado más Horas de las normales 
durante la últIma semana, ¿podrÍa decIrme sI le Han pagado 

esas Horas adIcIonales?

45.0
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0.0
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NSNo, pero las 
compensa con menos 
horas posteriormente

La empresa
es suya o es 

independiente

No NCSí

30.7

7.0

9.4

0.8

10.8

Fuente: Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de Investi-
gación Aplicada y Opinión, Instituto de Investigaciones Jurídicas, unam. Pregunta 40 de la Encuesta 
Nacional de Economía y Empleo.

Finalmente se consultó sobre el trabajo durante el fin de semana: 21.3 

por ciento no trabajó ningún sábado, mientras que 58.5 por ciento no tra-

bajó los domingos. Tres cuartas partes de las personas han trabajado al me-

nos un sábado al mes, mientras que cuatro personas de cada 10 han 

trabajado algún domingo del mes (véase la gráfica 1.12).

Por otro lado, en la gráfica 1.13 se muestra el personal ocupado que tiene 

acceso a instituciones de salud, por esto entendemos que, en caso de enfer-

medad o accidente, esta población está cubierta por parte de su trabajo 

para poder acudir a dichas instituciones y recibir el servicio. En 2014, 62.8 por 

ciento de la población no tenía acceso a este tipo de prestación; esta rela-

ción ha disminuido respecto al porcentaje de cobertura que prevalecía en 

2005 en 0.8 puntos porcentuales. Esta situación es preocupante, aunque es 

un reflejo de los porcentajes de cobertura de salud en la población total.
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GráfiCa 1.12

en el últImo mes, ¿cuántos sábados y domIngos trabajó?

NSDos o másUnoNinguno
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0.0
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Domingo

NC

21.3

58.5

11.0
14.0

63.2

29.3

0.2 0.0 1.3 1.2

Fuente: Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de Investi-
gación Aplicada y Opinión, Instituto de Investigaciones Jurídicas, unam. Pregunta 41 de la Encuesta 
Nacional de Economía y Empleo.

GráfiCa 1.13

poblacIón ocupada con acceso a InstItucIones de salud, 
proporcIonado por su trabajo

Con acceso
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Fuente: elaboración propia con base en Infolaboral, inegi (2015).
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Otro indicador de la situación del empleo se estudia la llamada subocupa-

ción, que se refiere a personas que actualmente se encuentran trabajando, 

pero que tienen la necesidad y disponibilidad de ofrecer más horas de trabajo 

de las que se encuentran empleadas. Como lo muestra la gráfica 1.14, en esta 

condición se encuentran mínimo cuatro millones de personas, de las cuales 

al menos 11 por ciento permanece en la búsqueda de un trabajo distinto del 

que tiene.

GráfiCa 1.14

subocupacIón por condIcIón de búsqueda de trabajo adIcIonal
(mIllones y porcentajes)

Sin búsqueda de trabajo adicional  Con búsqueda de trabajo adicional
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Fuente: elaboración propia con base en Infolaboral, inegi (2015).

empleo formal e Informal

Un indicador sin el cual no puede entenderse el panorama laboral de la 

economía mexicana se refiere a la informalidad. Algunas características de 

los empleos formales tienen que ver con la existencia de un contrato escrito, 

jornada laboral estable, permanencia en el empleo, acceso a servicios de 

salud y a la seguridad social, entre otros. En el cuadro 1.5 se muestra el nú-
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mero de asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (imss): 16.7 

millones de personas se encontraban inscritas para 2014 en este esquema 

de aseguramiento. Esto implica que contaban con al menos tres de las ca-

racterísticas que se mencionan anteriormente: acceso a seguridad social, a 

servicios de salud y que tenían un contrato de trabajo vigente. Entonces 

85.8 por ciento contaba con un contrato permanente y 14.2 por ciento se 

encontraba bajo una modalidad de contrato de tipo eventual.

Llama la atención la dinámica del tipo de contratación de los afiliados al 

imss, pues, mientras el total creció en una década 29.4 por ciento, los traba-

jadores permanentes aumentaron 24.2 por ciento, y los eventuales lo hicie-

ron 72.7 por ciento, lo que es una muestra inequívoca de que la eventualidad 

va ganando terreno en los contratos que se ofrecen a los asalariados en el 

sector privado de la economía mexicana.

Cuadro 1.5

personal asegurado por el Imss

año
IMSS % de la poblacIón 

ocupadatotal permanentes eVentuales

2005 12 965 789 11 590 524 1 375 265 27.5

2006 13 573 677 12 037 442 1 536 235 27.7

2007 14 144 576 12 510 526 1 634 050 28.3

2008 14 435 576 12 750 240 1 685 336 28.4

2009 13 994 127 12 317 080 1 677 047 27.1

2010 14 524 448 12 640 250 1 884 198 27.4

2011 15 153 643 13 101 612 2 052 031 27.8

2012 15 856 137 13 637 937 2 218 200 28.0

2013 16 409 302 14 123 077 2 286 225 28.7

2014 16 775 344 14 400 902 2 374 442 29.1

Fuente: elaboración propia con base en Presidencia de la República (2014).

La contraparte del empleo formal es la informalidad, uno de los proble-

mas más serios del mercado de trabajo en México. Esta situación es una 

consecuencia de la estructura dual de la economía laboral, donde se tiene 

un sector en el que los trabajadores cuentan con prestaciones y empleos 
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mejor pagados asociados a ocupaciones con alta productividad; mientras 

existe otro tipo de ocupaciones donde los trabajadores reciben salarios ba-

jos, no tienen acceso a la seguridad social y típicamente trabajan en secto-

res con baja productividad. 

Siguiendo el enfoque estructuralista de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (cepal), la segmentación de los mercados de 

trabajo en diferentes subsectores con condiciones laborales distintas es re-

sultado de la heterogeneidad de las economías latinoamericanas, y dichas 

diferencias inciden en los niveles de productividad, remuneraciones y condi-

ciones de trabajo, influyendo así en la característica desigualdad del ingreso 

en la región (Bensusán, 2013). 

Para medir la informalidad, siguiendo la metodología de la Organización 

Internacional del Trabajo (oit), se deben considerar dos dimensiones: la del 

tipo o clasificación de unidades económicas y la perspectiva laboral. En el 

primer caso, se puede considerar que un establecimiento es informal si 

opera a través de recursos de un hogar y no tiene registros contables bási-

cos. Toda persona que trabaje en unidades económicas de este tipo será 

considerada como trabajador del sector informal. 

La dimensión laboral califica a los empleos informales como aquellos en 

los que no cuentan con el amparo legal, sin importar que los establecimientos 

para los que prestan su fuerza de trabajo se consideren unidades formales.

Para la medición del empleo informal se utiliza en la actualidad la matriz de 

Hussmanns —adoptada tardíamente en México, pues si bien en el ámbito 

internacional se reconoció desde inicio de siglo, en nuestro país los datos de 

informalidad laboral que ofrece el inegi no utilizaron dicha matriz sino hasta 

2012—, la cual desagrega el total de ocupaciones entre formales e informales, 

distinguiendo entre sectores, unidades económicas y condiciones de trabajo.

En el caso de México, en el cuadro 1.6 se puede observar la desagrega-

ción entre ocupaciones formales e informales que conforman el mercado la-

boral. Si sólo se considera el empleo que conforma el sector informal, se 

podría pensar que 14.18 millones de personas, es decir, 28.6 por ciento del 

empleo en la economía, es informal. Sin embargo, gracias a la metodología 

de la matriz de Hussmanns, se sabe que 15.1 millones de empleos en otros 

sectores distintos del informal son ocupaciones no formales, por lo que el 

mercado laboral informal representa 59.1 por ciento de la población ocupada.
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Cuadro 1.6
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desocupacIón

Por último, aunque no menos importante, se estudia la situación de la po-

blación desocupada abierta en el país. La gráfica 1.15 muestra que la tasa de 

desocupación (el porcentaje de la población económicamente activa que 

no tiene trabajo, desea estar ocupada y busca un empleo) entre 2005 y 2014 

pasó de 3.6 a 4.9 por ciento, lo cual significó un aumento de 956 277 perso-

nas en el desempleo, ya que en 2005 había en promedio 1 552 365 personas 

desempleadas, mientras que en 2014 se encontraban desocupadas 2 508 642 

personas.

GráfiCa 1.15

méxIco: tasa de desocupacIón, InformalIdad
y crecImIento económIco en 2005-2014

(porcentajes)
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Fuente: elaboración propia con base en Infolaboral y Sistema de Cuentas Nacionales de México, 
inegi (2015).

Este crecimiento de la desocupación está relacionado directamente con 

el desempeño de la economía. En los momentos en los que el crecimiento 

del pib es más alto, se ve una reducción de la tasa de desocupación, mien-
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tras que, cuando la economía se encuentra en una recesión o en una fase de 

crecimiento menos acelerada, el desempleo aumenta. La relación antes 

descrita se conoce como Ley de Okun, la cual establece que, si la tasa de 

crecimiento del pib cae por debajo de la tasa de crecimiento de la fuerza 

de trabajo, no habrá suficientes nuevos empleos para satisfacer a las perso-

nas que buscan trabajo, por tanto, la cantidad de personas empleadas en el 

total de la población caerá (Okun, 1962).

En el mismo tenor, la gráfica 1.16 muestra cómo hay una relación procí-

clica entre el desempeño del pib y la dinámica de la ocupación, y cómo, 

también, cuando el producto cae, lo que se dispara es el empleo informal. 

Así, puede decirse que la persistencia de altas tasas de informalidad en el 

mercado laboral mexicano no puede explicarse sin el estancamiento de 

largo plazo de la economía nacional.

GráfiCa 1.16

tasa de VarIacIón del pIb, ocupacIón y ocupacIón Informal

Ocupación informal Ocupación PIB
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Fuente: elaboración propia con base en Infolaboral y Sistema de Cuentas Nacionales de México, 
inegi (2015).
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Diversos estudios para México, entre el periodo de 1987 y 2003, indican 

que, ante un descenso de la tasa de crecimiento económico de un punto por-

centual, el desempleo puede aumentar entre 2.5 y 3.7 puntos porcentuales 

(Rodríguez, et al., 2007). Aunque este análisis no considera los años que se to-

man en cuenta para esta investigación, la Ley de Okun es una relación de largo 

plazo que se ha comprobado en diversos momentos de la economía mexicana. 

En el cuadro 1.7 se pueden observar las tasas de variación entre la pobla-

ción desocupada y el crecimiento económico de México y la correlación 

entre ambas variables. En los años en los que el crecimiento económico es 

menor, la tasa de desempleo aumenta de forma proporcional, y por tanto se 

tiene una alta correlación inversamente proporcional (a esto se debe el 

signo negativo de la correlación).

Cuadro 1.7

VarIacIón de la poblacIón desempleada 
y crecImIento económIco en 2006-2014

(porcentajes)

año
VarIacIón anual de la 

poblacIón desempleada
VarIacIón anual del pib

2006 3.3 5.0

2007 4.3 3.2

2008 9.1 1.4

2009 41.5 -4.7

2010 0.5 5.2

2011 -0.5 3.9

2012 -2.4 4.0

2013 1.5 1.4

2014 -2.0 2.1

Correlación entre variables -0.8

Fuente: elaboración propia con base en Infolaboral y Sistema de Cuentas Nacionales de México, 
inegi (2015).

Frecuentemente se dice que la tasa de desocupación en México es rela-

tivamente baja comparada con otros países de Europa, como España, donde 

ha alcanzado niveles incluso por arriba de 26 por ciento; o Estados Unidos 

donde puede ser incluso el doble que la de nuestro país. Sin embargo, se 
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debe tener cuidado con esta aseveración (véase la grafica 1.17). Conviene 

recordar que la tasa de desocupación es el porcentaje de la población activa 

que no ha trabajado ni una hora en la semana previa a la encuesta y que se 

encuentra buscando empleo. Así, en países donde existe la figura de seguro 

de desempleo, estas personas pueden acudir a este mecanismo para recibir 

una cantidad monetaria que asegura su sobrevivencia por tiempo limitado, 

en lo que consiguen un nuevo empleo. Incluso, en diversas naciones la 

ayuda económica se complementa con cursos de capacitación que pueden 

ayudar en la búsqueda del próximo trabajo. En México, al no existir una red 

de este tipo, los mecanismos de sobrevivencia que la gente adopta 

principalmente se refieren a la informalidad y la emigración laboral —en el 

marco de la crisis de 2009, estas dos válvulas tradicionales no fueron las 

únicas que contuvieron el incremento de la desocupación—, por lo que la 

tasa de desempleo no refleja necesariamente la carencia de puestos de 

trabajo que requiere la economía mexicana (Samaniego, 2010).

GráfiCa 1.17

comparatIVo entre algunos paÍses 
de la tasa de desocupacIón en 2005-2013

(porcentajes)
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Fuente: elaboración propia con base en World Development Indicators, Banco Mundial (2015).
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En ese sentido, la gráfica 1.16 muestra que la tasa de informalidad se ha 

incrementado en aquellos episodios de bajo crecimiento y por tanto de me-

nor creación de empleos formales.

La desocupación en nuestro país afecta de forma más severa a ciertos 

grupos de la población, en específico la población joven presenta una tasa 

de desocupación de 9.5 por ciento, es decir, el doble de magnitud de des-

empleo comparada con la tasa que considera a todos los grupos de edad. 

Resalta que por grupos de edad es el único sector de la población activa 

que se ve más afectado que el promedio, ya que tanto la población adulta 

como la adulta mayor presentan tasas de desempleo mucho menores (véase 

la gráfica 1.18). Esto se explica por la poca o nula experiencia laboral de este 

grupo de edad, que apenas se incorpora al mercado laboral. 

GráfiCa 1.18

tasa de desocupacIón por grupos de edad en 2005 y 2014
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Fuente: elaboración propia con base en Infolaboral, inegi (2015).

Por otro lado, analizando el grado de instrucción de las personas que se 

encuentran desempleadas, se observa que aquellas personas que tienen 
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secundaria terminada y algún tipo de educación superior corresponden a 

más de tres cuartas partes de la población desempleada. Es decir, la pobla-

ción desempleada se compone en su mayoría por población con al menos 

nueve años de educación y, dado que el promedio de años de estudios, 

según datos del Índice de Desarrollo Humano de la Organización de las 

Naciones Unidas (onu), para el caso de México es 8.1 años, resulta preocu-

pante que el desempleo afecte a población que se encuentra por arriba del 

promedio educativo en México y que podría tener mayores niveles de pro-

ductividad debido al mayor capital humano que intrínsecamente representa. 

A pesar de que la desocupación abierta se concentre en personas con 

mayor escolaridad que el promedio, no debe de leerse como una sanción del 

mercado de trabajo hacia la educación. La explicación tiene que ver con un 

razonamiento que adelantábamos en párrafos previos: en México estar des-

empleado es una situación en la que muy pocos pueden permanecer, pues 

las personas con menor escolaridad y menores recursos ingresan directa-

mente a la informalidad. Así, buscar un empleo activamente, sin encontrarlo, 

es algo que sólo puede hacer quien tiene cierto sustento económico, es de-

cir, jóvenes pertenecientes a familias que los respaldan. Por eso no es de 

sorprender que los desempleados, desde el punto de vista de la definición 

formal, sean jóvenes con bachillerato o incluso con estudios universitarios.

Cuadro 1.8

poblacIón desocupada por grado de InstruccIón en 2005 y 2014
(porcentajes)

grado de InstruccIón 2005 2014

Primaria incompleta 11.6 6.7

Primaria completa 20.1 15.1

Secundaria completa 37.0 37.7

Medio superior y superior 31.3 40.5

Fuente: elaboración propia con base en Infolaboral, inegi (2015).

Al respecto, gran cantidad de literatura aborda al capital humano como 

un factor de la producción, en el que, a través de su acumulación, pueda 
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expandir el crecimiento económico. El efecto contrario podría darse en el 

caso de que el bajo nivel educativo de la población pueda ser un obstáculo 

al mayor crecimiento del producto. Sin embargo, lo que se ha observado en 

México es una tendencia creciente a elevar el número de años promedio de 

estudio y la disminución del analfabetismo, mientras que el desempleo en 

los grupos con mayores niveles de instrucción se ha incrementado, lo que 

permite pensar que es el lento crecimiento el que ha restringido el ade-

cuado uso del capital humano en la producción (Ros, 2013: 92). En ese sen-

tido, en términos de la tasa de desocupación, los grupos más afectados por 

el desempleo son aquellos con mayores grados de instrucción (véase la grá-

fica 1.19). El porcentaje de la población activa que está desocupada en 2014 

es 4.8 por ciento, mientras que para aquellos que cuentan con secundaria 

terminada es de 5.3 por ciento, y en el caso de educación media superior y 

superior alcanza 5.9 por ciento. 

GráfiCa 1.19

tasa de desocupacIón por nIVel de InstruccIón en 2005, 2009 y 2014
(porcentajes)
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Fuente: elaboración propia con base en Infolaboral, inegi (2015).
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conclusIones

El panorama del mercado laboral es preocupante y se ha alcanzado un nú-

mero sin precedente de desempleados abiertos que suman 2.5 millones de 

personas. A esto hay que adicionar a 5.8 millones1 de personas que estaban 

disponibles para ocupar una plaza, pero que no buscan trabajo porque con-

sideran que no tienen oportunidad de colocarse. Así, puede identificarse un 

faltante de 8 millones de puestos de trabajo para absorber esa oferta labo-

ral (en el lenguaje de la economía la oferta son los trabajadores, quienes 

ofrecen su fuerza de trabajo en el mercado, y la demanda son los empleado-

res o empresas que contratan y pagan por el trabajo).

Aunado a este problema, en primer lugar se debe considerar la proble-

mática de la informalidad que permea a más de la mitad de la población 

activa del país y, en segundo lugar, al personal que desearía trabajar más 

horas de las que actualmente labora.

En México, las remuneraciones que se pagan a los trabajadores son ba-

jas: en 2014 de cada 10 trabajadores seis recibieron hasta tres salarios míni-

mos diarios, es decir, obtenían un ingreso mensual cercano a 6 000 pesos, 

insuficiente para cubrir las necesidades básicas de una familia. Adicional-

mente, 28.5 por ciento de los ocupados trabajó jornadas extensas de más 

de 48 horas a la semana. Estos dos factores combinados son una receta para 

un pésimo resultado en términos de productividad: un empleado que tra-

baja más de ocho horas al día, y que está mal remunerado, puede ver redu-

cida su salud, incrementar los riesgos de trabajo y el estrés laboral.

El empleo en México se extiende en ocupaciones de baja productividad, 

escaso cumplimiento de los derechos laborales —carencia de acceso a la 

seguridad social y a la protección de la salud por el centro de trabajo—, 

bajos salarios y largas jornadas. Es esto lo que produce la elevada informa-

lidad y hace que la precarización del trabajo sea el signo característico del 

mercado laboral del país en pleno siglo xxi.

1 Se consideran dentro de la población no económicamente activa (pnea).
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El crecimiento del producto es el principal indicador para conocer la salud y 

la dinámica de las economías en el mundo. La expansión sistemática del 

producto interno bruto acompañó a los años dorados del capitalismo en la 

segunda posguerra del siglo xx, y permitió la consolidación de las grandes 

economías industriales; estuvo presente en la urbanización e industrializa-

ción de naciones como México en los años del desarrollo estabilizador, y es 

imposible separar la transformación productiva de China e India en las últi-

mas tres décadas, de su dinamismo económico. 

El crecimiento del pib y del ingreso per cápita no son sinónimo de desa-

rrollo cuando no van acompañados de ciertos procesos de redistribución de 

la riqueza o de inclusión social amplia en el progreso, básicamente a través 

del acceso masivo a empleos más productivos y de una mejor retribución al 

trabajo, pero lo cierto es que la mejoría de las condiciones de vida de la 

población suele ocurrir en la historia sólo si hay dinamismo económico.

La expansión del pib refleja que una sociedad produce más bienes en un 

periodo determinado (casi siempre un año). Si el pib no crece pero sí algu-

nos de los factores de la producción, en especial el trabajo, estamos ante 

una situación que expresa desaprovechamiento de potencial productivo 

CAPÍTULO 2

MÉXICO EN LA ERA 
DEL ESTANCAMIENTO
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—fuerza de trabajo disponible que no se involucra en la producción— y 

frente a un uso inadecuado del propio trabajo al incorporarse horas labora-

les a funciones económicas de escaso valor agregado.

GráfiCa 2.1

tasa de crecImIento del pIb y pIb per cápIta
(porcentajes)
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Fuente: elaboración propia con base en World Development Indicators, Banco Mundial (2015).

En el caso de México, en las últimas tres décadas la economía ha crecido 

en promedio 2.4 por ciento cada año1 (véase la gráfica 2.1), un ritmo insufi-

ciente para poder absorber el rápido aumento de la población en edad y 

deseo de trabajar y para cerrar las brechas que existen con economías in-

dustrializadas. Si se amplía el periodo de análisis hasta los años ochenta, 

puede documentarse que México ha vivido tres profundas crisis económicas 

que afectaron de forma severa las condiciones de vida de la población: la de 

la deuda que por la contracción salarial afectó el poder adquisitivo de las 

1 Entre 1965 y 1981 la tasa de crecimiento promedio del pib fue 6.7 por ciento, y del pib per cápita 
3.6 por ciento. De 1982 a 2014 dichas tasas fueron 2.4 por ciento y 0.7 por ciento, respectiva-
mente.
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familias; la del efecto tequila a mediados de la década de los noventa, que 

contrajo el producto y aumentó de forma severa la pobreza; y la de 2008-

2009 —que siguió a una previa de encarecimiento de los precios de los ali-

mentos— que disminuyó el empleo y afectó sobre todo la ocupación bien 

remunerada. 

Como se mencionó en párrafos anteriores, México ha enfrentado un pro-

ceso de precarización de las condiciones de vida de la población. Un meca-

nismo para verificarlo es comparar el pib promedio de México con el de 

Estados Unidos, todavía la economía más grande del orbe y principal socio 

comercial de nuestro país. Después de los años sesenta, la economía mexi-

cana cerraba a ritmo acelerado el diferencial en términos de ingreso res-

pecto al vecino del norte. 

El punto más alto, como lo muestra la gráfica 2.2, se alcanzó en los años 

previos al inicio de la crisis de la deuda, cuando el ingreso promedio de 

México representaba 26.9 por ciento del estadounidense.

GráfiCa 2.2

pIb per cápIta de méxIco como porcentaje del pIb 
per cápIta de estados unIdos 1960-2013

(porcentajes)
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Fuente: elaboración propia con base en World Development Indicators, Banco Mundial (2015).
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Sin embargo, por efectos de la contracción económica vivida en la dé-

cada de los ochenta, la llamada década pérdida, en los años noventa tal 

proporción disminuyó hasta 20 por ciento. De nueva cuenta, en 1995, como 

resultado de la devaluación del peso y la consiguiente crisis, este indicador 

continuó con su tendencia a la baja hasta llegar 18 por ciento. Por último, en 

2001, con la recesión económica configurada por la ruptura de burbujas es-

peculativas en Estados Unidos, la brecha con el país norteamericano se 

agrandó aún más. Y si bien la crisis de 2009 produjo un leve acercamiento, se 

debió a la caída del pib norteamericano más que a una mejoría en el desem-

peño de la economía mexicana, pero, apenas Estados Unidos recupera 

cierto dinamismo, la brecha respecto a su vecino del sur se vuelve a ahondar.

