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E n años recientes bs estudios sobre l a dinámica ocupacional h a n puesto especial aten
ción sobre los grandes cambios: el incremento del trabajo por cuenta propia frente a l a 
incapacidad p a r a generar fuentes de trabajo asalariadas, el incremento de los pequeños 
establecimientos económicos y el incremento del trabajo de la mujer. E n menor grado se 
h a n considerado las condiciones de remuneración de los trabajadores; existen además 
escasos estudios respecto a las características de las salidas del mercado de trabajo y so
bre l a j o r n a d a l a b o r a l . Este a r t i c u l o incursiona en estas últimas líneas de investi
gación, indagando posibles ajustes en los costos del trabajo durante u n período que 
comprende distintas situaciones económicas. 

Introducción 

E n los ú l t i m o s a ñ o s se h a n mod i f i cado sustancialmente las c a r a c t e r í s 
ticas de las act iv idades labora les e n M é x i c o . E n t r e los cambios m á s 
significativos se encuen t ran e l i nc remen to de l trabajo p o r cuenta pro
p i a , e l f reno a l a c r e a c i ó n de fuentes de trabajo asa lar iado, y e l au 
m e n t o en e l n ú m e r o de p e q u e ñ o s establecimientos y la creciente par
t i c i p a c i ó n l a b o r a l de las m u j e r e s ( R e n d ó n y Salas , 1 9 9 3 ) . E n u n 
c o n t e x t o e c o n ó m i c o que c o m p r e n d e l a r e c u p e r a c i ó n p a r c i a l de l a 
e c o n o m í a m e x i c a n a y l l ega a l p u n t o de cr is is m á s r e c i e n t e (1989¬
1995) , nuest ro i n t e r é s es es tudiar las tendencias y c a r a c t e r í s t i c a s de 
los ingresos de los trabajadores, de las salidas de l mercado de trabajo 
y, p o r ú l t i m o , de l a j o r n a d a labora l , buscando c o n el lo exp lo ra r posi
bles ajustes en los costos de l trabajo. 

Desde la perspect iva e c o n ó m i c a existen tres formas de ajustar los 
costos de l trabajo en etapas de r e c e s i ó n o de c rec imien to e c o n ó m i c o : 
1 ) ajustar las horas trabajadas de l a p o b l a c i ó n ocupada ; 2 ) ajustar l a 
c a n t i d a d de pe r sonas cont ra tadas , y 3 ) ajustar e l cos to d e l t rabajo 
( m e d i d o a q u í c o m o ingreso l abora l p o r hora ) . E n per iodos de crisis, 
t e ó r i c a m e n t e p o d r í a n esperarse u n a r e d u c c i ó n e n l a d e m a n d a de 
m a n o de o b r a , u n a d i s m i n u c i ó n d e l sa la r io de los t rabajadores , o 
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bien , una r e d u c c i ó n en la j o rnada laboral; por el contrario, en per iodos 
de r e c u p e r a c i ó n la s i t uac ión t e ó r i c a m e n t e d e b e r í a ser inversa, es deci r , 
a u m e n t a r í a n en la demanda de m a n o de obra, las remuneraciones y e l 
n ú m e r o de horas trabajadas. A partir de este planteamiento, u n a pregun
ta que orienta nuestra inves t igac ión es la siguiente: ¿de q u é m a n e r a los 
ajustes e c o n ó m i c o s in tervin ieron en los cambios en la d i n á m i c a ocupa-
c ional a fines de los ochenta, y durante e l p r imer lustro de los noventa? 

E s p e c í f i c a m e n t e nos interesa investigar de q u é mane ra las var ia
b les " j o rnada l a b o r a l " , "salidas d e l m e r c a d o " y " r e m u n e r a c i o n e s " 
mues t ran cambios en e l sent ido de ajustes e c o n ó m i c o s en e l p e r i o d o 
1989-1995. A d e m á s , p r o c u r a m o s establecer di ferencias p o r sexo, i n 
t e r e s á n d o n o s especia lmente p o r e l i n c r e m e n t o d e l trabajo f e m e n i n o 
en etapas de r e c e s i ó n . Estamos conscientes de que tanto las caracte
r í s t i c a s c o m o la p r o p i a d i n á m i c a o c u p a c i o n a l e n los p a í s e s l a t i noa 
m e r i c a n o s son v e r d a d e r a m e n t e h e t e r o g é n e a s ; e n c o n s e c u e n c i a las 
de te rminac iones n o se p u e d e n conceb i r c o m o de c a r á c t e r exclus iva
mente e c o n ó m i c o , p o r l o cua l , nuestro aná l i s i s t r a t a r á de cons ide ra r 
este aspecto y en tender los ajustes, pa r t i endo fundamenta lmen te de 
u n a perspect iva de m o v i m i e n t o s de empresar ios e i n d i v i d u o s en u n 
contex to l abora l d o n d e los patrones sociales y cul turales in t e rv ienen 
de m a n e r a ind i so lub le . 