Esta situación de bajo crecimiento no ha permitido que los altos niveles 

de pobreza disminuyan. Como lo muestra la gráfica 2.3, en 1992 dos de cada 

10 personas no podían comprar una canasta básica alimentaria, aun si hicie-

ran uso de todo el ingreso disponible del hogar —es decir, en pobreza ali-

mentaria—, situación que hasta 20142 se mantenía prácticamente igual, esto 

sin considerar que en 1996 la proporción de la población que se encontraba 

en esa condición llegó a ser 37.4 por ciento. Por otro lado, la proporción de 

personas que no tienen ingresos suficientes para cubrir las necesidades 

de la canasta alimentaria, salud, vestido, vivienda, transporte y educación 

con la totalidad de los ingresos del hogar se ha mantenido por arriba de 50 

por ciento de la población, a excepción de cuatro años (2004-2008); sin em-

bargo, después de la crisis financiera más reciente, los avances logrados se 

perdieron.

La pobreza masiva que afecta a casi la mitad de los mexicanos, en una 

economía considerada de ingreso medio alto por el Banco Mundial, sólo 

puede explicarse por una anómala distribución de la riqueza. Como se verá 

a continuación, la desigualdad en México es extrema y persistente.

2 La metodología adoptada por el Coneval se modificó y ahora se calcula el valor de la línea de 
bienestar y de bienestar mínimo, sin embargo, la definición de dichas líneas es muy similar a los 
cálculos anteriores.
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GráfiCa 2.3

eVolucIón de la pobreza en materIa de Ingresos en 1992-2014
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Fuente: Coneval (2015a).

El coeficiente de Gini mide la desigualdad del ingreso representada por 

un número entre cero y uno, siendo cero una sociedad completamente 

igualitaria. Este coeficiente se construye a partir de una representación en la 

que en el eje de las x —abscisas— se encuentra el número de hogares divi-

didos en deciles, desde el más pobre hasta el más rico, mientras que en el 

eje de las y —ordenadas— se localiza el ingreso acumulado de la población. 

Así se dibuja una curva que nos indica qué porcentaje del ingreso le corres-

ponde a 10 por ciento de la población más pobre. Esta línea se conoce 

como curva de Lorenz, de tal suerte que, si no existiera desigualdad, es 

decir, una situación en la que cada decil recibiera 10 por ciento del ingreso, 

se tendría una línea recta con una inclinación de 45 grados. El coeficiente de 

Gini mide el área que existe entre la curva de Lorenz de una economía con 

la línea recta, de ahí que si la sociedad fuera totalmente equitativa esta área 

sería igual a cero.
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GráfiCa 2.4

coefIcIente de gInI 1989-2010
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Fuente: elaboración propia con base en Fernando Cortés (2013: 19).

En México, el coeficiente de Gini ha oscilado entre 0.44 y 0.49 (véase la 

ráfica 2.4), de forma que en los últimos 30 años no ha mejorado la situación 

de desigualdad. En 1984 el valor del coeficiente era 0.445, y en 2010 este 

valor fue incluso un poco más alto— 0.446. Esta situación se explica en gran 

medida por los efectos desiguales de ciertos fenómenos, como la inflación 

o las crisis económicas, que tienden a afectar de forma más severa a la po-

blación de menos recursos, agravando la poca equidad en la economía. 

Aunado a esto, el valor del coeficiente de Gini en nuestro país es relativa-

mente más alto comparado con otros países, por ejemplo, Francia tiene un 

coeficiente de 0.3 o Dinamarca, un coeficiente de 0.25.

En este escenario de bajo crecimiento económico, ampliación de la bre-

cha de ingreso respecto a las economías industrializadas, pobreza y des-

igualdad, se realizó la encuesta que da origen a la presente investigación. 

En las páginas siguientes se ofrece la opinión de los mexicanos sobre la si-

tuación de la economía. 
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opInIón sobre la economÍa

En primer lugar se les preguntó a los encuestados qué tan satisfechos se 

encontraban con la situación actual del país. La respuesta no es sorpren-

dente: sólo 2.9 por ciento se encuentra muy satisfecho, mientras que 22.6 

por ciento está algo satisfecho (véase la gráfica 2.5). El dato agregado más 

relevante es que 73.9 por ciento, es decir, tres de cada cuatro mexicanos se 

manifiestan insatisfechos frente a la situación económica del país.

Cabe anotar que las personas de más de 64 años que opinaron en forma 

favorable sobre la economía es 10 puntos porcentuales menor al promedio 

(1.5 y 13.4 por ciento versus 2.9 y 22.6 por ciento, respectivamente), es decir, 

quien vivió la época de expansión económica tiene una visión más crítica 

sobre la situación actual.

Adicionalmente, se constató que la situación económica personal deter-

mina la opinión sobre la situación económica general. Así, mientras que 25.5 

por ciento opina favorablemente sobre la situación económica, 32 por ciento 

vive favorablemente. También ocurre lo contrario: entre peor se percibe la situa-

ción económica propia, peor es la opinión sobre el conjunto de la economía.

GráfiCa 2.5

satIsfaccIón con la sItuacIón económIca actual
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actual?
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35.3
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Fuente: Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de Investi-
gación Aplicada y Opinión, Instituto de Investigaciones Jurídicas, unam. Preguntas 1 y 2 de la En-
cuesta Nacional de Economía y Empleo.
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Una preocupación constante de los padres de familia y de la ciudadanía 

en general se refiere a cómo le irá a la generación de los hijos comparativa-

mente con lo que han experimentado los padres. Por esta razón, se pidió a 

los encuestados que compararan su situación con la de sus progenitores. La 

respuesta más frecuente es que la gente considera que vive en las mismas 

condiciones que sus padres con 38.6 por ciento, mientras que poco más de 

la cuarta parte —26.5 por ciento— cree que vive en mejores condiciones 

que sus padres, y una tercera parte considera que su situación ha empeo-

rado frente a la de sus padres (véase la gráfica 2.6). No puede pasar desa-

percibido que 71.9 por ciento de los mexicanos actuales piensen que no ha 

mejorado su situación económica frente a la que vivieron sus padres.

GráfiCa 2.6

comparacIón de la sItuacIón económIca actual 
con la de otras generacIones

NSPeorIgualMejor
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¿Usted vive ____________________ que sus padres cuando tenían su edad?

¿Usted cree que sus hijos podrán vivir ______________________ que usted?
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33.333.5

38.6

29.1
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Fuente: Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de Investi-
gación Aplicada y Opinión, Instituto de Investigaciones Jurídicas, unam. Preguntas 3 y 4 de la En-
cuesta Nacional de Economía y Empleo.
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En términos de la expectativa económica sobre el futuro de los hijos, 29.1 

por ciento cree que sus hijos podrán vivir mejor, 28.5 por ciento considera 

que a sus descendientes les irá peor y 33.5 por ciento que estarán igual. 

Crece en este caso, como es de esperarse, el “no sabe” como respuesta, 

hasta 8.6 por ciento. En todo caso, menos de un tercio de los mexicanos de 

hoy confía en que sus hijos tendrán una vida económica mejor que la propia. 

En síntesis, puede decirse que siete de cada 10 mexicanos considera que su 

situación económica no ha mejorado respecto a la que tenían sus padres a 

la misma edad, y seis de cada 10 no creen que sus hijos vivan mejor que 

como viven ellos cuando alcancen la edad que hoy tienen sus progenitores.

Si bien existe un margen de incertidumbre en la respuesta de cómo le irá 

a los hijos, consustancial a la pregunta, puede decirse que el conocimiento 

objetivo de la realidad propia es lo que hace inferir el futuro de los descen-

dientes. Como se ve en el cuadro 2.1, puede decirse que entre mayor es el 

ingreso actual mejor es la expectativa sobre cómo les puede ir a los hijos, y 

viceversa: a menor ingreso actual crece la percepción de que la situación de 

los hijos empeorará.

Cuadro 2.1

expectatIVa de la sItuacIón económIca futura 
por nIVeles de Ingreso del Hogar

(porcentajes)

nIVel de Ingreso mejor Igual peor ns nc

Total de casos 29.1 33.5 28.5 8.6 0.3

Menos de 1 salario mínimo 28.0 26.8 33.9 8.1 3.2

De 1 a 2 salarios mínimos 27.9 37.0 28.9 5.8 0.4

De 2 a 3 salarios mínimos 22.9 42.4 27.5 7.2 -

De 3 a 4 salarios mínimos 19.8 38.6 35.9 5.7 -

De 4 a 5 salarios mínimos 48.4 27.2 12.2 12.2 -

Más de 5 salarios mínimos 41.8 35.7 14.9 7.6 -

Fuente: Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de Investi-
gación Aplicada y Opinión, Instituto de Investigaciones Jurídicas, unam. Pregunta 4 de la Encuesta 
Nacional de Economía y Empleo.
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polÍtIca económIca

La política económica puede definirse como el conjunto de instrumentos 

que utiliza un gobierno para mejorar la asignación de los recursos producti-

vos, para intervenir o no sobre los ciclos del producto y también para redis-

tribuir la riqueza entre agentes económicos o regiones (Musgrave y 

Musgrave, 1999). 

Como ya se apuntó, tres de cada cuatro mexicanos están inconformes 

con la marcha de la economía. Adicionalmente, se les solicitó brindar su 

punto de vista sobre la responsabilidad de dicha situación. En la gráfica 2.7 

se puede observar que casi siete de cada 10 personas atribuyen el mal des-

empeño al gobierno, 10.3 por ciento a los partidos políticos, mientras que 

sólo 7.7 y 6.4 por ciento consideran que quienes más responsabilidad tienen 

son los empresarios y trabajadores, respectivamente.

GráfiCa 2.7

en su opInIón, ¿quIén es más responsable de 
la sItuacIón económIca del paÍs?
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68.2

NSLos trabajadores Los partidos
políticos

Los empresarios NCEl gobierno

7.7 6.4
10.3

6.1

1.2

Fuente: Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de Investi-
gación Aplicada y Opinión, Instituto de Investigaciones Jurídicas, unam. Pregunta 5 de la Encuesta 
Nacional de Economía y Empleo.
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No deja de ser paradójico que en una economía, en la que ha perdido 

peso el Estado como actor económico e incluso como organismo regulador 

de los agentes económicos, se siga identificando al gobierno como el res-

ponsable último de la situación imperante. En todo caso, esto es reflejo 

también del peso que se le confiere a la esfera gubernamental sobre cómo 

transcurre el día a día. Esta respuesta es también un llamado de atención a 

las propias autoridades económicas del país, en tanto que 75 de cada 100 

están insatisfechos con la realidad económica, y siete de cada 10 entiende 

que la responsabilidad de esto descansa primordialmente en el gobierno.

Ahora bien, ahondando en los factores que pueden incidir en la percep-

ción ciudadana respecto de los problemas económicos del país, se inquirió 

sobre el efecto de la corrupción, la inseguridad, la falta de preparación de 

los trabajadores, la insuficiente educación o la búsqueda de ganancias de 

los empresarios. Es de considerarse que el factor que fue mencionado más 

frecuentemente como el que aflige con mayor intensidad a la economía es 

la corrupción, con 77.7 por ciento, seguido por la inseguridad con 74.8 por 

ciento (véase la gráfica 2.8).

La corrupción fue, en opinión de los encuestados, el factor que afecta en 

mayor medida la economía del país. Esto concuerda con estudios sobre el 

peso de la corrupción en la vida mexicana. Por ejemplo, Transparencia Inter-

nacional publica de forma anual reportes sobre la corrupción global; una de 

sus publicaciones se refiere al índice de percepción de la corrupción (2014), 

en el que México se posiciona en el número 103 de 175 países en el estudio. 

Se encuentra por debajo de países similares en la región, como Argentina, 

Chile e incluso Brasil —país con escándalos comunes de corrupción en el 

gobierno y que se colocó en el número 69 del ranking—.

Un problema que, si bien no es reciente, se ha agravado de forma drás-

tica en los últimos años es el de la violencia y la inseguridad. La inseguridad 

es vista por 74.8 por ciento de los encuestados como un elemento que 

afecta la marcha económica del país. Tal opinión parece tener amplio sus-

tento en la realidad. A partir de 2006, la violencia, robos, homicidios, secues-

tros y extorsiones se intensificaron como resultado de cambios en el mercado 

de estupefacientes, fragmentación de los cárteles de narcotráfico y la estra-

tegia de combate a dicho fenómeno por parte del gobierno.
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GráfiCa 2.8

¿qué tanto cree que afectan los sIguIentes aspectos en 
las sIguIentes opcIones el aVance de la economÍa del paÍs?
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Fuente: Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de Investi-
gación Aplicada y Opinión, Instituto de Investigaciones Jurídicas, unam. Pregunta 6 de la Encuesta 
Nacional de Economía y Empleo.

Desde 2008, además, el homicidio se volvió la principal causa de muerte 

para la población en edad reproductiva en México (Cordera y Murayama, 2012: 

26). Derivado de esta afectación, diversos estudios han intentado medir el im-

pacto del incremento en la inseguridad y violencia en la economía de México. 

En específico, Robles, Calderón y Magaloni (2013) utilizan como proxy el con-

sumo de energía para medir el impacto económico de la violencia en ciertas 

zonas de México, encontrando que aquellas zonas más afectadas por la vio-

lencia vieron reducido de forma importante su consumo de energía eléctrica.

El Banco de México (2015) hace una encuesta mensual sobre las expec-

tativas de los especialistas en economía del sector privado a 36 grupos de 

análisis y consultoría económica del sector privado nacional y extranjero, 

donde una de las preguntas se refiere a qué factores se espera sean un obs-

táculo al crecimiento del país (véase la gráfica 2.9). Los problemas de inse-

guridad fueron la respuesta más frecuente con 20 por ciento “por décimo 

séptimo mes consecutivo”. 
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GráfiCa 2.9

porcentaje de respuestas respecto a los problemas de InsegurIdad 
públIca que podrÍan obstaculIzar el crecImIento económIco en méxIco
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Fuente: elaboración propia con base en Banco de México (2015).

Otros factores como la capacitación de los trabajadores y el nivel educa-

tivo de la población pueden tener efectos positivos sobre el ingreso de los 

individuos y en el ámbito macroeconómico. De acuerdo con la gráfica 2.8, 

para seis de cada 10 encuestados la capacitación de los trabajadores incide 

mucho en la marcha de la economía, y para siete de cada 10 la falta de edu-

cación también tiene efectos negativos sobre el desenvolvimiento produc-

tivo nacional. Este punto de vista puede ser coincidente incluso con 

planteamientos teóricos muy extendidos entre la academia convencional. 

En los modelos de crecimiento endógeno, el capital humano se encuentra 

inserto en la función de producción, de forma que las empresas producen 

en el marco de rendimientos de escala no crecientes; sin embargo, en el 

agregado se benefician de rendimientos a escala externos a la empresa. Los 

resultados del análisis de este tipo de modelos teóricos apuntan a que una 
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economía con mayor dotación de capital humano experimentará un creci-

miento más dinámico. En el caso contrario, es decir, economías con meno-

res niveles educativos o de capacitación de trabajadores tendrán un ritmo 

de crecimiento del producto más lento (Sala-i-Martín, 2000). 

el recHazo a los Impuestos

Una de las debilidades estructurales del Estado y de la economía mexicanos 

es la escasa recaudación fiscal. Mientras Alemania y Francia alcanzan niveles 

de recaudación, como porcentaje del pib, de 37 y 41.9 por ciento respectiva-

mente, países anglosajones, como Estados Unidos y Reino Unido, logran 24 

y 34.3 por ciento respectivamente (Murayama, 2012). En cambio México re-

cauda sólo 10.5 por ciento, por debajo de lo que alcanzan países latinoame-

ricanos de desarrollo similar al nuestro, como Argentina con 24.2 por ciento, 

Brasil con 26.4 por ciento y Chile con 18.2 por ciento (datos de 2013 de 

cepalStat).

Con ese nivel de presión fiscal —recaudación/pib— México no es capaz 

de hacer valer los derechos fundamentales que la Constitución garantiza a 

los habitantes —educación de calidad, acceso a servicios de salud, vivienda, 

alimentación, etcétera— y tampoco es capaz de generar niveles de inversión 

pública que puedan detonar el crecimiento económico. Como ha afirmado 

González Bertomeu: “Dime cuántos impuestos te cobran (y cómo se gastan) 

y te diré qué derechos tienes”.

Sin embargo, en México se ha mantenido una larga incapacidad histórica 

para incrementar la recaudación, y apenas en 2013 se avanzó en una reforma 

fiscal mínimamente progresiva que, no obstante, no modificó la precariedad 

de las finanzas públicas. Éste es un asunto de orden político y económico de 

primer nivel, es más, puede decirse que la aversión casi generalizada al 

pago de impuestos o a su aumento evidencia la fragilidad de la legitimidad 

del Estado mexicano mismo ante su población y ante ciertos grupos de 

interés.

Es por ello que, al diseñar el cuestionario de la encuesta que da pie a 

esta investigación, se decidió incluir preguntas sobre la disposición o no 

disposición a pagar impuestos en función de si se abatía la corrupción. Más 
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de tres cuartas partes de la población, 75.9 por ciento, expresaron su 

indisposición a pagar más impuestos si se eliminara la corrupción en el 

gobierno; 42.2 por ciento manifiesta que pagaría los mismos impuestos que 

hoy aun sin corrupción, y 33.7 por ciento estaría en contra del pago de 

impuestos incluso sin corrupción. Sólo 16.2 por ciento estaría dispuesto a 

pagar más impuestos (véase la gráfica 2.10).

GráfiCa 2.10

sI se elImInara la corrupcIón en el gobIerno, usted estarÍa dIspuesto a:
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Fuente: Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de Investi-
gación Aplicada y Opinión, Instituto de Investigaciones Jurídicas, unam. Pregunta 14 de la Encuesta 
Nacional de Economía y Empleo.

Considerando que 81 por ciento de la pea se encuentra registrada ante 

el Servicio de Administración Tributaria (sat),3 sólo 30 por ciento de las per-

sonas físicas que se registran presentan declaración anual. Este porcentaje 

aumenta a 60 por ciento en el caso de las personas morales. Los asalariados, 

3 Entre 2010 y 2014 el número de rfc activos pasó de 29.6 millones de registros a 42.1 millones, lo 
que en 2010 representaba 60 por ciento de la pea y después de cuatro años, gracias a la reforma 
fiscal, alcanzó 81 por ciento del mismo indicador (sat, 2015).
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por definición, pagan impuestos, ya que el impuesto sobre la renta es rete-

nido directamente de su nómina; sin embargo, como se observa en el cua-

dro 2.2, el porcentaje de asalariados registrado ante el sat es de 84.7 por 

ciento.

Por tanto, aunque ha habido esfuerzos por aumentar la base gravable en 

los últimos años, el porcentaje de población que paga impuestos sigue 

siendo bajo y, de acuerdo con la encuesta, aun cuando se eliminara la co-

rrupción —una de las razones frecuentemente citada para justificar el no 

pago de impuestos— esta proporción probablemente no se elevaría de ma-

nera inmediata.

Cuadro 2.2

contrIbuyentes regIstrados ante el sat 
que presentaron declaracIón anual en 2010-2014

(porcentajes)

año

contrIbuyentes con RFC actIVo 
(mIllones)

presentaron 
declaracIón 
mensual / RFC 

actIVos

asalarIados 
regIstrados 
ante el SAT/ 
asalarIadospersonas 

fÍsIcas
personas 
morales

asalarIados
personas 

fÍsIcas
personas 
morales

2010 10.9 1.3 18.7 28.5 55.7 65.5

2011 11.7 1.4 22.3 27.6 57.0 76.2

2012 12.3 1.4 24.0 29.2 58.2 78.5

2013 13.1 1.5 25.2 31.2 60.8 81.5

2014 15.4 1.6 26.6 30.5 60.1 84.7

Fuente: elaboración propia con base en información del sat e inegi (2015).

La animadversión al pago de impuestos es elevada en México, pero está 

claro que no puede seguirse usando a la corrupción como la explicación de 

por qué no se aceptan gravámenes fiscales adicionales. Así, como suele ocu-

rrir en naciones donde impera la idea de cierto contrato social efectivo, las 

tasas impositivas deberían fijarse en función de las necesidades de la econo-

mía y la población, no de las opiniones. Por algo los impuestos se llaman así.
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Por último, se pidió a los entrevistados que enumeraran del uno al cinco 

en orden de importancia —siendo el número uno el de mayor relevancia— 

las acciones que el gobierno debería tomar para mejorar el desempeño de 

la economía. La gráfica 2.11 muestra que la opinión más frecuente es que el 

gobierno debe conservar los precios bajos, 44 por ciento, mientras que los 

demás objetivos de la política económica —que no haya endeudamiento 

público, evitar crisis y devaluaciones, reducir la pobreza y la desigualdad, así 

como promover el crecimiento y el empleo— fueron colocadas en primer 

lugar en porcentajes que varían entre 11 y 17 por ciento. 

No se puede dejar de reconocer cierto conservadurismo económico en 

las respuestas recibidas. Para la población, que no aumenten los precios de 

los bienes que consumen es más importante que reducir la pobreza o que 

estimular el crecimiento o el empleo.

GráfiCa 2.11

¿qué deberÍa Hacer el gobIerno por la economÍa del paÍs? 
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Fuente: Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de Investi-
gación Aplicada y Opinión, Instituto de Investigaciones Jurídicas, unam. Pregunta 9 de la Encuesta 
Nacional de Economía y Empleo.
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Este resultado, quizá, puede explicarse en función de la experiencia rela-

tivamente reciente del país en términos del control de la inflación. En los 

años ochenta la inflación llegó a ser de tres dígitos, teniendo como pico un 

nivel anual de 131.8 por ciento (véase la gráfica 2.12). El ajuste necesario que 

se dio en la economía para poder estabilizar dichos niveles fue severo y, 

aunado a los efectos de la crisis de la deuda, se configuró la década perdida 

para México en nulo crecimiento del ingreso per cápita, el estancamiento 

del nivel de desarrollo y el aumento de la pobreza, de ahí que se entienda 

que la población sea reacia a aceptar variaciones severas en el índice de 

precios.

GráfiCa 2.12

InflacIón anual en méxIco 1961-2014. 
ÍndIce nacIonal de precIos al consumIdor (INPC)

(porcentajes)
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Fuente: elaboración propia con base en World Development Indicators, Banco Mundial (2015).

La segunda política en términos de importancia, según los encuestados, 

sería promover el crecimiento económico y el empleo con un porcentaje de 

26 por ciento, aunque se encuentra muy cercano el porcentaje de las políti-

cas para reducir la pobreza y desigualdad con 23 por ciento.
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En el caso de las políticas que se señalaron como el número tres en im-

portancia, hay una opinión dividida entre controlar el endeudamiento pú-

blico, evitar crisis y devaluaciones y reducir la pobreza y la desigualdad con 

23, 22 y 21 por ciento respectivamente. En cuarto y quinto lugar tienen los 

porcentajes más altos evitar crisis y no elevar la deuda pública con 26 y 

27 por ciento en cada caso.

salarIo mÍnImo

Actualmente, en 2015, el salario mínimo en México —70.1 pesos por día— 

no es suficiente para comprar una canasta alimentaria básica, menos aún 

para proveer vestido, educación y techo a los integrantes de la familia del 

trabajador. El Coneval, en su informe sobre pobreza en México 2012, establece 

como línea de bienestar económico el valor monetario de una canasta de 

alimentos, bienes y servicios básicos, y clasifica a las personas por debajo 

de esa línea como en pobreza moderada. El valor de esta línea en 2012 as-

cendió a 2 329 pesos, mientras que el salario mínimo diario para 2012 se 

estableció en 62.33 pesos, es decir, 1 869.9 pesos mensuales, por lo que 

se puede decir que los trabajadores que recibieron el salario mínimo se en-

contraron en una situación de pobreza. Esto se encuentra en clara contrapo-

sición con el artículo 123 de la Constitución, que especifica que el salario 

mínimo deberá ser suficiente para “satisfacer las necesidades normales de 

un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer la 

educación obligatoria de los hijos”.