U t i l i za remos los datos de l a Encues ta N a c i o n a l de E m p l e o U r b a 
n o (ENEU) pa ra los a ñ o s 1989,1992 y 1995. 1 Esta encuesta c o m p r e n d e , 
pa ra e l a ñ o de 1989, 16 zonas metropol i tanas d e l p a í s y para 1995, 39 
zonas metropol i tanas . D e b i d o a que efectuaremos comparac iones e n 
el t i empo, e l anál is is se r e f e r i r á ú n i c a m e n t e al conjunto de las 16 c i u 
dades para las cuales existe i n f o r m a c i ó n c o n t i n u a desde 1989. 

E l a r t í cu lo se estructura en c inco apartados. E n e l p r imero expone
mos brevemente l a s i t u a c i ó n m á s reciente de la e c o n o m í a mex i cana . 
E n e l segundo apartado indagamos el aspecto de l ajuste por m e d i o de l 
ingreso de los trabajadores. E n e l tercero se analizan las salidas de l mer
cado de trabajo, cen t rando e l aná l i s i s en los casos de los despedidos 
que al m o m e n t o de l a encuesta no h a b í a n encon t rado trabajo. F i n a l -

1 En relación con la ENEU es necesario hacer dos precisiones. Por un lado, la infor
mación con la que contamos para nuestro análisis corresponde al segundo trimestre de 
cada año. Por otro, en relación con las variables por estudiar, el cuestionario incluye 
una pregunta específica sobre los ingresos de los trabajadores; además, se pregunta la 
fecha del último trabajo y las razones para haber salido del mercado a quienes no esta
ban trabajando cuando se aplicó la encuesta; también contiene una pregunta concreta 
sobre las horas trabajadas semanalmente. 
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mente , se presenta u n p a n o r a m a g l o b a l de l a j o r n a d a l a b o r a l . E n e l 
apartado de conclusiones hacemos u n a r e f l ex ión sobre los alcances ex
plicativos desde la perspectiva de ajustes a los costos de l trabajo. 

La economía en México 

L a crisis que se i n i c i a en 1982 c o n t i n ú a c o n vaivenes ap rox imadamen
te hasta 1987 ( a ñ o e n que se p rec i sa c o n m a y o r r i g o r l a p o l í t i c a de 
apertura a l mercado externo) . E n part icular , e l p roduc to in terno b r u 
to (PIB) presenta tasas de c r ec imien to negativo en 1982, 1983 y 1986, 
así c o m o tasas positivas muy bajas en los otros a ñ o s . L a in f l ac ión alcan
za su p i c o m á s al to en 1987 y a par t i r de este a ñ o i n i c i a su descenso 
( a ñ o en que se firma e l p r i m e r Pacto de So l ida r idad E c o n ó m i c a ) . 

A pa r t i r de 1989 las grandes variables e c o n ó m i c a s c o m i e n z a n a 
mejorar su c o m p o r t a m i e n t o y es durante 1989 y 1992 cuando la eco
n o m í a m e x i c a n a logra u n a r e c u p e r a c i ó n parc ia l . E n 1993 y 1994 l a si
t u a c i ó n e c o n ó m i c a d i o u n gi ro respecto a l p e r i o d o anterior . E n 1993, 
ante l a d e b i l i d a d de l a a c t i v i d a d e c o n ó m i c a , l a p o l í t i c a e c o n ó m i c a 
a d o p t ó medidas que p e r m i t i e r o n que l a d e m a n d a in te rna y las i m p o r 
taciones se recuperaran en 1994; sin embargo, e l c rec imien to real d e l 
p r oduc to in t e rno bru to , cercano a 3% durante e l pe r iodo 1988-1994, 
n o fue suficiente para compensar la baja de d i c h o p roduc to p o r hab i 
tante regis trada durante e l p e r i o d o que s igu ió a l a crisis de l a d e u d a 
de 1982, n i para r educ i r l a s u b u t i l i z a c i ó n de u n a fuerza de trabajo e n 
r á p i d o c rec imien to . E n efecto, dado que e l mercado de trabajo debe 
absorber cada a ñ o m á s de u n m i l l ó n de nuevos trabajadores, l a m a n o 
de o b r a excedente h a encon t rado espacios en e l sector no fo rmal de 
l a e c o n o m í a a causa de que e l c r ec imien to y l a c r e a c i ó n de empleos 
h a n s ido insuficientes en e l sector estructurado (OCDE, 1995). 

A finales de 1994, c o n l a sal ida de grandes capitales, se i n i c i ó u n 
proceso de r e c e s i ó n en l a e c o n o m í a m e x i c a n a que c o n t i n ú a hasta la 
fecha . D i c h o p roceso h a t e n i d o consecuencias ve rdade ramen te ad
versas en l a esfera l abora l (las tasas de desempleo a lcanzaron rangos 
ce rcanos a 8%, c u a n d o h i s t ó r i c a m e n t e h a b í a n f luc tuado a l r e d e d o r 
de 3%).2 N o obstante, cabe m e n c i o n a r que las d i f íc i les c o n d i c i o n e s 

2 La tasa de desempleo abierto hasta antes de 1995 decía poco acerca de la pro
blemática laboral. Diversos autores señalaban que la condición de estar buscando em-
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laborales de la p o b l a c i ó n t i enen ya u n a larga his tor ia . D u r a n t e q u i n c e 
a ñ o s los salarios reales n o se h a n recuperado , e l c r e c i m i e n t o d e l tra
bajo no asalariado ha s ido c o n t i n u o y las posibi l idades para g e n e r a r e l 
e m p l e o r e q u e r i d o p o r l a e x p a n s i ó n d e m o g r á f i c a de l a fue rza de tra
bajo son c a d a vez m á s insuf ic ien tes . A n t e s de l a crisis de 1982 u n a 
p r o p o r c i ó n s ignif icat iva de l a p o b l a c i ó n vivía e n c o n d i c i o n e s p reca
rias (aun c u a n d o l a p o b r e z a se h a b í a r e d u c i d o du ran te los a ñ o s se
tenta); la s i t u a c i ó n e m p e o r ó en los ochen t a y, en e l p r i m e r lustro d e 
los noventa, a u n d e s p u é s de cuatro a ñ o s de r e c u p e r a c i ó n pa r c i a l , n o 
se h a b í a n a lcanzado los niveles de 1982 (OCDE, 1995). S o b r e este en 
t ramado e c o n ó m i c o , a c o n t i n u a c i ó n trataremos de i n d a g a r c ó m o se 
h a n ajustado los costos d e l trabajo e n distintos p e r í o d o s . 

¿Se ajustan los costos del factor trabajo mediante las 
remuneraciones? 

D e s d e u n a pe rpec t i va e c o n ó m i c a , los ajustes d e l factor t rabajo p o r 
m e d i o de los ingresos d e b e r í a n ser anal izados e s p e c í f i c a m e n t e en e l 
trabajo asalariado. S i n embargo , c o m o h a b í a m o s adelantado, u t i l i za 
remos u n concep to de ajuste que nos pe rmi ta conoce r c u á l e s son los 
movimien tos que real izan tanto los ind iv iduos c o m o e l me rcado labo
r a l , en diversos con tex tos e c o n ó m i c o s . N u e s t r a h i p ó t e s i s es que e l 
ajuste al factor trabajo se rea l iza p o r m e d i o de u n a r e d u c c i ó n de los 
ingresos de los asalariados durante los periodos de crisis, pero debemos 
advertir que t a m b i é n los trabajadores p o r cuenta p rop i a r e c i b i r á n me
nores ingresos en d ichos per iodos deb ido a l a c o n t r a c c i ó n mone ta r i a ; 
en contraste, en contextos de r e c u p e r a c i ó n a u m e n t a r á n los ingresos 
de ambos grupos. 