Durante 2014 se gestó un gran debate sobre el salario mínimo que co-

menzó con la propuesta del jefe de gobierno de la capital del país, perte-

neciente al Partido de la Revolución Democrática (prd), para la recuperación 

del salario mínimo. Desde otro frente político, del Partido Acción Nacional 

(pan), en la derecha, se propuso llevar el tema a una consulta popular en 

junio de 2015, coincidiendo con las elecciones para renovar la Cámara de 

Diputados. Aunque el pan entregó 2.5 millones de firmas para cumplir con 

uno de los requisitos previstos en ley, la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación (scjn) determinó que la pregunta “¿Estás de acuerdo en que la Ley 

Federal del Trabajo establezca que la Comisión Nacional de Salarios Míni-
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mos fije un nuevo salario mínimo que cubra todas las necesidades de una 

familia para garantizar al menos la línea de bienestar determinada por el 

Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo So-

cial)?” no era constitucional, al considerar que el salario mínimo se rela-

ciona con los ingresos y gastos del Estado, uno de los asuntos que la Cons-

titución mexicana prohíbe llevar a este tipo de ejercicios. 

El 12 de diciembre de 2014, la Cámara de Diputados aprobó un dicta-

men que reforma la Constitución para desvincular el salario mínimo como 

unidad de cuenta, base, medida o referencia económica en leyes federales, 

estatales y del Distrito Federal, y creó una nueva unidad de cuenta —la Uni-

dad de Medida y Actualización (uma)—, que permitirá la desvinculación del 

salario mínimo de diversas leyes, y al inegi la facultad de establecer el valor 

de la unidad de cuenta a través del inpc, sin embargo el debate en la Cá-

mara de Senadores se pospuso y no se retomó.

En el plano institucional, la propia Comisión Nacional de los Salarios Mí-

nimos (Conasami) calificó de contraproducente la idea de avanzar en una 

ruta de recuperación del salario mínimo hasta alcanzar el nivel necesario 

para garantizar la cobertura de la canasta de bienestar, lo que evidencia que 

la Conasami es el “prototipo de las instituciones que no fueron alteradas 

por la transición democrática, por la alternancia en el poder y en general por 

los cambios sociales, económicos o políticos de los últimos 30 años” (Pro-

vencio, 2015: 11).

Más allá del debate sobre la política, se consideró oportuno pedir en el 

cuestionario de la encuesta las opiniones sobre la situación del empleo, la 

economía y la visión social sobre el salario mínimo.

Así, se les consultó a los entrevistados si el salario mínimo alcanza para 

cubrir las necesidades de alimentación, vestido, educación y vivienda, con-

siderando que en 2014, cuando se levantó la encuesta, el minisalario ascen-

día a 65 pesos en promedio (zona A y B) (véase la gráfica 2.13). Para el caso 

de todos y cada uno de los bienes, más de 80 por ciento de los encuestados 

opinó que el salario mínimo es insuficiente; y en el caso de vivienda esta 

proporción fue mayor a 90 por ciento.
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GráfiCa 2.13

el salarIo mÍnImo en méxIco es de alrededor de 65 pesos dIarIos. 
dÍgame por faVor: ¿éste alcanza a cubrIr o no 

las sIguIentes necesIdades...?
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Fuente: Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de Investi-
gación Aplicada y Opinión, Instituto de Investigaciones Jurídicas, unam. Pregunta 16 de la Encuesta 
Nacional de Economía y Empleo.

Enseguida se les cuestionó sobre cuál debería ser el valor del salario mí-

nimo diario y en promedio las personas opinaron que debería ser de 203.6 

pesos, aún así se encontraron diversos valores que rondan entre 70 y 812 pesos.

Por otro lado, 40 por ciento de la muestra opina que el valor del salario 

mínimo tendría que estar entre 100 y 199 pesos, mientras que 31.9 por ciento 

piensa que debería estar entre 200 y 299 pesos. Sólo 4.1 por ciento de los 

encuestados opina que el salario mínimo debería ser un valor entre 70 y 99 

pesos (véase la gráfica 2.14). En el debate sobre la recuperación del salario 

mínimo, la propuesta inicial para el aumento del salario sería llegar a un nivel 

de 82.86 pesos, que implicaría cubrir las necesidades de alimentación, y pos-

teriormente incrementarlo hasta 171.03, pesos que representaría cubrir todas 

las necesidades enmarcadas en la Constitución —valor no muy alejado del 

promedio surgido de la encuesta—, aunque implicaría un aumento de 154 

por ciento respecto al valor actual (Gobierno del Distrito Federal et al., 2014).
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GráfiCa 2.14

¿cuál serÍa el salarIo mÍnImo dIarIo que podrÍa cubrIr 
las necesIdades básIcas de un trabajador?
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Fuente: Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de Investi-
gación Aplicada y Opinión, Instituto de Investigaciones Jurídicas, unam. Preguntas 3 y 4 de la En-
cuesta Nacional de Economía y Empleo.

Por otro lado, una política que representó un cambio estructural para la 

economía mexicana fue la liberalización del comercio, a partir de la adhe-

sión del país al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros en 1986, y que 

se amplificó con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte (tlcan), lo cual representó la libre importación y exportación de mer-

cancías y servicios, además de la reducción progresiva de tarifas aduaneras 

con nuestros dos vecinos del norte.

Las exportaciones como proporción del pib (véase la gráfica 2.15) crecie-

ron 2.6 veces; pasaron de representar 13 a 33.1 por ciento, pero las importa-

ciones también se incrementaron en una proporción similar, lo que ha 

llevado a diversos autores a confirmar que la apertura comercial ha signifi-

cado la pérdida de encadenamientos productivos y, como resultado, la des-

articulación de la industria productiva del país (Guillén, 2011; Cordera, 2015).
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GráfiCa 2.15

coefIcIente de apertura en méxIco en 1990-2013
(porcentajes)
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Fuente: elaboración propia con base en cepalStat (2015).

Por otro lado, y derivado de los análisis de la teoría de comercio interna-

cional convencional, todo proceso de apertura económica conlleva cambios 

estructurales entre factores productivos y sectores económicos. Así, a partir 

de la liberalización del comercio, el país, al especializarse en aquellos rubros 

donde existiera una ventaja comparativa, aumentaría su producción y el uso 

de la fuerza de trabajo en estos sectores y por ende habría una reasignación 

de factores productivos (Feenstra, 2004). Es decir, la teoría predijo que ha-

bría un aumento generalizado del empleo en la economía, mientras que al 

interior de la economía habría algunas actividades donde la fuerza de tra-

bajo crecería en mayor medida, relativo a otras actividades.

Una forma de determinar el efecto de la apertura en el nivel de empleo 

lo brinda el estudio elaborado por Fujii y Cervantes (2010), a través del 

cálculo de la elasticidad del empleo respecto al producto, donde encuen-

tran que “La magnitud de este coeficiente de elasticidad determina que, al 

descomponer el crecimiento económico entre las contribuciones del em-

pleo y la productividad, […] la mayor parte del incremento del producto 

esté explicado por el aumento del empleo” (p. 118). Y, de hecho, los bienes 
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que se pueden comercializar, es decir, aquellos que son afectados por la li-

beralización comercial, se incrementaron a partir de la segunda mitad de los 

noventa, pasando de valores negativos a positivos. 

En ese sentido se consultó a los encuestados su opinión respecto a los 

efectos del tlcan en la competitividad de las empresas, la capacidad pro-

ductiva del país y en la destrucción de puestos de trabajo (véase la gráfica 

2.16). Así, 63.8 por ciento piensa que este tratado tuvo como consecuencia 

la mejora en competitividad de las empresas nacionales, aun cuando un 

porcentaje mayor —66.9 por ciento— opina que también ha lastimado la 

capacidad productiva de la economía. 

GráfiCa 2.16

Hace 20 años nuestro paÍs fIrmó el tratado de lIbre comercIo 
con estados unIdos y canadá. en su opInIón, ¿qué tan de acuerdo 
o en desacuerdo se encuentra con las sIguIentes afIrmacIones?
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Fuente: Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de Investi-
gación Aplicada y Opinión, Instituto de Investigaciones Jurídicas, unam. Pregunta 15 de la Encuesta 
Nacional de Economía y Empleo.

Este resultado, aun cuando podría ser contradictorio, refleja una de las 

características distintivas de la apertura económica en cualquier país, y es 

que el grupo de empresas que enfrenta la competencia externa necesaria-

mente debe volverse más eficiente para poder enfrentar los precios más 

bajos de los productores extranjeros; a la par existirán compañías que no 
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tengan éxito y tengan que salir del mercado, incluyendo a aquellas que sean 

productoras de bienes finales o de bienes intermedios, con la consecuente 

pérdida en la ocupación que esas firmas generaban. Así lo muestra la gráfica 

2.16: cerca de 70 por ciento de los encuestados respondió que el tlcan ha 

contribuido a la pérdida de puestos de trabajo.

mIgracIón a estados unIdos

De acuerdo con estadísticas del Consejo Nacional de Población (Conapo, 

2015), en 2010 había 11.8 millones de mexicanos nacidos en territorio nacio-

nal que viven ahora en Estados Unidos, por tanto se le preguntó a los entre-

vistados qué opinaban sobre las razones por las que estos connacionales 

dejaron su país de origen. Más de tres cuartas partes piensan que la razón 

principal es que en Estados Unidos pagan mejor que en México, y 53.4 por 

ciento considera que es por la falta de empleos en México; es decir, ambas 

razones son de origen económico y laboral (véase la gráfica 2.17).

GráfiCa 2.17

opInIón sobre las razones para emIgrar a estados unIdos*
(porcentajes)
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Fuente: Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de Investi-
gación Aplicada y Opinión, Instituto de Investigaciones Jurídicas, unam. Pregunta 7 de la Encuesta 
Nacional de Economía y Empleo.
*Se aceptaron dos respuestas, por lo que el total de porcentajes no es igual a 100 por ciento.
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Posteriormente, se consultó si de poder vivir en otro país por qué razón 

lo haría, y la respuesta de la mayoría de los entrevistados consistió de nuevo 

en que emigraría de México por razones de índole económica (58.6 por 

ciento), mientras que 13 por ciento lo haría por razones de seguridad y 11.9 

por ciento no se iría del país. Estas respuestas son homogéneas de forma 

transversal, sin encontrar diferencias sustantivas por rangos de edad o estra-

tos de ingreso (véase la gráfica 2.18).

GráfiCa 2.18

sI usted pudIera VIVIr fuera de méxIco, lo HarÍa por...
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Fuente: Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de Investi-
gación Aplicada y Opinión, Instituto de Investigaciones Jurídicas, unam. Pregunta 8 de la Encuesta 
Nacional de Economía y Empleo.

conclusIones

México atraviesa por una etapa pronunciada de lento crecimiento econó-

mico, persistencia de la pobreza y la desigualdad, incremento de los proble-

mas de inseguridad, falta de credibilidad en las instituciones públicas —por 

la percepción, no necesariamente infundada, de la extendida corrupción—, 

por lo que ha experimentado grandes flujos migratorios al exterior. 
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De esto surge que siete de cada 10 mexicanos estén insatisfechos con 

la situación económica que viven y tres de cada cuatro con la de su en-

torno. La constatación de que sólo unos cuantos ven mejoría económica 

frente a sus padres y de que dos terceras partes no crean que sus hijos vi-

virán una condición económica mejor que la propia expresa hasta qué 

punto los malos resultados económicos pueden traducirse en malestar y 

desencanto sociales.

La mala marcha de la economía se atribuye de forma mayoritaria al go-

bierno, antes que a los agentes económicos. No deja de ser paradójico 

que, a la vez, se opine que el principal objetivo de la política económica 

debe ser el control de precios —en buena medida la orientación que viene 

imperando en las políticas fiscal y monetaria en las últimas tres décadas—, 

por encima de la promoción del crecimiento y el empleo o la reducción de 

la pobreza. 

Un alto porcentaje de la población opina que tanto la inseguridad como 

la corrupción y la falta de educación y capacitación inciden de forma nega-

tiva en el desempeño económico. 

Entre los hallazgos de este capítulo destaca la indisposición a pagar más 

impuestos —sólo concuerda con la idea 16 por ciento— incluso si se deste-

rrara la corrupción gubernamental. 

Por otra parte, es evidente la percepción social sobre la insuficiencia del 

salario mínimo. Más de cuatro quintas partes de los encuestados respondieron 

que el valor actual del salario mínimo no alcanza para cubrir las necesidades 

básicas, y en su perspectiva un valor que podría ser adecuado para hacerlo 

—en promedio— sería 203.6 pesos, esto es, casi tres veces el monto vigente.

Sobre la apertura económica, la población opina que, aún cuando 

propició el incremento y la competitividad de algunas empresas, a la vez la 

capacidad productiva del país se vio lesionada y se afectó considerablemente 

el empleo. 

Por último, existe una percepción mayoritaria de que la población que 

migra a los Estados Unidos lo hace por razones económicas.
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Como se estableció en los capítulos precedentes, tanto la economía mexi-

cana como su mercado de trabajo se encuentran en un largo periodo de 

pobre desempeño. Este capítulo se avoca a conocer la percepción pobla-

cional sobre las dinámicas del empleo y el desempleo en nuestra sociedad.

desempleo

La población en edad de trabajar se divide entre la población económica-

mente activa y la no activa; la diferencia entre ambas categorías es que, en 

el primer caso, las personas trabajan o, si están desocupadas, han buscado 

de forma activa empleo, mientras que en el segundo rubro se puede ubicar 

a las personas que no tienen trabajo, pero que a su vez no lo buscan.

En la gráfica 3.1 se muestra el segmento de población que no contaba 

con un empleo, es decir, 60.9 por ciento de la muestra (709 personas). Seis 

de cada 10 personas no realizaron ningún trabajo y alrededor de una cuarta 

parte de estos se dedicó a una actividad de forma ocasional.

CAPÍTULO 3

OPINIÓN SOBRE LA CALIDAD 
EN EL EMPLEO
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GráfiCa 3.1

podrÍa decIrme por faVor, además de encontrarse en la sItuacIón 
que me acaba de mencIonar, ¿Ha realIzado alguna de las sIguIentes 

actIVIdades en el últImo mes?

 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 

NC

NS

No realizó ningún trabajo

Estuvo trabajando de forma
regular, pero ya no lo hace

Otro tipo de trabajo
ocasional remunerado

Ayudar en algún negocio
de la propia familia

Trabajar ocasionalmente
por cuenta de otra persona

Algún trabajo ocasional
por su cuenta

2.5

.4

4.4

1.8

7.3

2.9

15.5

65.2

Fuente: Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de Investi-
gación Aplicada y Opinión, Instituto de Investigaciones Jurídicas, unam. Pregunta 55 de la Encuesta 
Nacional de Economía y Empleo.

Para poder establecer de forma certera la proporción de desempleados 

dentro de la pea, se inquirió sobre la búsqueda de trabajo en los anteriores 

tres meses, encontrándose que 16.2 por ciento de estas personas lo hizo.

A partir de esta respuesta, se puede calcular la pea y, por ende, la tasa de 

desempleo de la muestra. Dicho cálculo se encuentra en el cuadro 3.1 y se-

ñala que el porcentaje de desocupados es de 20 por ciento, cifra que es al 

menos 15 puntos porcentuales más alta que la oficial calculada por inegi. 

Por otro lado, también es posible establecer el porcentaje de participación 

de la muestra, que asciende a 49.1 por ciento. 
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GráfiCa 3.2

¿usted Ha buscado empleo en los últImos tres meses?

Sí

90.0

80.0

70.0

60.0

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0
No NC

1.7

82.1

16.2

Fuente: Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de Investi-
gación Aplicada y Opinión, Instituto de Investigaciones Jurídicas, unam. Pregunta 56 de la Encuesta 
Nacional de Economía y Empleo.

Cuadro 3.1

poblacIón económIcamente actIVa, no actIVa y tasa de desempleo

sItuacIón laboral
número de 
personas

suma de factor 
de expansIón

%

Población económicamente activa 610 39 101 983 49.1

Trabaja 491 31 249 572 79.9

No trabaja y ha buscado empleo 119 7 852 411 20.1

Población no económicamente activa 590 40 483 502 50.9

No trabaja y no ha buscado empleo 580 39 657 923 98.0

No contestó 10 825 579 2.0

Total 1 200 79 585 485 100.0

Fuente: elaboración propia con base en Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas na-
cionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
unam. Pregunta 56 de la Encuesta Nacional de Economía y Empleo.
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Enseguida se les pidió a los entrevistados que identificaran la importan-

cia de diversos factores sobre el desempleo. La principal razón identificada 

es la situación económica, señalada como muy o algo importante por casi la 

totalidad de la muestra (96 por ciento). Esto demuestra que el desempleo es 

percibido principalmente como un problema de índole social o, más preci-

samente, como resultado de la marcha de la economía nacional (véase la 

gráfica 3.3).

GráfiCa 3.3

de los sIguIentes factores 
¿cuál consIdera que es la causa más Importante del desempleo?

80
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0
La situación 
económica

Muy 
importante

Algo 
importante

Poco 
importante

Nada 
importante

NS

NC

La mala gestión 
de los 

empresarios

La política
del gobierno

La gente que 
sólo quiere 

buenos trabajos

La falta de 
preparación de 
los trabajadores

2
1 1 0.

1

7
2

0.
3

9
4

2
0.

1

10
3 3

0.
3

8
1 1 0.

4

37
52

35
49

31
54

75
21

37 36
19

Fuente: Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de Investi-
gación Aplicada y Opinión, Instituto de Investigaciones Jurídicas, unam. Pregunta 10 de la Encuesta 
Nacional de Economía y Empleo.

La segunda causa destacada se refiere a la falta de preparación de los 

trabajadores, la cual fue mencionada como muy o algo importante en 89 por 
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ciento de los casos, ampliamente relacionada con la idea de que al tener 

una mayor educación o profesionalización se podrá incrementar la oportu-

nidad de acceder a mejores trabajos o de salir del desempleo de forma más 

rápida. Sin embargo, esto contrasta con los datos sobre desempleo, donde, 

en 2014, aquellas personas con un nivel educativo medio o superior repre-

sentan 40 por ciento de la población sin empleo (véase el cuadro 1.6). En 

todo caso, es encomiable que la educación siga siendo valorada por el te-

jido social como una herramienta legítima para el progreso individual y 

colectivo.

En tercer lugar, como causantes del desempleo se encuentran dos facto-

res: la política del gobierno y la mala gestión de los empresarios con 85 y 84 

por ciento, respectivamente.

Por último, alrededor de tres cuartas partes de los encuestados opinan 

que una causa importante del desempleo es la gente que quiere buenos 

trabajos; en ese sentido, se trata de una explicación más de la conducta in-

dividual que del funcionamiento de la economía. Así, la teoría de búsqueda 

del mercado de trabajo (Mortensen, 1999) sugiere que el desempleo es una 

actividad productiva, escogida de forma voluntaria por los individuos que 

buscan un empleo mejor remunerado. Sin embargo, este modelo asume 

que el desempleo y la búsqueda de un nuevo trabajo impliquen costos, por 

ejemplo, el no obtener un salario mientras no se encuentre un empleo 

nuevo, los costos directos de desplazamiento y aquellos indirectos, como 

comprar un periódico. Por esta razón, gran parte de los programas dirigidos 

a apoyar al empleo se destinan a los problemas de vinculación de la oferta 

y demanda de trabajo, tema que será analizado con mayor profundidad en 

un apartado posterior.

Debido a la precarización de la situación económica, un mecanismo de 

ajuste de las empresas para absorber las posibles pérdidas por la disminu-

ción de las ventas es reducir costos de producción y, entre ellos, los labo-

rales. 

De ahí que se consultara sobre la probabilidad de perder el empleo a los 

trabajadores de la encuesta. La gráfica 3.4 muestra que seis de cada 10 con-

sideran poco o nada probable volverse desempleados.
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GráfiCa 3.4

¿qué tan probable es que usted pIerda su trabajo actual 
en los próxImos 12 meses?

40.0

35.0

30.0

25.0

20.0

15.0

10.0

5.0

0.0

6.7

NSPoco probable Nada probableAlgo probable NCMuy probable

19.7

28.0

33.7

11.3

0.6

Fuente: Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de Investi-
gación Aplicada y Opinión, Instituto de Investigaciones Jurídicas, unam. Pregunta 48 de la Encuesta 
Nacional de Economía y Empleo.

Las personas que no buscan empleo en su mayoría no lo hacen por sus 

condiciones, como ser ama de casa, estudiante o estar jubilado, y sólo una 

pequeña porción (1.3 por ciento) no busca un trabajo porque cree que no lo 

encontrará.

Los desempleados abiertos, es decir, los que siguen buscando un tra-

bajo, creen que tardarán en promedio 3.8 meses para poder encontrarlo 

y, en su mayoría, son optimistas ya que piensan que es probable encontrarlo 

en 64.7 por ciento de los casos. En ese sentido, sólo 5.8 por ciento opina 

que no es probable encontrar una nueva ocupación.
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GráfiCa 3.5

¿por qué razón no Ha buscado empleo?

60.0

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0

NS NC

2.6
0.1

4.4

53.1

27.6

8.9

2.01.3

Por otras 
razones

Es ama
de casa

Es 
estudiante

Porque está 
jubilado

Porque está 
esperando 
para iniciar 

una actividad

Porque cree 
que no lo 

encontrará

Fuente: Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de Investi-
gación Aplicada y Opinión, Instituto de Investigaciones Jurídicas, unam. Pregunta 56a de la Encuesta 
Nacional de Economía y Empleo.

GráfiCa 3.6

y en su opInIón, ¿cree muy probable, algo probable, poco probable 
o nada probable que en los próxImos 12 meses encuentre trabajo?

60.0

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0

49.6

Muy probable NSNada probablePoco probableAlgo probable NC

15.1

22.5

5.8 6.2

0.9

Fuente: Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de Investi-
gación Aplicada y Opinión, Instituto de Investigaciones Jurídicas, unam. Pregunta 58 de la Encuesta 
Nacional de Economía y Empleo.
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Por otro lado, la mayoría de los desempleados que busca trabajo estaría 

dispuesta a vivir en un lugar diferente y también a cambiar de oficio para 

poder acceder a un nuevo empleo. Sin embargo, hay una posición dividida 

entre los entrevistados respecto a si estarían dispuestos a ganar menos di-

nero de lo adecuado para su formación o una categoría inferior (véase la 

gráfica 3.7).

GráfiCa 3.7

¿aceptarÍa un trabajo sI ImplIcara...?

80.0

70.0

60.0

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0

Un cambio de residencia Un cambio de oficio

Unos ingresos inferiores a los que considera adecuados a su formación

Una categoría inferior a la que usted considera que tiene

Sí No NS NC

57.1

69.4

47.5 46.7

40.8

23.3

42.9
40.7

1.5

6.7
8.9 9.9

0.6 0.6 0.6
2.8

Fuente: Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de Investi-
gación Aplicada y Opinión, Instituto de Investigaciones Jurídicas, unam. Pregunta 59 de la Encuesta 
Nacional de Economía y Empleo.

Por último, se consultó si se estaría dispuesto a establecerse como un 

empresario o trabajador independiente; no obstante, no hay una posición 

clara al respecto en las respuestas de los encuestados. En este caso, se 

asume que, al ser ocupaciones más inestables respecto a un trabajo bajo la 

forma de asalariado, y que se requieren características más específicas para 

desarrollar un proyecto de forma independiente, gran proporción de las 

personas no están dispuestas a emprender dicha actividad. Sin embargo, la 

necesidad de obtener un ingreso puede compensar dicha dificultad en al-

gunos casos.
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GráfiCa 3.8

sI le ofrecIeran aHora algún trabajo o se pudIera establecer 
como empresarIo o trabajador IndependIente, ¿podrÍa empezar 

a trabajar en un plazo de un mes o menos?