Diversos autores (véanse , entre otros, C o r t é s , 1995; G a r c í a , 1995; 
G o n z á l e z de l a R o c h a et al, 1990; C o r t é s y Rubalcava , 1993; T u i r á n , 
1993) h a n a r g u m e n t a d o q u e las mujeres , a l i g u a l que los j ó v e n e s y 
viejos, aumen tan su oferta de trabajo en t iempos de crisis p a r a p o d e r 
recuperar las p é r d i d a s en e l va lor real de los ingresos familiares. Cabe 
destacar que este hecho puede, en t iempos de crisis, r educ i r e l ingre
so l abora l p o r h o r a y aumenta r lo en per iodos de r e c u p e r a c i ó n en e l 

pleo era relativamente privilegiada; los individuos que necesitaban de algún ingreso se 
colocaban en diversas actividades en el autoempleo. 
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caso de q u e tanto los j ó v e n e s y viejos c o m o las mujeres sa l ieran d e l 
mercado de trabajo. 

E n e l cuadro 1 p o d e m o s observar que e n e l p e r i o d o de pa rc ia l re
c u p e r a c i ó n de la e c o n o m í a m e x i c a n a (1989-1992) las r e m u n e r a c i o 
nes p o r h o r a de los trabajadores asalariados a u m e n t a r o n tanto p a r a 
los h o m b r e s c o m o p a r a las mujeres, mien t ras que entre 1992 y 1995 
se p r e s e n t ó u n a l i ge ra r e d u c c i ó n en los ingresos . 3 H a y que r e c o r d a r 
que en nuest ro aná l i s i s usamos e l segundo trimestre d e l a ñ o de 1995, 
y para entonces l a crisis que e m p e z ó en d i c i e m b r e de 1994 apenas l le
vaba c u a t r o o c i n c o meses, p e r o du ran t e e l a ñ o de 1996 se c o n t a b a 
c o n suf ic iente e v i d e n c i a de que los salarios reales s e g u í a n d i s m i n u 
yendo d e s p u é s d e l segundo tr imestre de 1995. 

Pa ra e l caso d e l trabajo p o r cuenta p r o p i a los cambios mayores se 
observan e n e l p e r i o d o 1992-1995, cuando se presenta u n a fuerte ca í 
d a tanto de los ingresos m a s c u l i n o s c o m o de los f e m e n i n o s ; p o r e l 
con t ra r io , en e l p e r i o d o de r e c u p e r a c i ó n n o se aprec ian cambios no
to r ios e n t é r m i n o s de ajustes: ú n i c a m e n t e los ingresos m a s c u l i n o s 
mues t ran u n aumento , aunque é s t e es p o c o significativo. 

C a b e m e n c i o n a r q u e e l i n c r e m e n t o d e l sa la r io p o r h o r a e n e l 
p e r i o d o de r e c u p e r a c i ó n es a c o m p a ñ a d o p o r u n a u m e n t o en l a de
s i g u a l d a d de los sa lar ios ( v é a s e e l dato de d e s v i a c i ó n e n e l c u a d r o 
1), aunque ú n i c a m e n t e para e l caso de los hombres . Inversamente, en 
e l p e r i o d o 1992-1995 l a r e d u c c i ó n de l a d e s i g u a l d a d en e l i ng re so 
se m a n i f i e s t a j u n t o c o n u n a d i s m i n u c i ó n e n las r e m u n e r a c i o n e s , 
p e r o en este caso ta l d e c r e m e n t o o c u r r e tanto e n e l trabajo asala
r i a d o c o m o en e l r e a l i z a d o p o r c u e n t a p r o p i a y, a d e m á s , p a r a am
bos sexos. 

F ina lmen te , dado que la c a í d a de los ingresos p o r h o r a en e l pe
r i o d o 1992-1995 es m u c h o m a y o r pa ra los t rabajadores p o r c u e n t a 
p r o p i a , ocu r re u n a convergenc ia en los niveles de r e m u n e r a c i ó n de 
los trabajadores asalariados y los perc ib idos p o r quienes trabajan p o r 
cuen ta p rop ia ; puesto que mientras a l i n i c i o de l p e r i o d o que estamos 
e s t u d i a n d o (1989) l a b r e c h a era s u p e r i o r a u n peso p o r h o r a , p a r a 
1995 tal espacio se h a r educ ido a menos de 50 centavos (para el caso 
de las mujeres la d i fe renc ia es de só lo dos centavos). 