50.0

45.0

40.0

35.0

30.0

25.0

20.0

15.0

10.0

5.0

0.0

43.9 43.8

7.2
5.2

Sí NSNo NC

Fuente: Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de Investi-
gación Aplicada y Opinión, Instituto de Investigaciones Jurídicas, unam. Pregunta 60 de la Encuesta 
Nacional de Economía y Empleo.

ValoracIón del puesto de trabajo

Casi la totalidad de los encuestados opina que el aspecto más importante 

para valorar un empleo es la estabilidad y seguridad que éste pueda brindar 

(81 y 17 por ciento lo valoran muy y algo importante, respectivamente), in-

cluso antes que el aspecto económico, ya que nueve de cada 10 personas 

consideran importante que el empleo proporcione ingresos altos; aún así, la 

misma proporción de personas valora que la tarea realizada sea de su 

agrado. En cuarto y quinto lugar se encuentran consideraciones de tipo so-

cial como el prestigio o el poder que el trabajo pueda brindar (véase la 

gráfica 3.9).
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GráfiCa 3.9

a la Hora de Valorar un empleo, ¿qué tan Importante es para usted 
cada uno de los sIguIentes aspectos?
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50.0

40.0

30.0

20.0
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0.0

Muy importante

Algo importante

Poco importante
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Que sea estable
y seguro

Que proporcione 
ingresos altos

Que le proporcione 
mando y poder

Que tenga
prestigio social

Que le guste
lo que hace

81

17

1 10

33
29

24

13

2
5

1 1

24

69
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28

41

12

2

24

5
21

69

Fuente: Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de Investi-
gación Aplicada y Opinión, Instituto de Investigaciones Jurídicas, unam. Pregunta 18 de la Encuesta 
Nacional de Economía y Empleo.

Las personas que actualmente tienen un empleo llevan en promedio 7.2 

años trabajando en el mismo lugar. En la gráfica 3.10 se puede observar que 

sólo 3.3 por ciento de la muestra ha trabajado en su empleo actual menos 

de un año, a diferencia de lo reportado en la encuesta de trayectorias 

laborales realizada por el inegi en 2012, la cual arrojó que al menos una 

quinta parte de la población se encuentra en esa situación. 
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GráfiCa 3.10

¿cuánto tIempo lleVa en su trabajo actual?
(años)

35.0

30.0
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20.0

15.0

10.0

5.0

0.0

25.4

No contestó

3.3

19.4 19.1

0.9 1.1

30.8

No sabeMás
de 10 años

5-10 años3-4 años1-2 añosMenos
de 1 año

Fuente: Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de Investi-
gación Aplicada y Opinión, Instituto de Investigaciones Jurídicas, unam. Pregunta 26 de la Encuesta 
Nacional de Economía y Empleo.

GráfiCa 3.11

y de estos factores en el trabajo, ¿cuál Valora usted más?
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sea interesante
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autonomía y 

posibilidad de 
desarrollar sus ideas
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a la educación 

recibida

Que tenga 
buenas 

oportunidades
de promoción

NC

Fuente: Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de Investi-
gación Aplicada y Opinión, Instituto de Investigaciones Jurídicas, unam. Pregunta 19 de la Encuesta 
Nacional de Economía y Empleo.
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En relación con el deseo de estabilidad del empleo de los participantes, 

se encuentra una proporción considerable —más de una tercera parte— 

que valora las oportunidades de promoción de un trabajo (véase la gráfica 

3.12), es decir, no sólo basta con preservar su empleo por un periodo mayor, 

sino ascender dentro del mismo, hecho que involucra mayor satisfacción 

profesional y que debería implicar mayores ingresos.

GráfiCa 3.12

en relacIón con su trabajo, ¿está satIsfecHo con cada una 
de las sIguIentes sItuacIones?
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Fuente: Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de Investi-
gación Aplicada y Opinión, Instituto de Investigaciones Jurídicas, unam. Pregunta 46 de la Encuesta 
Nacional de Economía y Empleo.

Tres de cada cuatro personas se encuentran satisfechas con su trabajo en 

general, sin embargo, dicha proporción disminuye en términos del ejercicio 

de sus capacidades y la variedad de las tareas (véase la gráfica 3.12). El as-

pecto en el que se encuentran menos satisfechos los encuestados se refiere 

al ingreso que reciben, situación respaldada con la información oficial sobre 

las bajas remuneraciones en el mercado laboral mexicano.
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El nivel de satisfacción sobre la posibilidad de poner en práctica sus ha-

bilidades es relativamente alto (68 por ciento), tomando en cuenta el fenó-

meno de sobrecalificación laboral en nuestro país, sin embargo, es explicable 

por la relativa poca importancia que asignan los encuestados a que el tra-

bajo se ajuste a la educación recibida (uno de cada 10), de acuerdo con la 

gráfica 3.11.

Por otro lado, en concordancia con las respuestas anteriores, la gráfica 

3.13 señala que 80 por ciento de los trabajadores prefieren quedarse en su 

empleo actual ya que, en cierto sentido, es mejor conservar el empleo ac-

tual antes que quedarse sin empleo.

GráfiCa 3.13

en este momento, ¿le gustarÍa cambIar de trabajo?
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40.0
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16.5

81.1

2.2
0.2

Sí NSNo NC

Fuente: Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de Investi-
gación Aplicada y Opinión, Instituto de Investigaciones Jurídicas, unam. Pregunta 49 de la Encuesta 
Nacional de Economía y Empleo.

La principal razón para querer cambiarse de empleo radica en la bús-

queda de mayores ingresos; casi la totalidad de los encuestados mencio-
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naron este factor. La segunda razón en número de menciones es tener 

mayor estabilidad en el trabajo. Esta ha sido una respuesta constante en 

diversas preguntas del cuestionario: la mayoría de las personas prefiere 

tener empleos estables, ya que éstos pueden asegurar un ingreso continuo 

y mejores condiciones de vida para el trabajador y su familia. De la misma 

forma, se consultó a quienes deseaban un nuevo empleo si lo estaban 

buscando, sin embargo, sólo 41.3 por ciento reportaron estarlo haciendo 

(véase la gráfica 3.14).

GráfiCa 3.14

¿cuáles son las dos razones prIncIpales 
por las que usted cambIarÍa de trabajo?*

 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0

Que el trabajo esté cerca
de su domicilio

Malas relaciones
con jefes o compañeros...

Tener mayor auntonomía

Para montar su propio
negocio, instalarse...

Deseo de nuevos retos 
(contenido del ...

Tener un trabajo
más cómodo y agradable

Tener un trabajo
más adecuado a su ...

Tener mayor estabilidad
en el trabajo

Alcanzar mayor
categoría profesional

Ganar más dinero 95.8

7.8

30.8

5.2

21.3

9.4

10.2

4.6

8.1

0.7

Fuente: Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de Investi-
gación Aplicada y Opinión, Instituto de Investigaciones Jurídicas, unam. Pregunta 51 de la Encuesta 
Nacional de Economía y Empleo.
*Se aceptaron dos respuestas, por lo que el total de porcentajes no es igual a 100 por ciento.

Ambos resultados, la baja búsqueda de trabajo y las principales razones 

para hacerlo, son indicadores de la baja movilidad laboral “legítima”, es de-
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cir, las personas prefieren mantenerse en un solo empleo y, al parecer, única-

mente lo buscan ante la situación de desocupación. Estamos ante cierta 

atonía del mercado de trabajo, donde el anhelo de mejores salarios, antes 

que el deseo de promoción y progreso profesional, quedan relegados.

GráfiCa 3.15

en este momento, ¿usted está buscando otro empleo?

70.0

60.0
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0.0

58.7

Sí No

41.3

Fuente: Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de Investi-
gación Aplicada y Opinión, Instituto de Investigaciones Jurídicas, unam. Pregunta 50 de la Encuesta 
Nacional de Economía y Empleo.

Una de las condiciones laborales que han precarizado el mercado de 

trabajo mexicano es la gran proporción de trabajadores con largas jornadas 

laborales. En ese sentido, se consultó a los encuestados sobre diversos as-

pectos que se ven afectados por dicha condición (véase la gráfica 3.16). Una 

tercera parte de la población prefiere un empleo que le permita seguir en su 

lugar de residencia antes que una actividad que le facilite tener tiempo libre 

(28.4 por ciento). En cierto sentido, ante largos trayectos del hogar al trabajo 

o las jornadas extensas, prevalece la necesidad de estabilidad y, en ese 

caso, de un buen ambiente de trabajo (27.7 por ciento).
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GráfiCa 3.16.

por últImo, ¿cuál de los sIguIentes factores le parece más Importante?
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tener tiempo

libre
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Fuente: Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de Investi-
gación Aplicada y Opinión, Instituto de Investigaciones Jurídicas, unam. Pregunta 20 de la Encuesta 
Nacional de Economía y Empleo.

GráfiCa 3.17

comparándose con otros trabajadores del sector 
en el que usted trabaja, ¿cómo consIdera sus condIcIones 

laborales en los sIguIentes aspectos?
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Fuente: Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de Investi-
gación Aplicada y Opinión, Instituto de Investigaciones Jurídicas, unam. Pregunta 45 de la Encuesta 
Nacional de Economía y Empleo.
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Por último se les solicitó a los participantes que compararan su situación 

en términos de ingreso, seguridad, etc., respecto a otros trabajadores en el 

mismo sector (véase la gráfica 3.17). La mayoría de respuestas ubica su con-

dición de forma similar a sus pares. Resalta que sean las condiciones de se-

guridad e higiene donde se encontró la mejor posición relativa con 27.2 por 

ciento de las opiniones, mientras que el de beneficios sociales es en el que 

hay peor percepción de la situación de los trabajadores (19.6 por ciento).

polÍtIcas del gobIerno en apoyo al empleo

Dentro del marco conceptual del mercado de trabajo neoclásico, la política 

económica dirigida a aumentar el nivel de empleo resulta poco efectiva y 

puede ocasionar otros desajustes económicos, por lo que las intervenciones 

directas en la demanda agregada se han reducido y en su lugar se ha dado 

paso a políticas activas de mercado de trabajo en el lado de la oferta, las 

cuales tratan de adelantarse a la situación de desempleo de las personas a 

través de políticas de formación, así como políticas de ajuste entre oferta y 

demanda. En nuestro país, los programas de apoyo al empleo se han con-

centrado en este último tipo de acciones a través del Servicio Nacional de 

Empleo, que se enfoca en dos tipos de programas: los servicios de vincula-

ción laboral y el Programa de Apoyo al Empleo (pae). 

En esa dirección, se consultó a la población encuestada qué tan eficaz 

consideraba como medida para disminuir el desempleo apoyar la educa-

ción y la orientación profesional. La mayoría contestó que esta es una acción 

muy eficaz (60 por ciento), mientras que 32 por ciento opinó que es una 

medida algo eficaz; por ende, casi la totalidad considera las políticas de 

formación como una buena opción para elevar el empleo (véase la gráfica 

3.18).

Es relevante mencionar los objetivos y la cobertura de este tipo de pro-

gramas, debido a que se les da gran importancia tanto en los programas de 

gobierno como en la encuesta. El pae se enfoca en la atención coyuntural 

del desempleo abierto y problemas estructurales relacionados con la falta 

de cualificaciones adecuadas de la mano de obra respecto a los requeri-

mientos ocupacionales del aparato productivo, a través de la incorporación 
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de la población desempleada y subempleada a cursos de capacitación de 

corto plazo, con el propósito de facilitar su acceso a un empleo o el desarro-

llo de una actividad productiva por cuenta propia o el otorgamiento de vales 

de capacitación (Huerta y Gómez Tovar, 2012).

GráfiCa 3.18

por faVor, dÍgame ¿qué tan efIcaces consIdera las sIguIentes medIdas 
para la creacIón de empleo en nuestro paÍs?

70

60

50

40

30

20

10

0

Muy eficaz

Algo eficaz

Poco eficaz

Nada eficaz

NS

NC

Apoyar la educación y orientación profesional

60.1

31.6

6.3

0.8 1.0 0.1

Fuente: Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de Investi-
gación Aplicada y Opinión, Instituto de Investigaciones Jurídicas, unam. Pregunta 11 de la Encuesta 
Nacional de Economía y Empleo.

El servicio de vinculación laboral tiene como objetivos facilitar la vincula-

ción entre oferentes y demandantes de empleo, orientar a los buscadores 

de trabajo sobre las condiciones del mercado laboral y apoyar su cualifica-

ción, así como auxiliar a los empresarios en la búsqueda de candidatos para 

cubrir sus vacantes. Sus actividades se centran en la operación de bolsas de 

trabajo en internet, por teléfono, ferias de empleo y centros de intermedia-

ción laboral. 
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Un tema importante sobre el mercado laboral es el mecanismo por el 

que se puede acceder a distintos puestos de trabajo, donde gran parte de 

la estrategia de promoción de empleo por parte del gobierno se ha concen-

trado en los servicios de vinculación laboral. En el caso de la población en-

cuestada, una de cada tres personas consiguió su trabajo a través de un 

amigo o familiar, mientras que uno de cada cuatro lo hizo buscando trabajo, 

y uno de cada 10 lo hizo por medio de la prensa (véase la gráfica 3.19). 

La prácticamente inexistencia de agencias formales de colocación y vin-

culación entre la oferta y demanda de trabajo resalta cuando en el caso del 

Servicio Nacional de Empleo —de acuerdo con la Cuenta de la Hacienda 

Pública Federal 2013— se gastaron 211 millones de pesos para fortalecer 

este tipo de servicios.

GráfiCa 3.19

¿podrÍa decIrme cómo consIguIó su trabajo?
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Fuente: Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de Investi-
gación Aplicada y Opinión, Instituto de Investigaciones Jurídicas, unam. Pregunta 47 de la Encuesta 
Nacional de Economía y Empleo.
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En el cuadro 3.2 se muestra la cantidad de personas que han sido atendi-

das desde 2002 hasta el primer semestre de 2014, y se observa que dichos 

programas han ampliado su cobertura en los últimos 12 años, pasando de 1.5 

millones de personas a casi 3 millones. Por otro lado, en términos de eficacia, 

las personas que han obtenido un empleo a través de la ayuda de dichos 

programas se han incrementado en un ritmo menor que el observado en la 

cobertura, resultando en un descenso en el porcentaje de colocación en los 

últimos años.

Cuadro 3.2

personas atendIdas y colocadas 
a traVés del serVIcIo nacIonal de empleo

(mIles de personas)

año

atendIdos colocados % de colocacIón

serVIcIos de 
VInculacIón

PAE
serVIcIos de 
VInculacIón

PAE
serVIcIos de 
VInculacIón

PAE

2002 1 236 314 348 193 28.1 61.8

2003 1 600 308 335 196 21.0 63.5

2004 1 724 301 38 199 2.2 66.3

2005 1 713 387 375 212 21.9 54.8

2006 1 772 301 378 165 21.3 54.9

2007 1 951 310 448 201 23.0 64.9

2008 2 775 463 591 262 21.3 56.6

2009 3 479 398 615 222 17.7 55.8

2010 3 598 440 696 261 19.3 59.4

2011 3 731 421 831 261 22.3 62.0

2012 4 002 457 903 318 22.6 69.6

2013 4 406 452 1 043 355 23.7 78.5

2014* 2 379 287 520 185 21.8 64.6

Fuente: elaboración propia con base en Presidencia de la República (2014).
*Cifras preliminares hasta el mes de junio de 2014.
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flexIbIlIzacIón y reforma laboral

En el análisis neoclásico del mercado de trabajo, la flexibilización laboral tiene 

un lugar preponderante, ya que el equilibrio en dicho mercado depende del 

libre comportamiento de las leyes de oferta y demanda. Por tanto, flexibilizar el 

mercado implica la eliminación de las barreras que impidan que las libres fuer-

zas del mercado actúen para alcanzar el equilibrio. En este enfoque, dos varia-

bles pueden estar sujetas a dichas barreras y, por ende, a flexibilizarse: a) la 

cantidad de trabajadores por emplearse o contratar y b) la determinación de 

los salarios. Por tanto, la flexibilización del mercado laboral implicará la elimina-

ción de rigideces para emplearse o contratar, y la determinación de los salarios. 

En el primer caso se refiere a todos los mecanismos que puedan dificul-

tar la contratación o despido de trabajadores y que, por ende, no permitan 

a los empleadores ajustar esta variable de acuerdo con los cambios en el 

ciclo económico, es decir leyes laborales que imponen costos por indemni-

zar a los trabajadores cuando son despedidos, a contratar de forma indefi-

nida a empleados, a mantener sindicatos que defenderán los derechos 

laborales, entre otros. En el segundo, se encuentran elementos que pueden 

establecer salarios de forma distinta que al equilibrio de la oferta y demanda 

de empleo, por ejemplo, el esquema de salario mínimo y las cuotas a la se-

guridad social (De la Garza, 2002).

En 2012 se aprobó una reforma laboral flexibilizadora de gran magnitud, 

al modificar alrededor de 400 artículos de la Ley Federal del Trabajo (lft), 

norma que no se había cambiado al menos en 40 años. Los cambios se pue-

den agrupar en seis ejes temáticos (Backer y Mackenzie, 2012):

1. Nuevas formas de contratación. Se integran a la legislación laboral 

nuevos tipos de contrato, como el periodo de prueba y de capacita-

ción inicial, los cuales pueden durar hasta 30 días y se pueden exten-

der hasta 180 días en los puestos de dirección o gerenciales. Los 

contratos por temporada, que pueden aplicarse sólo en los casos que 

la naturaleza del empleo lo exija o para sustituir a otro trabajador y en 

el caso de contratos por obra, sólo aplica en el caso que el trabajo así 

lo requiera. Invariablemente la duración del contrato tendrá que estar 

estipulada en el documento y, de no ser así, se considera que el em-

pleo es por tiempo indeterminado.
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2. Inclusión de definición de trabajo decente. Este eje radica en fortale-

cer el respeto a los derechos humanos de los trabajadores, añadiendo 

al texto de la lft el concepto de trabajo digno y decente en el artículo 

segundo de la misma. Bajo esta distinción, se prohíbe cualquier tipo 

de discriminación por origen étnico o nacional, de género, edad, con-

dición de salud, discapacidad, condición migratoria, estado civil, reli-

gión, preferencia sexual y cualquier otro.

3. Modalidades adicionales de pago de salario. Se incluye la posibilidad 

de pagar por cualquier tipo de medio electrónico, aunque los gastos 

por el uso de estos medios alternativos siempre corren a cargo del 

patrón. Adicionalmente, se regula el pago por hora, con la restricción 

de que no se puede exceder la jornada legal ni el pago puede ser 

inferior al salario mínimo por una jornada diaria. 

4. Subcontratación. Se define en el artículo 15-A de la citada ley como: 

“El trabajo en régimen de subcontratación es por medio del cual un 

patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con 

sus trabajadores bajo su dependencia, a favor de un contratante, per-

sona física o moral, la cual fija las tareas del contratista y lo supervisa en 

el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas”.

Se regula este esquema de descentralización productiva mediante las 

siguientes restricciones: no puede abarcar la totalidad de las activida-

des iguales o similares que se desarrollen en el centro de trabajo, se 

debe justificar el carácter especializado de la actividad, las tareas que 

se realicen por subcontratación no pueden ser las mismas que reali-

cen los trabajadores del contratante. De no cumplirse estas condicio-

nes, el contratante será considerado patrón.

5. Rescisión, salarios caídos y prescripción. Se limita a un periodo 

máximo de 12 meses el monto del pago por salarios caídos (posterior 

a 12 meses se genera un interés de 2 por ciento mensual sobre el 

importe de hasta 15 meses del salario, capitalizables al momento del 

pago). Además se consideran como causas de rescisión que los traba-
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jadores renuncien o sean expulsados de los sindicatos, el hostiga-

miento y acoso sexual (también en perjuicio del patrón), malos tratos 

en contra de clientes y proveedores del patrón, así como falta de re-

quisitos formales para la prestación del servicio.

6. Aspectos colectivos. Los estatutos de los sindicatos deben contener 

el procedimiento de elección de directiva y número de miembros en 

la misma; se debe especificar cómo se garantiza el libre ejercicio del 

voto con las modalidades que defina la asamblea general que pue-

den ser votación económica directa, votación indirecta o votación di-

recta y secreta. Por otro lado, se fortalece la rendición de cuentas, ya 

que los estatutos también deben establecer la periodicidad de los 

informes contables y financieros y los mecanismos de resolución de 

controversias al interior del sindicato.

Los objetivos de esta reforma laboral, en términos de lo presentado por 

el expresidente Felipe Calderón Hinojosa en la exposición de motivos de la 

iniciativa, respondían a tres problemas del mercado laboral: el déficit de 

empleos formales, la necesidad de proteger los derechos de los trabajado-

res y transparentar el ejercicio de los sindicatos. El primer objetivo se buscó 

a través de la promoción de mayor flexibilidad, justificado por la baja clasifi-

cación de nuestro país en el indicador de la eficiencia del mercado laboral 

(lugar 114 de 142), dentro del índice de competitividad global 2011-2012 del 

Foro Económico Mundial, respecto a 2006 cuando el país se había colocado 

en la posición 92 (Bensusán, 2013).

De ahí que se configurara una mayor flexibilidad numérica, insertando en 

la legislación laboral nuevas modalidades de contratación así como de sub-

contratación que permiten al empleador ajustar de forma más rápida el vo-

lumen de empleo en su empresa, lo que si bien ya se daba, sin embargo, 

ahora tiene reconocimiento jurídico. 

A las personas que afirman tener una relación salarial se les inquirió 

acerca del tipo de contrato con el que contaban. De ellas, 57.7 por ciento 

refirió que su contrato era escrito, de base, planta o tiempo indefinido. Así, 

seis de cada 10 asalariados se encontraban en una situación de cierta esta-

bilidad contractual (véase la gráfica 3.20).
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GráfiCa 3.20

su relacIón laboral es…

70.0

60.0

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0
NC

57.7

NSIndependiente

15.9

7.7

14.9

1.4 0.4
2.0

Sin contratoContrato por 
obra

Contrato 
temporal

Contrato escrito 
base, planta
o indefinido

Fuente: Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de Investi-
gación Aplicada y Opinión, Instituto de Investigaciones Jurídicas, unam. Pregunta 34 de la Encuesta 
Nacional de Economía y Empleo.

Que un trabajador cuente con un contrato escrito beneficia tanto al em-

pleador como al obrero, ya que se señalan derechos, como el salario, las 

horas de trabajo y todas las prestaciones en caso de accidente, enfermedad 

o incluso despido. En cuanto a las remuneraciones, sobresale que la figura 

que ofrece el mayor ingreso es el contrato por obra o temporada, aun 

cuando por la naturaleza del contrato no haya certeza acerca de la continui-

dad de los mismos en un periodo más largo. En el resto de los casos, hay 

una relación inversa entre la duración de la contratación y la percepción sa-

larial. De esta forma, quienes más inestabilidad enfrentan en su ocupación 

también perciben los peores salarios; éste es uno de los síntomas más dañi-

nos de la precarización laboral (véase el cuadro 3.3).

El grueso de los trabajadores quisiera permanecer más tiempo en su em-

pleo y gozar de mayor estabilidad. En este sentido, sólo una cuarta parte afirmó 

preferir un contrato temporal a uno de larga duración (véase la gráfica 3.21).
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Cuadro 3.3

salarIo mensual promedIo de acuerdo con el tIpo de contrato

tIpo de contrato salarIo tIpo de contrato salarIo

Base o tiempo indefinido 3 260.7 Sin contrato 1 594.7

Temporal 1 646.6 Trabajador independiente 737.2

Por obra o temporada 4 827.3

Fuente: elaboración propia con base en Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas na-
cionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
unam. Pregunta 34 y 13 de la sección demográfica de la Encuesta Nacional de Economía y Empleo.

GráfiCa 3.21

¿por qué motIVo mantIene un contrato o relacIón laboral temporal?

Por no haber podido 
encontrar un empleo 

permanente

60.0

50.0

40.0

30.0
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10.0

0.0

23.725.0

51.3

Por otras razonesPor no haber querido 
un empleo permanente

Fuente: Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de Investi-
gación Aplicada y Opinión, Instituto de Investigaciones Jurídicas, unam. Pregunta 35 de la Encuesta 
Nacional de Economía y Empleo.

A pesar de la idea de que la flexibilización laboral se ha extendido sobre 

el mercado de trabajo en México, lo cierto es que tres de cada cuatro traba-

jadores son de tiempo completo, mientras que solamente una de cada ocho 

personas tiene jornada de medio tiempo (en su mayoría se trata de emplea-

dores) y únicamente una de cada 10 personas pacta jornada laboral por 

horas (véase la gráfica 3.22).
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GráfiCa 3.22

refIrIéndonos a su trabajo actual ¿qué tIpo de jornada laboral tIene?
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completo
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Fuente: Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de Investi-
gación Aplicada y Opinión, Instituto de Investigaciones Jurídicas, unam. Pregunta 36 de la Encuesta 
Nacional de Economía y Empleo.

Antes de abordar las opiniones de los mexicanos sobre la reforma labo-

ral, conviene señalar que un argumento recurrente en las iniciativas consistió 

en la necesidad de eliminar las barreras a la contratación y al despido, pues, 

desde la perspectiva de los impulsores de las modificaciones legales, la au-

sencia de “flexibilización” se convierte en un lastre para el dinamismo del 

mercado de trabajo nacional. Los datos de creación y destrucción de em-

pleo, sin embargo, no parecen compadecerse del argumento recién citado. 

Entre octubre de 2008, el momento de irrupción de la crisis económica más 

reciente, y mayo de 2009, los empleos formales registrados en el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (imss) se redujeron en 696 mil, lo que implicó 

una caída de 4.8 por ciento. Esos puestos de trabajo menos implican haber 

destruido en meses 28 por ciento de los empleos formales que se habían 

creado en todo el país desde el inicio de esa década, de tal forma que redu-
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cir plantillas laborales en situaciones de recesión no ha sido un obstáculo en 

la economía mexicana.

En contraste, a lo largo de 2010 el número de trabajadores afiliados 

al imss aumentó en 662 500 (4.7 por ciento en un año), lo que también evi-

dencia que en épocas de recuperación no hay demasiadas trabas a la crea-

ción de empleo formal. Una característica de esa recuperación es que el 

número de trabajadores temporales en 2010 creció a un ritmo de 8.3 por 

ciento, prácticamente el doble que el de trabajadores permanentes (4.2 

por ciento). Cabe señalar que, una vez que termina la contratación tempo-

ral, el costo del despido es cero. Así, nuestro mercado de trabajo se mueve 

en los hechos hacia un escenario de reducción de los costos asociados a la 

culminación de la relación laboral.

Además, los trabajadores que pertenecen a la economía informal repre-

sentan 60 por ciento del total. Y cabe decir que la informalidad es, en térmi-

nos de operación de las relaciones laborales, un escenario de flexibilidad 

plena o extrema: no hay contrato escrito, no hay cotizaciones asociadas al 

empleo, no hay bajas por enfermedad ni, por supuesto, hay costo por des-

pido. Si el sector formal destruye y crea empleo con alto dinamismo, y si más 

de la mitad de los trabajadores están sujetos a una flexibilidad extrema (son 

informales), resulta con poco sustento la afirmación de la ausencia de flexi-

bilidad en la realidad del mercado laboral mexicano.

Si ese es el escenario dominante, una reforma laboral profunda debería 

ampliar los mecanismos de protección social para todos los trabajadores, 

crear incentivos reales a la formalización (a través de un seguro de desem-

pleo) e ir a fondo contra la simulación, tanto en el ejercicio de los derechos 

laborales (los sindicatos blancos y de protección no fueron afectados por la 

reforma) como en materia de justicia laboral (evitando que el Poder Ejecu-

tivo tenga la última palabra en las disputas laborales). Sin atender estos te-

mas de fondo, la grave situación del empleo en México seguirá siendo 

atendida con medidas más cosméticas que sustantivas.

En esta dirección, se preguntó a la población encuestada sobre su per-

cepción de los efectos de la reforma laboral en el empleo. Hay una opinión 

dividida en cuanto a si la situación sigue igual o empeoró, con 33.3 y 32.1 

por ciento de respuestas respectivamente, y sólo 24.3 por ciento opina de 

forma positiva sobre dichos efectos (véase la gráfica 3.23).

MVSM_02_Economia_interiores.indb   117 9/24/15   8:55 PM



118

Lo
s 

m
ex

ic
an

o
s 

vi
st

o
s 

p
o

r 
sí

 m
is

m
o

s

GráfiCa 3.23

en su experIencIa, ¿la reforma laboral aprobada en 2012 
mejoró o empeoró la sItuacIón del empleo en el paÍs?
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Fuente: Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de Investi-
gación Aplicada y Opinión, Instituto de Investigaciones Jurídicas, unam. Pregunta 12 de la Encuesta 
Nacional de Economía y Empleo.

Sin embargo, al cuestionar a la población sobre la eficacia de ciertas me-

didas para crear empleos, las acciones más eficaces señaladas son incenti-

var o promover proyectos de trabajadores independientes, con respuestas 

positivas en 80 por ciento de los casos, y estimular la contratación de medio 

tiempo y contratar por obra o tiempo determinado en 74 y 69 por ciento de 

las respuestas, respectivamente. Las opciones con menor opinión favorable 

son apoyar la educación y orientación profesional con 60 por ciento y elimi-

nar la indemnización por despido con 54 por ciento de preferencia. 

 En ese sentido, dichas respuestas parecen ir en contra de la opinión 

sobre los efectos de la reforma, ya que la parte medular de estos cambios 

legales para generar mayores opciones de trabajos son aquellas menciona-

das por la población como muy eficaces. Esto refleja el desconocimiento 

por parte de las personas de los alcances de los cambios legislativos en ésta 

y en otras materias (véase la gráfica 3.24). 
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Por otro lado, se menciona el apoyo a trabajadores independientes 

como la política más eficaz para generar nuevos empleos, una de las líneas 

de acción más estimuladas en los dos sexenios pasados que si bien es una 

medida que puede tener efectos positivos en el corto plazo al generar un 

ingreso para aquellos que deciden tomar esta vía, sin el apoyo adecuado 

de crédito y de encadenamientos productivos con empresas medianas y 

grandes, en el mediano y largo plazo, muchos de estos proyectos tienden 

a desaparecer.

GráfiCa 3.24

por faVor, dÍgame qué tan efIcaces consIdera las sIguIentes medIdas 
para la creacIón de empleo en nuestro paÍs
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Fuente: Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de Investi-
gación Aplicada y Opinión, Instituto de Investigaciones Jurídicas, unam. Pregunta 11 de la Encuesta 
Nacional de Economía y Empleo.
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trabajo decente y sIndIcatos

Otro de los ejes más importantes de la reforma fue la inclusión del concepto 

de trabajo decente en la lft, definición que fue propuesta por la oit a prin-

cipios de los años noventa como “el trabajo productivo en condiciones de 

libertad, equidad, seguridad y dignidad, en el cual los derechos son prote-

gidos y que cuenta con remuneración adecuada y protección social” (oit, 

1999: 4). Este concepto se refiere al conjunto de oportunidades y capacida-

des que los individuos tienen derecho de alcanzar en la sociedad para acce-

der a la equidad, la libertad, la seguridad y la dignidad, un conjunto de 

derechos sociales cuya responsabilidad real es de la sociedad (Gálvez et al., 

2011: 81).

Cuadro 3.4

ÍndIce de trabajo decente en 2006 y 2007

ÍndIce Valor ValoracIón

Subíndice de seguridad en el mercado de trabajo 0.44 Medio

Subíndice de seguridad en el empleo 0.14 Muy bajo

Subíndice de seguridad profesional 0.44 Medio

Subíndice de seguridad en el trabajo 0.39 Bajo

Subíndice de seguridad en la formación profesional 0.34 Bajo

Subíndice de seguridad de ingresos 0.27 Bajo

Subíndice de representación 0.21 Bajo

Índice de trabajo decente 0.32

Fuente: M. Alatriste (2009: 74).

Sin embargo, medir dicho conjunto de capacidades y oportunidades es 

bastante complejo y en algunos casos puede ser incluso subjetivo. Por esto, 

retomando a Alatriste (2009), se puede decir que en México lograr que el 

trabajo sea digno será una tarea muy difícil ya que, como lo muestra el cua-

dro 3.4, en 2006 buena parte de las características que se consideran para 

tener un empleo decente está en un nivel medio o bajo.
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GráfiCa 3.25

en su opInIón, ¿en méxIco los derecHos de los trabajadores se respetan?
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Fuente: Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de Investi-
gación Aplicada y Opinión, Instituto de Investigaciones Jurídicas, unam. Pregunta 12 de la Encuesta 
Nacional de Economía y Empleo.

En consecuencia, se consultó a los encuestados sobre el respeto a los 

derechos de los trabajadores. La mayoría considera que en México se res-

petan poco o nada los derechos de trabajadores (62.1 por ciento), mien-

tras que sólo 4 por ciento considera que se respetan mucho (véase la 

gráfica 3.25).

Una de las instituciones que fueron creadas para la búsqueda de protec-

ción de dichos derechos es el sindicato, el poder colectivo de los trabajado-

res para ejercer presión frente a un poder mayor, como son las empresas y 

en general cualquier tipo de patrón. Sin embargo, en años recientes, ha 

crecido el descrédito de estas instituciones ante la población general. Por 

tal motivo, se consultó a los entrevistados qué tan necesarios resultan los 

sindicatos; la respuesta señalada en la gráfica 3.26 fue dividida con una po-

sición positiva de 43.5 por ciento, mientras que 47.8 tiene una opinión nega-

tiva. 
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GráfiCa 3.26

en su opInIón, ¿qué tan necesarIos son los sIndIcatos?
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Fuente: Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de Investi-
gación Aplicada y Opinión, Instituto de Investigaciones Jurídicas, unam. Pregunta 23 de la Encuesta 
Nacional de Economía y Empleo.

 GráfiCa 3.27

en su opInIón, los sIndIcatos...
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Fuente: Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de Investi-
gación Aplicada y Opinión, Instituto de Investigaciones Jurídicas, unam. Pregunta 24 de la Encuesta 
Nacional de Economía y Empleo.
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Lo anterior está en concordancia con la opinión de los entrevistados res-

pecto a la utilidad de los sindicatos, ya que 30.8 por ciento indica que sirven 

para que se respeten los derechos de los trabajadores y 27.2 por ciento para 

representar a líderes corruptos (véase la gráfica 3.27).

Sin embargo, 22 por ciento de la población cree que son necesarios pero 

deberían volverse más transparentes, y en ese sentido la reforma de 2012 

abonó para que tanto la elección de sus dirigentes como la rendición de 

cuentas de los sindicatos, en materia contable y financiera, esté por escrito 

en sus estatutos, de ahí que darle seguimiento al cumplimiento de dicha 

norma será de gran importancia para revertir la mala opinión que se han 

ganado estas instituciones y, por ende, para evitar la disminución de traba-

jadores que se afilian para poder proteger sus derechos laborales.

GráfiCa 3.28

porcentaje de ocupados subordInados 
que se encuentran en un sIndIcato

(prImer trImestre de cada año)
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Fuente: elaboración propia con base en inegi (2015).

Como se puede observar en la gráfica 3.28, el porcentaje de afiliación a 

sindicatos ha ido disminuyendo en los últimos nueve años; en 2005 era cer-

cano a 17 por ciento, y en el primer trimestre de 2015 tal proporción dismi-

nuyó 13 por ciento. Ésta es una tendencia que no sólo afecta a México, sino 

a diversos países, incluso a aquellos con gran tradición de sindicatos, como 

el caso de diversos países europeos (Fujii, 2011).
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subcontratacIón

La subcontratación o, como se le conoce en inglés, outsourcing se refiere a 

cuando una empresa recurre a otra para que esta última realice ciertas acti-

vidades que se relacionan con los servicios prestados por la primera para 

producir un bien o tarea específica ahorrando costos. En ese sentido, el 

concepto es frecuentemente utilizado en economía internacional para 

el caso en el que empresas producen ciertas partes de su proceso produc-

tivo en diferentes países para así reducir sus costos.

La contratación de trabajadores en esta modalidad al interior de un país 

ha generado un problema, ya que esta figura se ha utilizado para evadir res-

ponsabilidades en materia de derechos de trabajadores y en específico de la 

contratación de seguridad social de los mismos (Silva, 2010). De ahí que haya 

surgido la necesidad de legislar respecto de la materia laboral de dichas re-

laciones contractuales entre empresas, pues sin ello esta modalidad “preca-

riza el empleo; lo hace altamente inestable, baja el nivel de las remuneraciones 

y de la protección frente a la seguridad social y laboral” (Echeverría, 1997). 

Esta última conclusión se funda en el hecho de que el contratante podría 

disponer y prescindir de empleo sin tener que preocuparse por las restriccio-

nes que hay sobre el despido por parte de empleadores o los costos de 

contrataciones de mano de obra al registrarlos en la seguridad social.

Por otro lado, se genera un efecto también nocivo para los trabajadores 

que no están subcontratados, al presionar a la baja los salarios de éstos, por 

la opción que tienen las empresas de acudir a esta fuente de trabajo con 

menores costos asociados, además de volver empleos formales de contra-

tación indefinida en empleos temporales. Adicionalmente algunos autores 

señalan que los impactos en términos de poder de negociación de los tra-

bajadores y sindicatos son negativos (Uriarte y Colotuzzo, 2009).

Este fenómeno se ha extendido en los últimos años en México; de 

acuerdo con cifras del inegi, en 2004 se encontraban contratados en esta 

modalidad 1.9 millones de personas mientras que 10 años después, en 2014, 

el personal ocupado con este tipo de contrato llegó a casi 4.8 millones, en 

términos relativos pasó de representar 8.6 por ciento del personal ocupado 

a 16 por ciento (véase la gráfica 3.29).

Dentro del cuestionario, se solicitó a la población que indicara si se en-

contraba contratado por la empresa en la que trabaja o por una distinta. 
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Como se muestra en la gráfica 3.30, bajo esta modalidad de contratación se 

encuentra 8 por ciento del personal asalariado, que en términos de la pobla-

ción ocupada de la muestra representa sólo 4.2 por ciento.

GráfiCa 3.29

personal ocupado según forma de contratacIón
(porcentajes)
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Fuente: elaboración propia con base en censos económicos del inegi. 

GráfiCa 3.30

¿usted está contratado por la empresa o la InstItucIón 
en la que trabaja o por una empresa dIferente?
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Fuente: Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de Investi-
gación Aplicada y Opinión, Instituto de Investigaciones Jurídicas, unam. Pregunta 33 de la Encuesta 
Nacional de Economía y Empleo.

MVSM_02_Economia_interiores.indb   125 9/24/15   8:55 PM



126

Lo
s 

m
ex

ic
an

o
s 

vi
st

o
s 

p
o

r 
sí

 m
is

m
o

s

De acuerdo con los autores referidos anteriormente, la subcontratación 

genera precarización del empleo, en ese sentido se calculó el salario prome-

dio de las personas bajo esta modalidad, el cual ascendió a $3 074 pesos 

mensuales, 4.5 por ciento menor que el ingreso promedio de la población 

ocupada ($3 216.5). Los sectores donde se concentra este tipo de contrata-

ción, señalados en el cuadro 3.5, son el comercio (30.6 por ciento), la cons-

trucción (27.5 por ciento) y la producción de energía eléctrica (11.8 por ciento).

Cuadro 3.5

personal ocupado bajo la modalIdad de subcontratacIón
(porcentajes)

sector %

Energía eléctrica 11.8

Construcción 27.5

Manufactura 10.0

Comercio 30.6

Servicios educativos 6.8

Servicios de salud 1.1

Servicios culturales y deportivos 1.9

Servicios de alojamiento y preparación de bebidas 2.9

Servicios corporativos 6.6

No sabe 0.8

Fuente: elaboración propia con base en Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas na-
cionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
unam. Preguntas 28 y 33 de la Encuesta Nacional de Economía y Empleo.

Finalmente, si se compara el porcentaje de personas ocupadas, según el 

tipo de contrato, con las que trabajan para una empresa distinta (cuadro 3.6 

y gráfica 3.30), se observa que el contrato temporal es la forma predomi-

nante de contratación, con 44.4 por ciento, mientras que el contrato más 

estable, que es el de base o por tiempo indefinido, representa solamente 
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27.2 por ciento. Otro aspecto que refleja en gran medida la calidad del em-

pleo es el acceso a la seguridad social; en esta modalidad 53.6 por ciento de 

las personas se encuentran cotizando a algún esquema de seguridad social 

en contraste con la población ocupada de la muestra que lo hace en 58.3 

por ciento.

Cuadro 3.6

personas ocupadas por tIpo de contrato y acceso 
a la segurIdad socIal en la modalIdad de subcontratacIón

(porcentajes)

tIpo de contrato acceso a segurIdad socIal

base o 
IndefInIdo

temporal por obra
sIn 

contrato

cotIza en la 
segurIdad 

socIal

no cotIza en 
la segurIdad 

socIal

27.2 44.4 14.0 14.5 53.6 46.4

Fuente: elaboración propia con base en Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas na-
cionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
unam. Preguntas 33 y 34 de la Encuesta Nacional de Economía y Empleo.

conclusIones

En este capítulo se ha visto que para 96 por ciento de la población la princi-

pal causa que da lugar al desempleo es la marcha de la economía. La impor-

tancia de tener y conservar un empleo es muy alta en la percepción social, 

pues 98 por ciento de los encuestados lo que más valoraron de un puesto 

de trabajo es que sea estable y seguro, por encima de que proporcione al-

tos ingresos.

En cuanto a la reforma laboral de 2012, sólo uno de cada cuatro encuesta-

dos consideró que ha producido mejoras en el mercado de trabajo mexicano.

La población considera que la vigencia del Estado de derecho es ende-

ble en materia laboral, pues, en opinión de 62.1 por ciento, los derechos de 

los trabajadores se respetan poco o nada.

Esta situación de fragilidad en el ejercicio de los derechos constituciona-

les y legales del trabajo, en buena medida, se explica por la caída de las 

tasas de sindicalización en México, producto del crecimiento de la informa-
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lidad pero también de la subcontratación. Sin embargo, la buena valoración 

de los sindicatos no es muy extendida, pues sólo son bien aquilatados por 

42.5 por ciento de la población, mientras que 47.8 por ciento tiene una 

opinión negativa sobre estas organizaciones gremiales. Así, 30.8 por ciento 

piensa que los sindicatos sirven para hacer valer los derechos de los 

trabajadores, pero 27.2 por ciento opina que protegen a líderes corruptos.

Las relaciones laborales son asimétricas entre el empleador y el trabajador, 

de ahí que en el mundo, durante los siglos xix y xx, hayan avanzado las 

legislaciones para proteger a los trabajadores y se reconociera la importante 

función social de los sindicatos. En las décadas recientes, sin embargo, la 

tendencia es contraria: las obligaciones patronales establecidas en la ley se 

reducen y se debilita la organización de los trabajadores, con el resultado de 

la caída de la contribución de los salarios al producto total de la economía y 

el aumento de la desigualdad.

En México, la agenda del bienestar y de la equidad, inequívocamente, 

pasa por los temas de la calidad en el empleo, la mejoría sustantiva de los 

salarios reales y la construcción de un sindicalismo genuino.
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Durante muchos años el pensamiento imperante consideró a la informali-

dad como un fenómeno pasajero en los países en desarrollo, que tendería a 

desaparecer en la medida que el crecimiento económico multiplicara las 

fuentes de empleo en el sector formal, que absorbería gradualmente a la 

fuerza de trabajo empleada en tareas de muy baja productividad, tanto en 

el sector agropecuario como en el medio urbano. Bastaba así con una tasa 

de crecimiento alta y sostenida para que el desarrollo económico terminara 

con el fenómeno de la informalidad.1

Este punto de vista influyó de manera determinante en la ausencia de 

una estrategia política respecto al empleo informal durante varios decenios. 

Sin embargo, el crecimiento persistente del fenómeno de la informalidad 

—que se ha convertido en la principal fuente de trabajo en el país— vino a 

cuestionar muchos de los supuestos que existían sobre la naturaleza tempo-

ral de este fenómeno. De hecho, la expansión de las diversas modalidades 

del trabajo informal se ha mantenido, tanto en periodos de contracción 

como en los de crecimiento de la actividad económica. 

1 Buena parte de la argumentación en este apartado sobre la informalidad y qué la explica se debe 
al trabajo de Murayama y Samaniego (2011).

CAPÍTULO 4

INFORMALIDAD
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el debate sobre la InformalIdad

Aun cuando existe consenso en torno a que el fenómeno de la informalidad 

no es algo meramente residual o pasajero y que amerita la adopción de 

políticas económicas y sociales explícitas destinadas a frenar su crecimiento 

y sacar de las condiciones de precariedad y muy baja productividad e 

ingresos a quienes actualmente constituyen el mundo de la informalidad, 

los enfoques distintos sobre el origen del fenómeno, las causas de su 

expansión reciente y las medidas de carácter económico y social para 

hacerle frente son diversos. 

La premisa es que un trabajador es libre para optar entre un puesto de 

trabajo formal y uno informal, pero esa elección no está abierta con frecuen-

cia en el mercado de trabajo en México. Para que tal elección fuera posible, 

todo trabajador debería de tener ante sí tanto una oferta de trabajo formal 

como una en el sector informal. No es el caso. 

Esa premisa, aunque poco realista, puede encontrar sustento teórico en la 

explicación sobre el funcionamiento del mercado de trabajo que brinda 

la versión básica de la escuela neoclásica de economía. Esa teoría explica la 

decisión de emplearse de un individuo de la siguiente manera: él puede 

optar por trabajar cierto número de horas o no trabajar, y su decisión depen-

derá de sus “preferencias” entre “trabajo” —que proporciona ingresos para 

comprar bienes— y “ocio” —las actividades que se pueden hacer si no se 

trabaja, como estudiar, cuidar a los hijos, ejercitarse, descansar, etc.—. Si 

sube el salario, el individuo tendrá más estímulos para trabajar, de forma 

que aumenta su “preferencia” por el trabajo. Si, en cambio, el salario es bajo 

o cae, tendrá menos motivos para trabajar, lo que incrementa su “preferen-

cia” por el ocio. En su versión más pura, esta teoría concibe que todo aquel 

que no trabaja es porque así lo decide, porque tiene una alta preferencia 

por el ocio y, en ese sentido, todo desempleo es voluntario, lo cual es erró-

neo porque en la realidad es claro que existe desempleo involuntario por-

que la mayoría de la gente no puede vivir sin los ingresos de su trabajo. 

Un error similar ocurre con la tesis que supone que el ser trabajador in-

formal se debe a una decisión individual, que asume que los trabajadores en 

México pueden optar libremente entre un empleo formal y uno informal; 

pero, así como el desempleo no es voluntario, tampoco lo suele ser la infor-

malidad laboral. 
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Si la dicotomía entre empleo formal e informal se construye alrededor 

del hecho de que el trabajador esté afiliado al imss, es decir, que cuente con 

un contrato como asalariado, es preciso considerar que ese contrato tiene 

dos partes: empleado y empleador. Los empleadores, y no el trabajador, 

con frecuencia inducen contrataciones disfrazadas en las que no otorgan 

contratos porque son renuentes a aceptar el conjunto de obligaciones que 

la ley le impone a todo patrón: pago regular, vacaciones, horarios estableci-

dos, etc. Cada vez abundan más los trabajadores subordinados sin contrato, 

los miles de profesionistas que trabajan para una sola empresa y cobran por 

honorarios como prestadores de servicios y no como asalariados. Por tanto, 

el no tener un contrato no es una decisión exclusiva del trabajador, es más 

una decisión de quien contrata que del contratado. 

Por otra parte, los beneficios del empleo formal sobre uno informal no 

sólo se reducen al acceso a la salud, sino que implican tener derecho a bajas 

por maternidad, por accidente laboral o por enfermedad; un empleo formal 

también brinda mayor estabilidad en el puesto, permite aspirar a una pen-

sión, ofrece trabajar bajo techo y no en la calle, y un largo etcétera. 

Una deficiencia común en quienes identifican a la informalidad como 

fruto de la voluntad individual es que entienden la decisión de emplearse 

sólo desde el punto de vista de lo que en economía se llama la oferta de 

trabajo, es decir, únicamente como una decisión del trabajador que ofrece 

su fuerza de trabajo, el cual eventualmente preferiría una ocupación en el 

sector informal para no pagar las contribuciones de la seguridad social. Pero 

ese enfoque no toma en cuenta la decisión de quien contrata, del emplea-

dor, ni tampoco considera la escasez de puestos de trabajo formales. Esta 

omisión se traduce, posteriormente, en ignorar que la dinámica macroeco-

nómica influye en la realidad que se pretende estudiar. 

Por lo anterior, es preciso que los análisis que se propongan entender las 

causas de la informalidad trasciendan la esfera propiamente microeconó-

mica. En este sentido, hay estudios que demuestran que el bajo nivel de 

desempeño macroeconómico y el escaso peso de la inversión total en la 

economía son los factores que explican la baja productividad y la presencia 

de la informalidad, y no a la inversa. Por ejemplo, Ros (2011) concluye que 

“Un análisis de las causas del bajo crecimiento de la economía mexicana 

sugiere que buena parte de la agenda de política económica para el creci-

miento debe concentrarse en la reforma de la política macroeconómica”. 

MVSM_02_Economia_interiores.indb   131 9/24/15   8:55 PM



132

Lo
s 

m
ex

ic
an

o
s 

vi
st

o
s 

p
o

r 
sí

 m
is

m
o

s

De lo mencionado puede desprenderse que hay que buscar los proble-

mas del empleo en México no en la política social —cuya cobertura y efecto 

real aún hay que discutir a fondo—, sino en la económica, que influye en el 

bajo crecimiento económico que padece el país.

la opInIón sobre las causas

Pero más allá de la discusión teórica a la que hemos aludido, conviene co-

nocer cuál es la opinión de los mexicanos sobre la informalidad laboral y sus 

causas. En ese sentido, se inquirió a los entrevistados sobre las razones para 

que poco menos de dos terceras partes de la población trabaje en empleos 

informales. Solamente 17.4 por ciento de la población respondió que se 

debe a que los trabajadores prefieran este tipo de ocupaciones, mientras 

que 75 por ciento responsabiliza a la política económica del gobierno y a los 

empresarios por no generar suficientes fuentes de trabajo formales.

GráfiCa 4.1

en méxIco 60 por cIento de los trabajadores labora en la InformalIdad. 
en su opInIón, esto se debe a que…

40.0

35.0

30.0

25.0

20.0

15.0

10.0

5.0

0.0

37.837.7

17.4

4.7
2.2

0.2

... la política 
económica no 

ayuda a generar 
suficientes empleos

NS... las leyes dificultan 
y hacen más caro 

contratar a alguien

... que los 
trabajadores 
prefieren un 

empleo informal

... los empresarios 
prefieren no dar 

contratos 
formales

NC

Fuente: Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de Investi-
gación Aplicada y Opinión, Instituto de Investigaciones Jurídicas, unam. Pregunta 13 de la Encuesta 
Nacional de Economía y Empleo.
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Este tipo de respuestas contrastan de manera fehaciente con hipótesis 

ligadas al análisis del mercado de trabajo neoclásico, en las que el sector 

informal “debe ser visto como parte de un sector voluntario de pequeñas 

empresas similar al de los países avanzados que, debido a la laxidad de la 

aplicación de los códigos de trabajo, entre otros, puede elegir el grado de 

participación óptimo en las instituciones formales” (Maloney, 2004: 1173) o 

como el caso de Hart (1973), para el cual el sector informal no es necesaria-

mente malo y que establece como las razones de ser del sector informal los 

siguientes comportamientos:

 • Mujeres dejan empleos formales de tiempo completo para poder 

equilibrar las tareas del hogar y de su trabajo,

 • Las microempresas que no tienen intenciones de crecer y, por ende, 

respetar las instituciones de la sociedad civil. 

 • Microempresarios que son desincentivados por los requerimientos 

del gobierno para formar una empresa formal.

 • Empresas que evaden impuestos o regulaciones obligatorias porque 

la aplicación de la norma es débil, o que prefieren no registrar a todos 

los trabajadores en la seguridad social porque hay una carga regula-

toria excesiva.

 • Trabajadores que no pueden encontrar un empleo formal, especial-

mente los jóvenes y adultos mayores. 

 • Aquellos trabajadores que dejan el sector formal de manera voluntaria 

para emprender micronegocios, ganar más dinero y dejar de pagar 

las contribuciones a la seguridad social.

De acuerdo con esta última “razón de ser”, se preguntó a los encuesta-

dos si preferirían tener un contrato formal con inscripción y pago de cotiza-

ciones al imss o issste, o no tener un contrato formal y, por tanto, la falta de 

inscripción y pago de cotizaciones al imss o issste; 88 por ciento de los 

mismos elegiría tener un contrato formal, aún cuando esto implicará recibir 

un sueldo menor al tener que pagar las contribuciones a la seguridad social 

(véase la gráfica 4.2). Únicamente cinco de cada cien personas querrían de 

forma voluntaria un contrato informal; es así que la explicación ortodoxa 

sobre el mercado de trabajo, en la que los empleados eligen su empleo en 
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función de la utilidad esperada del mismo queda rechazada. Si esta afirma-

ción fuera correcta, tendríamos que ver al menos seis personas de cada 10 

que elegirían el contrato precario para que esta actitud fuera una justifica-

ción adecuada de la existencia del empleo informal.

GráfiCa 4.2

preferencIas sobre contrato formal o Informal

100.0

90.0

80.0

70.0

60.0

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0

88.1

5.7 3.9 1.9 0.4

Tener un contrato 
formal con inscripción

NSDepende (esp)No tener un contrato 
formal

NC

Fuente: Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de Investi-
gación Aplicada y Opinión, Instituto de Investigaciones Jurídicas, unam. Pregunta 21 de la Encuesta 
Nacional de Economía y Empleo.

GráfiCa 4.3

¿qué tan Importante es para usted la estabIlIdad y segurIdad en un 
empleo?

Muy importante

Algo importante

Poco importante

Nada importante

NS

16.7

0.2
1.4

NS
0.7

81.1

Fuente: Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de Investi-
gación Aplicada y Opinión, Instituto de Investigaciones Jurídicas, unam. Pregunta 18 de la Encuesta 
Nacional de Economía y Empleo.
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Para reafirmar esta posición, se le solicitó a los encuestados que dijeran qué 

tan importante es para ellos que un empleo sea estable y seguro: 81.1 por 

ciento lo considera de la mayor relevancia, mientras que 16.7 por ciento opina 

que es algo importante; es decir, casi la totalidad de los encuestados opina que 

la estabilidad y seguridad es trascendental cuando buscan empleo.

GrafiCa 4.4

en relacIón con la segurIdad socIal, 
¿en cuál de las sIguIentes sItuacIones se encuentra usted?

60.0

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0

54.8

3.5
0.4

2.2 1.5

Cotiza como 
asalariado

NSNo cotiza
por otras causas

No cotiza por
ser pensionista o 

jubilado

Cotiza aunque
no esté 

trabajando

NC

37.6

Fuente: Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de Investi-
gación Aplicada y Opinión, Instituto de Investigaciones Jurídicas, unam. Pregunta 43 de la Encuesta 
Nacional de Economía y Empleo.

Por otro lado, uno de los factores que definen el empleo informal es si los 

trabajadores cuentan con acceso a instituciones de seguridad social; en ese 

sentido se preguntó a los trabajadores asalariados de nuestra muestra si 

cotizaban en algún esquema. El resultado fue que 58.7 por ciento de los 

remunerados lo hace, mientras que 37.6 por ciento no cotiza por razones 

diferentes de estar pensionado o jubilado.

Al cuestionar a las personas que no cotizan las razones precisas sobre su 

situación, se encontraron diversidad de posiciones: de cada 10 asalariados, 

tres no lo hacen porque no les conviene, dos porque no les han preguntado, 

dos porque es costoso pagar las contribuciones y uno porque es muy difícil 

hacer el trámite.
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GráfiCa 4.5

¿por cuál de las sIguIentes razones 
usted no cotIza a la segurIdad socIal?

 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0

NC

NS

Otro

Trabajador eventual

Trabajador desde casa

No recibe seguro social

Otra

No le conviene

Es costoso pagar
las contribuciones

Es muy difícil
hacer el trámite
Nunca me han 

preguntado
18.2

9.3

17.8

30.1

4.4

2.0

4.0

3.2

0.3

6.7

3.9

Fuente: Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de Investi-
gación Aplicada y Opinión, Instituto de Investigaciones Jurídicas, unam. Pregunta 44 de la Encuesta 
Nacional de Economía y Empleo.

conclusIones

Entonces decimos que 75.5 por ciento de los encuestados atribuye la infor-

malidad laboral a decisiones de los empleadores y a la política económica 

gubernamental. Por lo contrario, sólo 22.1 por ciento considera que son las 

decisiones de los trabajadores y las dificultades legales las que dan lugar a 

la alta tasa de ocupación informal en México.

En concordancia con lo anterior, nueve de cada 10 encuestados declaran 

que prefieren tener un empleo formal a uno informal. Asimismo, ocho de 

cada 10 valoran, sobre todo, la estabilidad en el empleo.

Estas cifras demuestran hasta qué punto carece de soporte el argumento 

de que en México ha crecido la informalidad como producto de decisiones 

individuales, que buscan maximizar el ingreso a corto plazo. Una vez más, es 

la situación macroeconómica y estructural la que acaba condicionando el 

tipo de empleo al que se puede acceder.
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educacIón y empleo

El progreso de las sociedades está cada vez más relacionado con las destre-

zas y el nivel de conocimiento de los individuos que las conforman y, por 

esto, la capacitación, el adiestramiento y la educación en general devienen 

en el núcleo de los activos para el desarrollo. En virtud de lo anterior, los 

estudiosos de la economía han conferido en diversos momentos especial 

atención al asunto educativo y a sus efectos en la generación y distribución 

del producto. 

El interés por entender la vinculación entre educación y empleo se en-

cuentra desde Adam Smith con su teoría del capital humano contenida en 

La riqueza de las naciones. Para Smith, en el proceso educativo se generan 

capacidades susceptibles de crear beneficios que podrían ser equiparables 

con los que produce una máquina cara, los cuales a su vez devendrían en 

ingresos mayores para aquellos que hubiesen adquirido tales habilidades. 

Este planteamiento dio origen a la teoría, de corte macroeconómico, del 

capital humano, que a su vez sirvió a Smith para proporcionar una vertiente 

de su explicación sobre las diferencias salariales. En sus palabras...

CAPÍTULO 5

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
EN EL EMPLEO
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Cuando se construye una máquina muy costosa, se espera que la operación, 

la actuación extraordinaria de la misma, hasta su total amortización, repondrá 

el capital invertido y procurará, por lo menos, el beneficio corriente. Un hom-

bre educado a costa de mucho trabajo y de mucho tiempo, en uno de aque-

llos oficios que requieren una pericia y destreza extraordinarias, se puede 

comparar con una de esas máquinas costosas. La tarea que él aprende a eje-

cutar hay que esperar le devuelva, por encima de los salarios usuales del tra-

bajo ordinario, los gastos completos de su educación y, por lo menos, los 

beneficios correspondientes a un capital de esa cuantía.

Añade que “La educación es más larga y costosa en las profesiones liberales 

y en las artes que exigen una gran habilidad. Por tanto, la retribución pecu-

naria de los pintores, escultores, abogados y médicos debe ser mucho más 

liberal, y así lo es en efecto” (Smith, 1987: 99-100).

Ya en la segunda mitad del siglo xx, la teoría del capital humano tuvo am-

plia difusión a partir de que Theodore Schultz, al tomar posesión como presi-

dente de la Asociación Norteamericana de Economistas, pronunció el discurso 

Inversión en capital humano y más aún cuando, para 1964, Becker publicó el 

libro Human Capital. Así se hacía evidente la preocupación renovada de los 

economistas sobre el papel de la educación y, en particular, del nivel superior 

en el proceso de desarrollo, razón por la cual se considera que la vertiente 

moderna de la teoría referida nació en Chicago en aquella década. 

Otras corrientes teóricas dentro de la economía también consideran la 

importancia positiva de la educación sobre el crecimiento y el empleo, pero 

sin desligar el análisis del mercado de trabajo del desempeño estructural del 

aparato productivo, tal es el caso del institucionalismo y la corriente keyne-

siana. En estas perspectivas no neoclásicas, los elementos estructurales y de 

la demanda de trabajo —es decir, el papel de las empresas— tienen espe-

cial relevancia en la explicación de los niveles de empleo, además de que se 

incluyen elementos referidos a la negociación entre agentes económicos 

para determinar los salarios. En otras palabras, no se concede un papel uní-

voco a la educación para definir la posibilidad de inserción de los individuos 

en el mercado de trabajo ni las remuneraciones que obtendrán los mismos.

Puede decirse que hay un consenso general —entre los economistas, 

pero que los rebasa y por ello es tan valorada en el conjunto de la socie-
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dad— alrededor de los beneficios que genera la educación al producir ex-

ternalidades positivas para la actividad económica y las demás esferas del 

quehacer social.

el perfIl educatIVo de los encuestados

La población encuestada muestra alto grado de alfabetización, pues sólo 

0.4 por ciento de la misma no sabe leer; 18.7 por ciento cuenta con la prima-

ria como máximo grado de estudios, mientras que poco más de un tercio 

tiene al menos nueve años de estudio al contar con secundaria terminada. 

Tres de cada 10 personas estudiaron el bachillerato y 14.7 por ciento estudios 

de licenciatura o similar. En suma, seis de cada 10 encuestados cuentan con 

secundaria o bachillerato concluidos (véase la gráfica 5.1). 

GráfiCa 5.1

¿cuál es su nIVel de estudIos termInados?

 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0

NC

NS

Profesional (Licenciatura)

Carrera técnica

Normal

Preparatoria o Bachillerato

Secundaria

Primaria

Preescolar

Ninguno, no sabiendo leer

Ninguno, sabiendo leer 2.1

0.4

18.7

33.9

29.3

0.4

1.7

4.7

8.3

0.2

0.3

Fuente: Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de Investi-
gación Aplicada y Opinión, Instituto de Investigaciones Jurídicas, unam. Pregunta 67 de la Encuesta 
Nacional de Economía y Empleo.
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A las personas que cuentan con estudios superiores se les preguntó qué 

carrera universitaria cursaron (véase la gráfica 5.2). Las más mencionadas 

fueron Administración de Empresas (13.3 por ciento), Medicina (10.6 por 

ciento), Contabilidad (7.7 por ciento), Ciencias de la Comunicación (6.4 

por ciento), Derecho (6.2 por ciento) e Ingeniería (5.9 por ciento). Este resul-

tado es coincidente con lo que arrojan las cifras de matriculación por carrera 

en la educación superior desde hace décadas (Murayama, 2009), en el sen-

tido en que hay una alta concentración de profesionistas en las llamadas 

profesiones liberales —derecho, medicina, ingeniería—, mientras que las 

llamadas ciencias duras siguen siendo una opción muy poco atractiva para 

el grueso de los jóvenes que ingresan en la universidad.

GráfiCa 5.2

¿qué carrera estudIó en la unIVersIdad?

 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0
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2.7

0.7

3.8

0.4

1.7

1.7

17.9

Fuente: Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de Investi-
gación Aplicada y Opinión, Instituto de Investigaciones Jurídicas, unam. Pregunta 67a de la Encuesta 
Nacional de Economía y Empleo.
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GráfiCa 5.3

¿Hasta qué año y qué grado de la escuela estudIaron sus padres?

 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0

NC

NS

Otra

Posgrado

Licenciatura completa

Licenciatura incompleta

Carrera técnica

Preparatoria completa

Preparatoria incompleta

Secundaria completa

Secundaria incompleta

Primaria completa

Primaria incompleta

Sin escolaridad

1.9

2.0
6.3

7.6

4.0
1.6

1.5
1.1

2.8
1.4

5.1
5.9

6.4
5.7

6.1
6.5

0.0

0.3
0.1

16.8
16.0

21.3
22.1

13.7
15.0

16.3
12.4

Su papá

Su mamá

Fuente: Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de Investi-
gación Aplicada y Opinión, Instituto de Investigaciones Jurídicas, unam. Pregunta 68 de la Encuesta 
Nacional de Economía y Empleo.

Por otra parte, se consultó a los encuestados acerca del máximo grado 

de estudios alcanzados por sus padres. En promedio la población de la 

muestra estudió 3.8 años más que sus ascendientes. En la gráfica 5.3 se ob-

serva que 53.3 por ciento de los padres y 59.9 por ciento de las madres de 

los encuestados no concluyeron la secundaria; 77.9 por ciento de los en-

cuestados (véase la gráfica 5.1) tiene secundaria concluida o más. Es rele-

vante reconocer este avance en los años de escolaridad de los mexicanos en 

una generación. Esto sugeriría, tomando en cuenta los postulados de la teo-
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ría del capital humano, que las condiciones laborales y salariales de los 

mexicanos de hoy serían sustancialmente mejores que las de sus padres, 

pero, como se ha establecido en capítulos anteriores, no es el caso.

De los datos de la gráfica 5.3 también se desprende que las madres de 

los encuestados, con mayor frecuencia que los padres de los mismos, no 

tuvieron escolaridad; abandonaron la primaria o la secundaria sin concluir-

las. La brecha educacional por género se ha reducido en México en las últi-

mas décadas y ese esfuerzo nacional debería ser aprovechado por la 

economía para la incorporación al mercado laboral de la mujer en condicio-

nes de mayor igualdad que los varones.

InfraeducacIón y sobreeducacIón

Habiendo establecido el nivel educativo de las personas que respondieron 

el cuestionario, se les consultó también sobre los estudios que consideran 

necesarios para poder desempeñar su trabajo. Resalta el hecho de que me-

nos de 15 por ciento opine que se requiere tener una licenciatura, y que 

cuatro de cada 10 señalen que para desempeñar su trabajo baste con pri-

maria o secundaria. De estos resultados no se desprende la existencia de 

problemas de armonía entre las características educativas de la oferta y la 

demanda de trabajo. Dicho de otra forma, 21.6 por ciento de los encuesta-

dos (véase la gráfica 5.1) tiene estudios de primaria o menos, pero 24.4 por 

ciento considera que para realizar su trabajo se necesita primaria o menos. 

Desde este punto de vista, hay cierta “sobreeducación” de la fuerza de tra-

bajo en México respecto al empleo que se desempeña. Esta evidencia con-

tradice la noción de que uno de los problemas frecuentes en el mercado 

laboral es la falta de preparación de los trabajadores frente a los requeri-

mientos de los puestos de trabajo. El hecho de que los trabajadores consi-

deren que incluso se necesita menos preparación que la que tienen para 

desempeñar sus ocupaciones refleja la mala calidad de los puestos de tra-

bajo que, en promedio, se generan en el país.

La falta de armonía entre los requerimientos de los puestos de trabajo 

respecto a las calificaciones de los trabajadores se conoce en la literatura 

como desajuste educativo o mis-match (Murayama, 2000). Este desajuste 
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puede ser ya sea por déficit de calificaciones de los trabajadores frente al 

empleo que desempeñan —que es cuando se está ante una situación de 

infraeducación— o bien por un exceso de calificaciones —lo que se conoce 

como sobreeducación—, que es cuando un trabajador calificado realiza ta-

reas que no requieren de las habilidades y conocimientos con que cuenta el 

empleado.

GráfiCa 5.4

¿qué nIVel de estudIos cree usted que es el más adecuado 
para realIzar el trabajo que desempeña en la actualIdad 

(o para el últImo que desempeñó, sI aHora no trabaja)?

 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0

NC

NS

Doctorado

Maestría

Profesional (Licenciatura)

Carrera técnica

Normal

Preparatoria o bachillerato

Secundaria

Primaria

Preescolar

Ninguno, no sabiendo leer

Ninguno, sabiendo leer

3.1

4.9

0.1

0.9

9.0

4.4

1.3

25.4

26.4

13.2

0.7

2.4

8.1

Fuente: Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de Investi-
gación Aplicada y Opinión, Instituto de Investigaciones Jurídicas, unam. Pregunta 65 de la Encuesta 
Nacional de Economía y Empleo.

Ahora, para medir el grado de desajuste entre educación y empleo hay 

al menos tres tipos de acercamientos (ocde, 2007):
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1. Normativo. Asume una correspondencia entre la educación y las cali-

ficaciones laborales. Es una medida usada frecuentemente en la lite-

ratura, utilizando el sistema de clasificaciones ocupacionales para 

establecer una liga entre el nivel educativo y el de calificación. 

2. Estadístico. Consiste en observar la correspondencia entre educación 

y trabajo. Asumiendo que todos los individuos, cuyo nivel educativo, 

medido por los años de escolaridad, excede el nivel promedio nacio-

nal por arriba de una desviación estándar, están sobrecalificados. Las 

normas de sobrecalificación implican que se pueda comparar y clasi-

ficar a dos individuos contra un criterio de éxito en el mercado de 

trabajo. Por ejemplo, un individuo que obtenga un salario de dos ter-

cios por debajo que personas con un nivel más bajo educativo se 

considera como sobrecalificado.

3. Autodeclarada. Consiste en compilar la opinión del individuo sobre si 

su trabajo tiene un correlativo con su educación, preguntándolo de 

forma directa o mediante cuestionamientos sobre los prerrequisitos 

de su empleo.

En este caso, debido al tipo de información que se recopiló en el cuestio-

nario, se seguirá el tercer marco para obtener un indicador que nos permita 

definir el nivel de sobrecalificación o subcalificación de la fuerza de trabajo. 

De acuerdo con Muñoz (2001), se puede obtener un indicador confiable de 

sobrecalificación o infraeducación, utilizando el nivel de escolaridad de los 

trabajadores medido en años de estudios, contra el nivel de estudios que el 

trabajador cree que se requiere para poder efectuar su trabajo. Para ello, se 

toma la respuesta de la pregunta 65 y se convierte el nivel de escolaridad en 

años de estudio, por ejemplo, el nivel primaria corresponde a seis años de 

estudio, mientras que el nivel doctorado corresponde a 21 años de estudio.

El cuadro 5.1 da cuenta del ejercicio realizado y permite concluir que hay 

una infraeducación en 19.2 por ciento de los casos. Por otro lado, 56 por 

ciento de los trabajadores tienen una educación adecuada para las labores 

que realizan. La sobreeducación se presenta en uno de cada cuatro trabaja-

dores (24.8 por ciento).
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Cuadro 5.1

nIVel de calIfIcacIones en poblacIón ocupada

nIVel de calIfIcacIón
rango (dIferencIa 

en años)
% de la poblacIón que 

trabaja o Ha trabajado

Infracalificación fuerte mayor a -5 6.3

Infracalificación débil -5 y -3 12.9

Calificación adecuada -2 y 2 56.0

Sobrecalificación débil 3 y 5 14.0

Sobrecalificación fuerte 6 y 9 7.7

Sobrecalificación muy fuerte 10 y 12 2.3

Sobrecalificación extrema mayor a 12 0.8

Total 100.0

Fuente: elaboración propia con base en Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas na-
cionales. Área de Investigación Aplicada y Opinión, Instituto de Investigaciones Jurídicas, unam. Pre-
guntas 4 de la sección sociodemográfica y 65 de la Encuesta Nacional de Economía y Empleo.

En el cuadro 5.2 se encuentran los resultados de un regresión tipo logit,1 

que tiene como variable dependiente la condición de sobrecalificación, y se 

consideran la probabilidad de aumentar dicha condición por los años de 

escolaridad, edad y si se trata del primer empleo del sujeto. Los coeficientes 

estimados señalan, como es de esperarse, que estudiar años adicionales 

aumenta la posibilidad de estar sobrecalificado en un empleo, además de 

que esa probabilidad es mayor tratándose del primer empleo, debido a que 

los individuos se encuentran más dispuestos a aceptar empleos que requie-

ren menor nivel educativo a cambio de obtener experiencia profesional.

1 Permite establecer una relación entre variables binarias, donde el coeficiente estimado señala en 
cuánto aumenta la probabilidad de que la de la condición en la variable dependiente suceda en 
función de las variables independientes.
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Cuadro 5.2

regresIón tIpo logIt con VarIable dependIente sobrecalIfIcacIón

VarIables 
IndependIentes

años de 
escolarIdad

edad
prImer 
empleo

constante

Coeficiente 
estimado
(error estándar)

0.0739**
(2.9)

-0.0114 
(-1.72)

-0.489*
(-2.43)

-1.216**
(-2.85)

Observaciones 
659

Pseudo R2
0.0251

Log likelihood
-365.76

Fuente: elaboración propia con base en Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas na-
cionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
unam. Pregunta de la Encuesta Nacional de Economía y Empleo.
*Coeficiente significativo al 10 por ciento.
**Coeficiente significativo al 5 por ciento. 

formacIón contInua y poblacIón que estudIa

Además de la educación formal y escolarizada, la inversión en capital hu-

mano se realiza tradicionalmente a través de la formación en el empleo. Por 

ello se cuestionó a los encuestados si consideraban pertinente recibir 

formación específica adicional para desempeñar su trabajo. De éstos, 63 por 

ciento cree muy o algo necesario recibir esa formación adicional, y una de 

cada 10 personas piensa que es totalmente innecesario contar con cursos 

adicionales para desempeñar de manera adecuada su trabajo. Esto subraya 

la importancia de que las empresas cuenten con estrategias de capacitación 

continua y permanente para sus trabajadores.

No obstante la importancia de la formación, sólo 11.3 por ciento de los 

encuestados han seguido algún tipo de formación para adquirir o mejorar 

sus competencias en el mercado laboral.

Del total de los encuestados, 18.4 por ciento se encuentra cursando es-

tudios (véase la gráfica 5.7); 40 por ciento refiere estudios universitarios y 33 

por ciento de bachillerato; además, una de cada 10 personas acude a cursos 

de formación técnica (véase la gráfica 5.8).
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GráfiCa 5.5

además del nIVel de estudIos, ¿cree usted que serÍa muy necesarIo 
otro tIpo de formacIón especÍfIca para desempeñar su trabajo?

40.0

35.0

30.0

25.0

20.0

15.0

10.0

5.0

0.0

36.9

26.2

21.6

10.1

4.1

1.1

Muy necesario NSTotalmente 
innecesario

Poco necesarioAlgo necesario NC

Fuente: Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de Investi-
gación Aplicada y Opinión, Instituto de Investigaciones Jurídicas, unam. Pregunta 66 de la Encuesta 
Nacional de Economía y Empleo.

GráfiCa 5.6

¿usted Ha tenIdo o tIene actualmente 
algún tIpo de formacIón para mejorar su calIfIcacIón 
profesIonal o para estar actualIzado en su trabajo?

100.0

90.0

80.0

70.0

60.0

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0

11.3

88.4

0.3 0.0

NCNSNoSí

Fuente: Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de Investi-
gación Aplicada y Opinión, Instituto de Investigaciones Jurídicas, unam. Pregunta 71 de la Encuesta 
Nacional de Economía y Empleo.
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GráfiCa 5.7

¿actualmente se encuentra estudIando?

90.0

80.0

70.0

60.0

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0

18.4

81.6

Sí No

Fuente: Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de Investi-
gación Aplicada y Opinión, Instituto de Investigaciones Jurídicas, unam. Pregunta 69 de la Encuesta 
Nacional de Economía y Empleo.

GráfiCa 5.8

¿qué tIpo de estudIos realIza?

 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0

NC

Cursos del DIF

Computación

Otro tipo de estudios

Doctorado o cursos de posgrado

Universitarios

Formación técnica

Bachillerato

Secundaria

Primaria

0.3

1.8

0.5

3.7

2.8

10.8

4.3

1.9

33.5

40.5

Fuente: Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de Investi-
gación Aplicada y Opinión, Instituto de Investigaciones Jurídicas, unam. Pregunta 70 de la Encuesta 
Nacional de Economía y Empleo.
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conclusIones

La cobertura de la educación en México y los años de escolaridad se han 

extendido en los últimos tiempos por encima de las mejoras en el empleo y 

en las condiciones de trabajo.

Prácticamente la totalidad de los encuestados sabe leer (el analfabetismo 

fue menor a 1 por ciento de la muestra) y seis de cada 10 tienen la secunda-

ria o el bachillerato concluido. Así, 14.7 por ciento cuenta con estudios supe-

riores y las carreras cursadas se ubican en las profesiones de tipo liberal.

La población que participó en la encuesta tiene, en promedio, 3.8 años 

adicionales de escolaridad que sus padres. Además, mientras que de los en-

cuestados 78 por ciento cuenta con secundaria terminada o más, 53.3 por 

ciento de los padres y 59.9 por ciento de sus madres no acabaron la secundaria.

El desajuste entre las características educativas de los trabajadores y las 

necesidades del aparato productivo se ha señalado como uno de los pro-

blemas que enfrentan los mercados de trabajo contemporáneos, sobre 

todo ante la presencia de cambio técnico. En el caso de México, a partir 

de una estimación ad hoc, que se planeó desde el diseño del cuestionario 

que se aplicó en la encuesta que da pie a esta investigación, pudo estable-

cerse que 19.2 por ciento de los trabajadores tiene una educación inferior a 

la requerida para desempeñar las labores de su puesto de trabajo pero, al 

mismo tiempo, es mayor la sobreeducación que afecta uno de cada cuatro 

trabajadores. Así, hay tanto problemas de rezago educativo como de inca-

pacidad de generar puestos de trabajo que absorban a los trabajadores que 

mayores esfuerzos han hecho para prepararse.

La formación en el empleo es valorada como un aspecto importante por 

la población (63 por ciento opina que la formación es algo o muy impor-

tante), pero sólo una de cada 10 personas ha recibido cursos de formación.

Como se aprecia, es importante desplegar una política de formación para 

los trabajadores en el país —la primera vez que se construyó esa estrategia 

fue en la década de los años setenta, pero luego se vio disminuida con la crisis 

de los ochenta— y, a la vez, es importante mantener los esfuerzos para ampliar 

los años de escolaridad así como para asegurar que sean años dedicados a 

recibir educación de calidad. Pero el problema mayor es la ausencia de un 

dinamismo económico que permita incorporar a la población joven y con 

mayores estudios que sus padres a empleos productivos y bien remunerados.
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REFLEXIONES FINALES 

México vive un largo periodo de estancamiento económico que coincide 

con una oportunidad histórica irrepetible, en riesgo de ser desperdiciada: la 

existencia de una oferta de trabajo constituida por más de 50 millones de 

personas, la generación con mayor escolaridad que ha tenido el país, y el 

hecho de que dos de cada tres personas están en edad productiva.

La persistencia de la pobreza y la desigualdad, sin embargo, se explican 

por el lento crecimiento económico —fruto en buena medida de una polí-

tica macroeconómica que ha puesto el énfasis en la estabilidad de precios y 

en el equilibrio de las finanzas públicas en un escenario prolongado de muy 

débil recaudación—, así como por la pérdida del poder adquisitivo de los 

salarios y la poca calidad promedio del empleo generado. 

Esta investigación, promovida y financiada por la Universidad Nacional 

Autónoma de México, se enfocó a conocer la opinión de los mexicanos so-

bre la situación de la economía y el mercado de trabajo. 

A continuación se presentan los hallazgos empíricos más relevantes con-

tenidos en esta investigación.

 • Se han incorporado a la pea casi nueve millones de personas en los 

últimos 10 años.

 • Por cada 53 niños o adultos mayores hay cien personas en edad de 

trabajar. Así, dos terceras partes de la población están en edad pro-

ductiva. En los años noventa dicha relación era 73 personas depen-

dientes por cada cien en edad productiva.

 • El empleo se concentra en el sector terciario de la economía (más de 

60 por ciento). 

 • La productividad del sector primario es la más baja: concentra 14 por 

ciento del empleo, mientras que sólo genera 3 por ciento del pib na-

cional.

 • 60 por ciento de los trabajadores remunerados reciben hasta tres sa-

larios mínimos diarios, lo que implica un ingreso mensual de alrede-

dor de 6 000 pesos.

 • De los trabajos de baja productividad, 67 por ciento se concentra en 

el ámbito agropecuario, y en la micro y pequeña empresa. 

 • 28.5 por ciento de los trabajadores labora más de 48 horas a la semana.
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 • El índice de la tendencia de la pobreza laboral ha empeorado en los 

últimos 15 años.

 • Dos terceras partes de los trabajadores remunerados tiene como ni-

vel máximo de estudios la educación secundaria.

 • Seis de cada 10 empleados remunerados no tienen acceso a institu-

ciones de salud.

 • Los asegurados por el imss representan casi 30 por ciento de la po-

blación ocupada, y destaca el hecho que los puestos eventuales son 

los que más se han incrementado (72 por ciento contra 24 por ciento 

de puestos permanentes).

 • La informalidad representa 59.1 por ciento de la población ocupada e 

implica que hay 29.3 millones de personas en esta situación.

 • En condición de subocupación se encuentran 4 millones de personas. 

 • En 2014 se encontraban desempleadas 2 508 642 personas y la tasa 

de desempleo ha aumentado en los últimos años —en 2005 era 3.6 

por ciento y de 4.8 por ciento en 2014— debido a su alta correlación 

negativa con el desempeño de la economía. 

 • El desempleo abierto afecta de forma más severa a jóvenes y perso-

nas con educación media y superior.

 • La tasa de crecimiento promedio del pib en México ha sido de 2.4 por 

ciento en las últimas tres décadas. 

 • Las condiciones de vida de la población se han vuelto más precarias; 

como indicador el pib per cápita mexicano ha retrocedido respecto al 

estadounidense de 27 por ciento a 18 por ciento en treinta años. La 

pobreza no se ha reducido, una de cada cinco personas no tiene in-

gresos suficientes para comprar una canasta básica.

 • Tres de cada cuatro encuestados no están satisfechos con el rumbo 

de la economía, y sólo 2.9 por ciento se encuentra muy satisfecho con 

la situación actual.

 • Siete de cada 10 encuestados consideran que no ha mejorado su si-

tuación, comparándola con la que tenían sus padres a la misma edad; 

mientras que seis de cada 10 opinan que sus hijos vivirán en condicio-

nes iguales o peores a las que ellos experimentan actualmente.

 • Siete de cada 10 personas atribuyen el mal desempeño de la econo-

mía al gobierno, 10.3 por ciento a los partidos políticos, mientras que 

MVSM_02_Economia_interiores.indb   152 9/24/15   8:55 PM



153

E
co

n
o

m
ía

 y
 e

m
p

le
o

sólo 7.7 y 6.4 por ciento considera que quienes más responsabilidad 

tienen son los empresarios y los trabajadores, respectivamente.

 • El factor que fue mencionado más como el que aflige con mayor in-

tensidad a la economía es la corrupción, con 77.7 por ciento, seguido 

por la inseguridad con 74.8 por ciento.

 • Más de tres cuartas partes de la población (75.9 por ciento) expresa-

ron su indisposición a pagar más impuestos, incluso si se eliminara la 

corrupción en el gobierno.

 • Respecto a las acciones que el gobierno debería tomar para mejorar 

el desempeño de la economía, 44 por ciento opina que el gobierno 

debe conservar los precios bajos. Mantener bajo el endeudamiento 

público, evitar crisis y devaluaciones, reducir la pobreza y la desigual-

dad, así como promover el crecimiento y el empleo fueron colocadas 

en primer lugar en porcentajes que varían entre 11 y 17 por ciento.

 • 80 por ciento de los encuestados opinó que el salario mínimo es insu-

ficiente para pagar alimentación, vestido y educación. En el caso de la 

vivienda esta proporción fue mayor a 90 por ciento.

 • Ocho de cada 10 personas piensa que el valor actual del salario mí-

nimo no es suficiente para cubrir las necesidades básicas y, en su 

perspectiva, un valor que podría ser adecuado para hacerlo —en pro-

medio— sería de 200 pesos.

 • 63.8 por ciento piensa que el tlcan tuvo como consecuencia la me-

jora en competitividad de las empresas nacionales, aun cuando 66.9 

por ciento opina que también ha lastimado la capacidad productiva 

de la economía.

 • 70 por ciento atribuye al tlcan la pérdida de empleos en la econo-

mía.

 • Existe una percepción mayoritaria de que la población que migra a 

Estados Unidos lo hace por razones económicas, mejores salarios y la 

posibilidad de encontrar empleo cuando en México no lo hay.

 • El desempleo es percibido principalmente como un resultado de la 

marcha de la economía nacional por casi la totalidad de la muestra (96 

por ciento). 

 • Casi la totalidad de los encuestados opina que el aspecto más impor-

tante para valorar un empleo es la estabilidad y seguridad que pueda 
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brindar (81 y 17 por ciento lo valoran muy y algo importante, respecti-

vamente), incluso antes que el aspecto económico. Adicionalmente, 

más de una tercera parte valora las oportunidades de promoción de 

un trabajo.

 • Tres de cada cuatro personas se encuentran satisfechas con su trabajo 

en general.

 • La mayoría de los encuestados cree tener una condición similar en 

términos de salud, higiene, ascensos, jornada de trabajo y vacaciones 

respecto a otros trabajadores del mismo sector. 

 • Las medidas más eficaces, señaladas por la muestra, para la creación 

de empleos son incentivar o promover proyectos de trabajadores in-

dependientes con respuestas positivas en 80 por ciento de los casos, 

mientras que estimular la contratación a medio tiempo y contratar por 

obra o tiempo determinado se ubican en 74 y 69 por ciento de las 

respuestas, respectivamente.

 • Sólo uno de cada cuatro encuestados considera que la reforma labo-

ral de 2012 ha tenido efectos positivos.

 • La mayoría de las personas encuestadas considera que en México se 

respetan poco o nada los derechos de trabajadores (62.1 por ciento), 

mientras que sólo 4 por ciento opina que se respetan mucho. 

 • Respecto a la utilidad de los sindicatos, 30.8 por ciento considera que 

sirven para que se respeten los derechos de los trabajadores, y 27.2 

por ciento para representar a líderes corruptos. 

 • 8 por ciento del personal remunerado de la muestra se encuentra 

contratado bajo la modalidad de outsourcing. Su salario es menor en 

4 por ciento al del promedio, y accede en menor proporción a la se-

guridad social.

 • Tres de cada cuatro personas atribuyen la informalidad a decisiones 

ajenas al trabajador.

 • 88.1 por ciento de las personas encuestadas prefiere tener un empleo 

formal, aún cuando eso implique pagar contribuciones a la seguridad 

social, como el imss e issste.

 • 54 por ciento de los ocupados en la muestra no se encuentra coti-

zando a la seguridad social. Un porcentaje menor a 30 por ciento de 

las personas que no cotizan contestaron que no lo hacen porque no 
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les conviene, 18.2 por ciento porque no le han preguntado y 17.8 por 

ciento porque es costoso.

 • El analfabetismo fue menor a 1 por ciento de la muestra; y seis de 

cada 10 tienen concluida la secundaria o el bachillerato. 

 • 14.7 por ciento cuenta con estudios superiores, si bien las carreras 

cursadas se ubican en las profesiones de tipo liberal.

 • Los encuestados han estudiado en promedio 10 años, mientras que 

sus padres tienen seis años de estudio.

 • 78 por ciento de la muestra cuenta con secundaria terminada o más, 

mientras que 53.3 por ciento de los padres y 59.9 por ciento de sus 

madres no acabaron la secundaria.

 • 19.2 por ciento de los trabajadores tienen una educación inferior a la 

requerida para desempeñar las labores de su puesto de trabajo pero, 

al mismo tiempo, es mayor la sobreeducación que afecta uno de cada 

cuatro trabajadores.

 • 63 por ciento opina que la formación en el empleo es un aspecto im-

portante, pero sólo una de cada 10 personas ha recibido cursos de 

formación.

Como puede apreciarse, la economía mexicana no está generando los 

resultados que finalmente toda actividad productiva nacional debe buscar: 

asegurar las condiciones materiales de subsistencia de la población y gene-

rar bienestar para los habitantes, y no sólo para algunos segmentos privile-

giados.

El eslabón que une la economía con las condiciones de vida de una so-

ciedad es el empleo. La pobreza y la desigualdad social que caracterizan a 

México, así como el rezago social que se expresa en el no ejercicio de múl-

tiples derechos fundamentales que consagra la propia Constitución de la 

República —alimentación, educación, salud, vivienda—, serían inexplicables 

sin las malas condiciones laborales que imperan en el país, en particular el 

pobre poder adquisitivo de los salarios, la inestabilidad y la precariedad de 

los empleos, la carencia de acceso a la seguridad social, así como el exten-

dido incumplimiento de los derechos de los trabajadores.

Es preciso un esfuerzo nacional para volver a colocar al empleo en el 

centro de la acción de los agentes económicos, pero también políticos y 
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sociales, en las prioridades gubernamentales e incluso en los ámbitos aca-

démicos y de investigación. 

El bienestar y la calidad de vida de la población en México dependerán 

de lo que ocurra o deje de ocurrir en el mundo del trabajo, con la cantidad 

y calidad de empleos que se generen, con las remuneraciones de los traba-

jadores de las que vive la mayoría de las familias del país, con el acceso a la 

seguridad social —en buena medida porque, si esto no ocurre, el envejeci-

miento poblacional, que ya empezó, se traducirá en pobreza y desamparo 

de decenas de millones de adultos mayores dentro de unas cuantas déca-

das—, con el respeto y vigencia de los derechos laborales.

Esta investigación ha querido contribuir precisamente a la recuperación 

intelectual de la importancia vital del empleo para la sociedad mexicana en 

el siglo xxi. Estamos convencidos de que, si el tema del trabajo persiste 

en un segundo plano, no habrá posibilidad de mejoría para el desarrollo 

general de la sociedad mexicana. Ese es el llamado de atención que nos 

propusimos en estas páginas. 
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perfIl del encuestado

La encuesta comprendió 1 200 cuestionarios aplicados en 21 entidades que 

abarcan en el país las cuatro regiones definidas en el marco muestral (véase 

el cuadro A.1) y 43 municipios que conforman una muestra representativa 

del país. Estos cuestionarios fueron aplicados entre noviembre de 2014 y 

enero de 2015 a personas mayores de 15 años.

Cuadro a.1

regIones en que se dIVIdIó el paÍs para conformar la muestra

regIón estados de la repúblIca

I
Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán de Ocampo, 
Morelos, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Tlaxcala. 

II DistritoFederal y Estado de México.

III
Baja California, Baja California Sur, Coahuila de Zaragoza, Chihuahua, Durango, 
Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas. 

IV
Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz de 
Ignacio de la Llave y Yucatán.

ANEXO

MVSM_02_Economia_interiores.indb   157 9/24/15   8:55 PM



158

Lo
s 

m
ex

ic
an

o
s 

vi
st

o
s 

p
o

r 
sí

 m
is

m
o

s

El cuestionario está conformado por 72 preguntas que nos darán luz so-

bre cómo se percibe el desempeño de la economía y sus efectos en la ac-

tualidad y en el futuro de los entrevistados, su opinión sobre la calidad del 

empleo, la informalidad, su situación laboral y la educación y formación en 

el empleo, además de incluir una sección sociodemográfica, de la cual a 

continuación se presentan los resultados más importantes.

GráfiCa a.1

encuestados por sexo y edad
(porcentajes)

De 25 a
34 años

De 15 a
24 años

26.6

19.5

14.1

9.1

9.1

21.7

65 años
y más

De 55 a
64 años

De 35 a
44 años

De 45 a
54 años

47.952.1 HombreMujer

Fuente: Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de Investi-
gación Aplicada y Opinión, Instituto de Investigaciones Jurídicas, unam. Preguntas 1 y 2, sección so-
ciodemográfica de la Encuesta Nacional de Economía y Empleo.

En la gráfica A.1 se puede observar que de los 1 200 encuestados, 47.9 

por ciento son hombres y 52.1 por ciento mujeres. Por rangos de edad, el 

grupo más amplio es el de jóvenes de entre 15 y 24 años con 26.6 por ciento, 
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mientras que los grupos con menos participación, con 9.1 por ciento, son 

los integrados por personas de entre 55 y 64 años, y mayores de 65 años.

GráfiCa a.2

nIVel de InstruccIón de los encuestados
(porcentajes)

No
1.4

NS
0.1

Sí
98.5

5.6
10.4

30.7
29.3

19.3

Secundaria

Primaria

Preescolar
0.2

Ninguno
2.7

Posgrado
0.4

Licenciatura (profesional)

Carrera técnica

Normal
1.4

Preparatoria o
bachillerato

¿Sabe leer
y escribir?

Nivel
de estudios

Fuente: Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de Investi-
gación Aplicada y Opinión, Instituto de Investigaciones Jurídicas, unam. Preguntas 3 y 4, sección so-
ciodemográfica de la Encuesta Nacional de Economía y Empleo.

Se tiene que 98.5 por ciento de los entrevistados declararon saber leer y 

escribir y sólo 1.4 por ciento no lo hace. En el caso del máximo grado de 

estudios, 19.5 por ciento tuvo educación básica primaria, mientras que 30.7 

por ciento accedió a educación de tipo secundaria. Así, 29.3 alcanzó el nivel 

de educación medio superior y 17.8 por ciento educación superior. Sola-

mente 2.7 por ciento no tuvo acceso a educación.
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Cuadro a.2

actIVIdad de los entreVIstados
(porcentajes)

% del total
%

Hombres mujeres

Trabajó para obtener ingresos 38.0 75.1 24.9

Trabajó sin pago familiar 1.0 48.9 51.1

Trabajó sin pago no familiar 0.7 96.8 3.2

No trabajó pero sí tiene trabajo 0.8 62.1 37.9

Buscó trabajo 3.9 74.6 25.4

Está en espera de que le resuelvan 1.5 68.3 31.7

Es estudiante 16.0 52.3 47.7

Se dedica a los quehaceres de su hogar 30.9 0.2 99.8

Es jubilado o pensionado 5.6 69.9 30.1

Está incapacitado permanentemente 0.5 93.6 6.4

Otra situación 0.2 100.0 0.0

NC 1.0 87.2 12.8

Total 100.0 52.1 47.9

Fuente: Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de Investi-
gación Aplicada y Opinión, Instituto de Investigaciones Jurídicas, unam. Pregunta 8, sección sociode-
mográfica de la Encuesta Nacional de Economía y Empleo.

En términos de ocupación, sólo 38.2 por ciento de los entrevistados tiene 

un trabajo remunerado, 30 por ciento se dedica a actividades del hogar y 16 

por ciento son estudiantes. Un hecho que destaca es que, de las personas 

que se encuentran trabajando, 75 por ciento son hombres y sólo 15 por 

ciento mujeres, y, en una situación inversa, de las personas que se dedican a 

atender las actividades dentro de su casa, 99.8 por ciento son mujeres.

Relacionado con el tipo de actividad que ejercen los encuestados, se 

muestra en la gráfica A.3 que casi 60 por ciento no recibe ingresos, y que 

aquellos que sí los perciben se concentran en una categoría de ingresos 

muy baja; 18.2 por ciento recibe una cantidad mensual de alrededor de 2 

047 pesos, mientras que 7.2 por ciento recibe entre 2 047 y 4 095 pesos.

La situación de la vivienda es un tanto distinta; resalta el hecho de que 

23.4 por ciento no sabe cuáles son los ingresos de los miembros de la fami-

lia y 11.9 por ciento no contestó a la pregunta. Respecto a 56.6 por ciento 
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que sí declararon alguna cantidad, a diferencia del ingreso individual, sola-

mente 6.7 por ciento recibe menos de un salario mínimo mensual.

GráfiCa a.3

entreVIstados por rango de Ingresos

 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

NC

NS

Más de $6 142.50 (más de 3 SM)

De $4 095.01 a $6 142.50
(más de 2 hasta 3 SM)

De $2 047.50 a $4 095.01
(más de 1 hasta 2 SM)

Menos de $2 047.49
 (menos de 1 SM)

No percibe ingreso

3.1

4.2

2.7

7.2

18.2

59.6

4.9

Fuente: Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de Investi-
gación Aplicada y Opinión, Instituto de Investigaciones Jurídicas, unam. Pregunta 14, sección socio-
demográfica de la Encuesta Nacional de Economía y Empleo.

GráfiCa a.4

Ingreso del Hogar

 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0

NC

NS

Más de $10 237.51 (más de 5 SM)

De $8 190.01 a $10 237.50
(más de 4 hasta 5 SM)

De $6 142.51 a $8 190.00
(más de 3 hasta 4 SM)

De $4 095.01 a $6 142.50
 (más de 2 hasta 3 SM)

De $2 047.50 a $4 095.00
 (más de 1 hasta 2 SM)

De $2 047.49 (menos de 1 SM)

9.0

6.8

9.8

17.6

14.8

6.7

23.4

11.9

Fuente: Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de Investi-
gación Aplicada y Opinión, Instituto de Investigaciones Jurídicas, unam. Pregunta 15, sección socio-
demográfica de la Encuesta Nacional de Economía y Empleo.
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS

ageb Área geoestadística básica 

aarm Asociación Americana sobre Retardo Mental

aiims Informe sobre los Sistemas de Salud Mental en América Latina y el Caribe

aines Antiinflamatorios no esteroideos 

aps Atención primaria en salud

avd Actividades de la vida diaria

Causes Catálogo Universal de Servicios Esenciales de Salud

Cenaprece Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades

ciddm Clasificación Internacional de las Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías

cif Clasificación internacional del funcionamiento

Coneval Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

Consame Consejo Nacional de Salud Mental

cv Calidad de vida 

cvrs Calidad de vida relacionada con la salud 

desca Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas

dged Dirección General de Evaluación del Desempeño

dgis Dirección General de Información en Salud

dm Discapacidad motriz

dsm Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales

ena Encuesta Nacional de Adicciones 

Enasem Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento

enep Encuesta Nacional de Epidemiología y Psiquiatría

enigh Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares

Ensanut Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

ent Enfermedades no transmisibles 

fim Escala de Independencia Funcional 

fm Facultad de Medicina

idh Índice de desarrollo humano

iij Instituto de Investigaciones Jurídicas

iesm-oms Informe sobre el Sistema de Salud Mental en México

imc Índice de masa corporal

imss Instituto Mexicano del Seguro Social

inegi Instituto Nacional de Estadística y Geografía
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s issemym Instituto de Seguridad Social del Estado de México y  Municipios

issste Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

mics Encuesta de Aglomerados de Indicadores Múltiples

ocde Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos  

oit Organización Internacional del Trabajo

oms Organización Mundial de la Salud 

onu Organización de las Naciones Unidas

ops Organización Panamericana de la Salud

Pemex Petróleos Mexicanos

Prevenimss Programas Integrales de Salud del imss

Prevenissste Programas Integrales de Salud del issste

Sedesa Servicios de Salud

Sedena Secretaría de la Defensa Nacional

Semar Secretaría de Marina Armada de México 

Sesa Servicios Estatales de Salud

Sida Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 

Sinais Sistema Nacional de Información en Salud

smng Seguro Médico para una Nueva Generación 

spss Sistema de Protección Social en Salud

Ssa Secretaría de Salud 

unam Universidad Nacional Autónoma de México

upeis Unidad de Proyectos Especiales de Investigación Sociomédica

vih Virus de la Inmunodeficiencia Humana

whodasii World Heatlh Organization Assessment Schedule II 

whoqol World Heatlh Organization Quality of Life
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DISEÑO MUESTRAL
LOS MEXICANOS VISTOS POR SÍ MISMOS
LOS GRANDES TEMAS NACIONALES

IntroduccIón

La colección Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacio-

nales dibuja un panorama extenso del país, en textos en los que convergen 

la teoría, el contexto actual y la voz de mujeres y hombres. Para ello se recu-

rrió a la aplicación de 25 encuestas en vivienda de 1 200 casos cada una, a 

personas de 15 años y más distribuidas en todo el país. Las encuestas levan-

tadas para la colección fueron las siguientes:

1. Encuesta Nacional de Corrupción y Cultura de la Legalidad

2. Encuesta Nacional de Cultura, Lectura y Deporte

3. Encuesta Nacional de Derechos Humanos, Discriminación  

y Grupos Vulnerables

4. Encuesta Nacional de Familia

5. Encuesta Nacional de Salud

6. Encuesta Nacional de Seguridad Pública

7. Encuesta Nacional de Movilidad y Transporte
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8. Encuesta Nacional de Pobreza

9. Encuesta Nacional de Migración

10. Encuesta Nacional de Género

11. Encuesta Nacional de Globalización

12. Encuesta Nacional de Niños, Adolescentes y Jóvenes

13. Encuesta Nacional sobre las Condiciones de Habitabilidad  

de la Vivienda

14. Encuesta Nacional de Envejecimiento

15. Encuesta Nacional de Religión, Secularización y Laicidad

16. Encuesta Nacional de Ciencia y Tecnología

17. Encuesta Nacional de Educación

18. Encuesta Nacional de Economía y Empleo

19. Encuesta Nacional de Indígenas

20. Encuesta Nacional de Justicia

21. Encuesta Nacional de Sociedad de la Información

22. Encuesta Nacional de Medio Ambiente

23. Encuesta Nacional de Federalismo

24. Encuesta Nacional de Identidad y Valores

25. Encuesta Nacional de Cultura Política

Cada encuesta contiene un diseño muestral que permite la sistematiza-

ción de la información y la inferencia de los resultados en el ámbito nacional. 

El objetivo de este apartado es dar a conocer la metodología asociada al 

diseño muestral general de la investigación. El primer apartado describe las 

fuentes de información utilizadas al seleccionar a los informantes  para cada 

una de las etapas del muestreo. Posteriormente, se describe el diseño ge-

neral que se implementó para las 25 encuestas. Por último, se presenta el 

procedimiento para obtener el tamaño de la muestra, así como el cálculo de 

las probabilidades de selección, los factores de expansión y su ajuste por 

variables sociodemográficas.
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La muestra y sus eLementos

Con el fin de realizar cada una de las encuestas, se propuso la elaboración de 

distintas muestras en el país, una por cada tema de la investigación, siguien-

do un diseño muestral similar en cuanto a la estratificación de la población  

y al esquema de selección. La selección de individuos dentro de una muestra 

es independiente de la selección de individuos en cualquier otra muestra de  

la investigación.

marco muestraL

Se utilizó el programa Mapa Digital de México versión 6.0.1 y scince 2010 

versión 1.0.2 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi) para 

obtener la georreferenciación de todas las entidades del país, así como los 

datos de población desagregados en el ámbito de localidad1 y de Área 

Geoestadística Básica (ageb)2 urbana.

PerIodo de LevantamIento

El periodo de levantamiento de las encuestas fue de octubre a noviembre 

de 2014. 

PobLacIón objetIvo

Para esta investigación, la población objetivo la constituyeron todos los ha-

bitantes de 15 años o más. A cada habitante seleccionado en la muestra se 

le aplicó un cuestionario de opinión que recopila diversas opiniones y acti-

tudes sobre uno de los temas dentro de la investigación.

1 Localidad. El inegi lo define como todo lugar ocupado con una o más viviendas y reconocido por 
un nombre dado por la ley o la costumbre.

2 Área Geoestadística Básica: extensión territorial delimitada por el inegi cuyos habitantes compar-
ten características socioeconómicas parecidas.
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estratIfIcacIón deL País

Para fines de selección de la muestra, el país fue dividido tanto por regiones 

geográficas con características comunes como por tamaño de localidad. Las 

regiones se describen en el cuadro 1.

Cuadro 1

regIonaLIzacIón deL País

regIón estados de La rePúbLIca

Centro Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, 
Morelos, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Tlaxcala

df-Estado  
de México

Distrito Federal y Estado de México

Norte Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Durango, 
Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas

Sur Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, 
Veracruz y Yucatán

Diseño muestral Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, 2014.

De igual manera, el mapa 1 muestra la división del país por región.

mapa 1

estratIfIcacIón deL País Por regIón

30º

25º

20º

15º

115º 110º 105º 100º 95º 90º

B E L I Z E

G U A T E M A L A

E S T A D O S  U N I D O S  D E  A M É R I C A

0 370 740 1 110 km

Escala 1: 37 000 000

Proyección UTM

Simbología
Región

I Centro
II DF–Edo. Méx.
III Norte
IV Sur
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Dentro de cada región, de manera independiente, se estratificaron las 

localidades según su número de habitantes. Derivado de ello se establecie-

ron cuatro estratos, los cuales se describen en el cuadro 2.

Cuadro 2

estratIfIcacIón Por tamaño de LocaLIdad

tIPo de 
LocaLIdad

tamaño de La LocaLIdad

I 100 000 habitantes o más

II De 15 000 a 99 999 habitantes

III De 2 500 a 14 999 habitantes

IV 2 499 habitantes o menos

Diseño muestral Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, 2014.

Cuadro 3

estratos generados Por regIón y tIPo de LocaLIdad

estrato regIón tIPo de LocaLIdad PobLacIón de 15 años y más*

1 Centro I 9 145 749

2 Centro II 4 683 034

3 Centro III 4 279 203

4 Centro IV 6 160 059

5 df-Estado de México I 13 165 701

6 df-Estado de México II 1 461 226

7 df-Estado de México III 1 698 166

8 df-Estado de México IV 1 313 940

9 Norte I 12 333 646

10 Norte II 2 468 751

11 Norte III 1 720 733

12 Norte IV 3 016 044

13 Sur I 4 792 845

14 Sur II 2 954 728

15 Sur III 3 374 837

16 Sur IV 6 863 440

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010.
Diseño muestral Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, 2014.

Con los criterios anteriores se obtuvieron 16 estratos para todo el país, 

tal y como se describen en el cuadro 3.
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esquema de seLeccIón

La selección de unidades de muestreo se realizó a través de etapas sucesi-

vas y de manera independiente para cada estrato previamente definido.

•	 De localidades. La selección de localidades que pertenecen a una 

zona se realizó con probabilidad proporcional al tamaño (ppt) de la 

población de 15 años o más.

•	 De agebs. Se seleccionaron dos agebs dentro de cada localidad de 

tamaños I, II y III, con probabilidad proporcional al tamaño de la po-

blación de la ageb con remplazo. En el caso de las localidades con 

tamaño poblacional menor a 2 500, no se consideró esta etapa, por lo 

que se pasó directamente a la selección de manzanas.

•	 De manzanas. Se seleccionaron tres manzanas3 para cada localidad y 

dicha selección se hizo de manera sistemática con arranque aleatorio 

(msa).

•	 De viviendas. Se seleccionaron cuatro viviendas4 para cada manzana y 

dicha selección se hizo de forma sistemática, con arranque aleatorio. 

•	 De individuos. Se seleccionó de manera aleatoria (mas) a un individuo 

de 15 años o más dentro de la vivienda.

Derivado de dicho esquema se consideraron las siguientes unidades de 

muestreo:

a) Unidades primarias de muestreo (upm): en todos los estratos genera-

dos fueron las localidades.

b) Unidades secundarias de muestreo (usm): en los estratos compuestos 

por los tipos de localidad I, II y III fueron las ageb, mientras que en los 

estratos compuestos por el tipo de localidad IV fueron las manzanas.

c) Unidades terciarias de muestreo (utm): en los estratos compuestos 

por los tipos de localidad I, II y III  fueron las manzanas, y en los estra-

tos compuestos por el tipo de localidad IV fueron las viviendas.

3 Para el estrato sur-I se seleccionaron cuatro manzanas por ageb.
4 Para el estrato centro-IV se seleccionaron cinco viviendas por manzana.
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d) Unidades cuaternarias de muestreo (ucm): de igual manera, en los 

estratos compuestos por los tipos de localidad I, II y III  fueron las vi-

viendas y para los de tipo de localidad IV fueron los individuos que 

para estos estratos también se consideran como las unidades últimas 

de muestreo.

e) Unidades últimas de muestreo (uum): dentro de los estratos por tipos 

de localidad I, II y III  fueron los individuos de cada vivienda seleccio-

nada.

El cuadro 4 indica el tamaño de muestra para cada estrato generado por 

región y tipo de localidad.

Cuadro 4

tamaño de muestra Para cada estrato

regIón tIPo de LocaLIdad tamaño de muestra

Centro I 144

Centro II 72

Centro III 72

Centro IV 60

df-Estado de México I 192

df-Estado de México II 48

df-Estado de México III 48

df-Estado de México IV 24

Norte I 192

Norte II 48

Norte III 24

Norte IV 48

Sur I 96

Sur II 48

Sur III 48

Sur IV 36

Diseño muestral Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, 2014.
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Con fines prácticos, la gráfica 1 resume el esquema de selección descrito 

en los párrafos anteriores.

GráfiCa 1

esquema de seLeccIón utILIzado en Las 25 muestras

estratificación por:
•	Región
•	Tamaño	de	localidad

Selección
mediante ppt

Selección
mediante ppt

Selección 
mediante msa

Selección 
mediante mas

Selección 
mediante msa

Selección 
de 
localidades 
(upm)

Selección 
de  
agebs  
(usm)

Selección 
de 
manzanas 
(utm)

Selección 
de viviendas 
(ucm)

Selección 
de 
individuos 
(uum)

tamaño de muestra

El tamaño de muestra obtenido para cada encuesta fue de 1 200 casos y fue 

distribuido entre los diferentes estratos descritos anteriormente con el fin de 

generar una disminución de los márgenes de error estadísticos. Para determi-

narlo se consideró la siguiente fórmula:

n = (z
2 )( p)(1− p)(Deff )
d 2(1−TNR)

donde:

n = tamaño de la muestra;

z = valor en tablas de valores de probabilidad acumulada para la distribu-

ción normal estándar; este valor depende del nivel de confianza asignado  

(1 – α) * 100 por ciento;

p = probabilidad de éxito del evento; se refiere a la probabilidad de éxito 

esperada. El más conservador de los valores se obtiene cuando p = 0.5;
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d = diferencia entre el valor estimado y el valor poblacional;

TNR = tasa de no respuesta esperada;

Deff = efecto de diseño por utilizar un muestreo diferente del muestreo 

aleatorio simple.

Considerando un efecto de diseño (Deff) de 2.00, una tasa de no respues-

ta inferior (TNR) a 10 por ciento y un margen de error (d ) de 4.2 puntos por-

centuales con un nivel de confianza de 95 por ciento, se calculó para cada 

encuesta un tamaño de muestra aproximado de 1 200 casos, resultando un 

total de 30 000 cuestionarios por las 25 encuestas.

cáLcuLo de Los Ponderadores

Para obtener los ponderadores utilizados dentro del cálculo de los estima-

dores de los parámetros tanto en individuos como en viviendas se utiliza la 

probabilidad de selección de cada etapa del muestreo. 

eL caso de Los estratos comPuestos Por eL tIPo de 

LocaLIdad I, II y III

La probabilidad de selección del individuo n-ésimo que pertenece a la vivien-

da m, manzana l, ageb k, localidad j y estrato i se calcula de la siguiente forma:

P x j ,k ,l ,m,n
i⎡⎣ ⎤⎦ =

miN j
i

N i

2N j ,k
i

N j
i

mi, j ,k
Ii, j ,k

mi, j ,k ,l
Ii, j ,k ,l

1
Ii, j ,k ,l ,m

donde:

x ij,k,l,m,n  es el individuo n-ésimo que pertenece a la vivienda m, manzana l, 
ageb k, localidad j y estrato i.
mi  es el número de localidades seleccionadas para el estrato i.
mi,j,k  es el número de manzanas seleccionadas en la ageb k, localidad j y  

estrato i.
mi,j,k,l  es el número de viviendas seleccionadas en la manzana l, ageb k, loca-

lidad j y estrato i.
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N i   es la población total de personas de 15 años o más que habitan en el 

estrato i.
N ij   es la población total de personas de 15 años o más que habitan en la 

localidad j y el estrato i.
N ij,k   es la población total de personas de 15 años o más que habitan en la ageb 

urbana k, la localidad j y el estrato i.
Ii,j,k  es el número de manzanas existentes en la ageb k, la localidad j y el  

estrato i.
Ii,j,k,l  es el número de viviendas en la manzana l, ageb k, la localidad j y el  

estrato i.
Ii,j,k,l,m  es el número de individuos de 15 años o más que habitan la vivienda 

m, en la manzana l, la ageb k, la localidad j y el estrato i.

El recíproco de la probabilidad de selección del individuo da el factor de 

expansión correspondiente, es decir:

Fj ,k ,l ,m,n
i = 1

P x j ,k ,l ,m,n
i⎡⎣ ⎤⎦

La probabilidad de selección de la vivienda m-ésima que pertenece a la 

manzana l, AGEB k, localidad j y estrato i se calcula de la siguiente forma:

P x j ,k ,l ,m
i⎡⎣ ⎤⎦ =

miN j
i

N i

2N j ,k
i

N j
i

mi, j ,k
Ii, j ,k

mi, j ,k ,l
Ii, j ,k ,l

Respecto al factor de expansión correspondiente, se obtiene de igual 

manera que el anterior, es decir:

Fj ,k ,l ,m
i = 1

P x j ,k ,l ,m
i⎡⎣ ⎤⎦

eL caso de Los estratos comPuestos Por eL tIPo de 

LocaLIdad Iv

La probabilidad de selección del individuo n-ésimo que pertenece a la vi-

vienda m, manzana l, localidad j y estrato i se calcula de la siguiente forma:
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P x j ,l ,m,n
i⎡⎣ ⎤⎦ =

miN j
i

N i

mi, j
Ii, j

mi, j ,l
Ii, j ,l

1
Ii, j ,l ,m

donde:

x ij,l,m,n  es el individuo n-ésimo que pertenece a la vivienda m manzana l, loca-

lidad j y estrato i.
mi  es el número de localidades seleccionadas en el estrato i.
mi,j  es el número de manzanas seleccionadas en la localidad j y el estrato i.
mi,j,l  es el número de viviendas seleccionadas en la manzana l, localidad j y 

estrato i.
N ij  es la población total de personas de 15 años o más que habitan en la 

localidad j y el estrato i.
N i   es la población total de personas de 15 años o más que habitan en el 

estrato i.
Ii,j  es el número de manzanas existentes en la localidad j y el estrato i.
Ii,j,l  es el número de viviendas en la manzana l, la localidad j y el estrato i.
Ii,j,l,m  es el número de individuos de 15 años o más que habitan la vivienda m, 

en la manzana l, localidad j y estrato i.

El recíproco de la probabilidad de selección del individuo da el factor de 

expansión correspondiente, es decir:

Fj ,l ,m,n
i = 1

P x j ,l ,m,n
i⎡⎣ ⎤⎦

La probabilidad de selección de la vivienda m-ésima que pertenece a la 

manzana l, localidad j y estrato i se calcula de la siguiente forma:

P x j ,l ,m
i⎡⎣ ⎤⎦ =

miN j
i

N i

mi, j
Ii, j

mi, j ,l
Ii, j ,l

El recíproco de la probabilidad de selección de la vivienda da el factor de 

expansión correspondiente:

Fj ,l ,m
i = 1

P x j ,l ,m
i⎡⎣ ⎤⎦
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ajuste de Los factores de exPansIón

Se calibraron los factores de expansión de acuerdo con el Censo de Pobla-

ción y Vivienda de 2010 con base en la edad5 por decenios, sexo y región. 

Esto con el fin de que los datos puedan expandir a la población en las pro-

porciones que se presentan en el país. Este ajuste se logra multiplicando el 

factor de expansión original por una constante (componente de ajuste) que 

permita alcanzar tal objetivo. 

Sea Xr,s,e el conjunto de individuos xi de la muestra que pertenecen a la 

región del país r, grupo decenal e y sexo s. Defínase f1 xr ,s,e( ) = 1
P xi⎡⎣ ⎤⎦

xi∈Xr ,s ,e
∑  

como la expansión total del conjunto Xr,s,e , es decir, la suma de los factores 

de expansión correspondientes a los individuos que pertenecen a la misma 

región, grupo decenal y sexo.

Sea ahora g xr ,s,e( ) = Nr ,s,e  la población total de acuerdo con el Censo de 

Población y Vivienda de 2010 perteneciente a la región del r, grupo decenal 

e y sexo s. Con ello es posible  calibrar cada factor de expansión de los indi-

viduos que componen la muestra. El factor de expansión ya corregido se 

calculó de la siguiente manera:

f2 xi( ) = g Xr ,s,e( )
f1 Xr ,s,e( )

1
P xi⎡⎣ ⎤⎦

f2 ( xi ) es el nuevo factor de expansión a utilizar del individuo i-ésimo de la 

muestra. Con ello se logra expandir los datos de la muestra al tamaño po-

blacional de cada uno de los nuevos estratos Xr,s,e:

f2 xi( )
xi∈Xr ,s ,e

∑ =
g Xr ,s,e( )
f1 Xr ,s,e( )xi∈Xr ,s ,e

∑ 1
P xi⎡⎣ ⎤⎦

=
g Xr ,s,e( )
f1 Xr ,s,e( )

1
P xi⎡⎣ ⎤⎦xi∈Xr ,s ,e

∑ =
g Xr ,s,e( )
f1 Xr ,s,e( ) f1 Xr ,s.e( ) = g Xr ,s,e( ) = Nr ,s,e

5 El número de individuos cuya edad no fue especificada dentro del censo se distribuyó uniforme-
mente dentro de los demás rangos de edades. 
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