3 Para poder realizar esta comparación hemos deflactado las remuneraciones de 
los trabajadores, es decir, hemos convertido los ingresos corrientes en ingresos reales a 
precios de 1992. 
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C U A D R O 1 
Remuneraciones por hora trabajada según posición en la ocupación, año y 
sexo* 

Posición/sexo 1 9 8 9 1 9 9 2 1 9 9 5 

Mujeres 
Patrones 

Mediana 
Desviación 
Casos (N) 

Cuenta propia 
Mediana 
Desviación 
Casos (N) 

Asalariadas 
Mediana 
Desviación 
Casos (N) 

13.34 
9.36 

(14.26) 
166 

6.45 
3.78 

(11.40) 
3 011 
5.43 
3.81 

(8.58) 
13 994 

11.52 
7.20 

(11.30) 
299 

6.38 
4.00 

(9.25) 
3 047 
6.00 
4.18 

(7.57) 
15 424 

12.18 
6.83 

(18.69) 
224 

5.82 
3.52 

(8.96) 
2933 
5.80 
3.91 

(6.36) 
13 779 

Hombres 
Patrones 

Mediana 
Desviación 
Casos (N) 

Cuenta propia 
Mediana 
Desviación 
Casos (N) 

Asalariados 
Mediana 
Desviación 
Casos (N) 

14.00 
8.83 

(18.30) 
1990 
7.31 
4.78 

(13.30) 
6 610 
5.78 
3.98 

(6.12) 
27417 

16.63 
9.67 

(25.80) 
1884 
7.62 
5.00 

(11.70) 
6 616 
6.55 
4.25 

(10.90) 
28174 

16.05 
8.81 

(21.45) 
1733 
6.72 
4.23 

(11.10) 
6 041 
6.29 
3.92 

(9.02) 
24 244 

* Los ingresos se refieren a precios de 1992. 
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU), segundo trimestre de 

1989, 1992, y 1995. 

C o n base e n los resu l tados de este apar tado , p u e d e c o n c l u i r s e 
que la d i n á m i c a labora l en e l p e r i o d o de estudio manifiesta pocas va
r iaciones en t é r m i n o s de l ajuste propuesto en las h i p ó t e s i s . S i b i e n se 
presentan a lgunos cambios en la d i r e c c i ó n esperada, és tos n o se pue
den general izar; a d e m á s , bajo ciertas situaciones se presentan resulta
dos opuestos a l a f o r m u l a c i ó n h i p o t é t i c a . 
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¿Se ajustan los costos del factor trabajo por medio de las salidas de la 
actividad económica?4 

C o m o h a b í a m o s m e n c i o n a d o al i n i c i o de este a r t í c u l o , o t ra f o r m a de 

ajuste en e l mercado de trabajo es p o r m e d i o de despidos y contrata

ciones. E n u n p e r i o d o de crisis se esperan menores cont ra tac iones y 

m á s despidos y, a l a inversa, menos despidos y m á s contrataciones, du 

rante u n a etapa de r e c u p e r a c i ó n . 

D e b e m o s aclarar que la i n f o r m a c i ó n c o n l a que con tamos se re

fiere a los trabajadores que h a b i e n d o sa l ido d e l m e r c a d o , en el m o 

m e n t o de la encuesta a ú n no ent raban a l a act ividad e c o n ó m i c a , p o r 

e l lo nuest ro aná l i s i s n o nos p e r m i t i r á hacer inferencias sobre el total 

de despedidos en e l me rcado de trabajo u r b a n o y las tendencias d e l 

m i s m o . 5 E n consecuenc ia , en este apar tado se p o n d r á a t e n c i ó n a las 

ca r ac t e r í s t i c a s de las salidas de l mercado de trabajo; en par t icular nos 

interesa conoce r el n ive l y las propiedades de los despedidos . 6 

Para subsanar, en parte, e l p r o b l e m a de l t ipo de i n f o r m a c i ó n c o n 

que se cuenta , se hace necesar io c o n o c e r las tendencias d e l desem

pleo en e l pe r iodo de estudio. E n e l cuadro 2 se observa que durante 

l a etapa de r e c u p e r a c i ó n se reduce l igeramente e l desempleo abierto, 

mien t ras que pa ra 1995 d u p l i c a las tasas alcanzadas en los dos a ñ o s 

4 Antes de analizar las características de las salidas del mercado de trabajo, nos in
teresa mencionar que la participación en el periodo de estudio (1989-1995) se incre
mentó, tanto para los hombres como para las mujeres. Dado que el intervalo de tiempo 
para nuestro estudio inicia con el periodo de recuperación parcial de la economía y 
termina en el año más reciente de la crisis, el incremento en la participación podría ser 
consistente tanto cor la formulación de que en etapas de crecimiento se incrementa la 
demanda de mano de obra, como con el planteamiento de la incorporación de mano 
de obra (principalmente de mujeres y jóvenes) para sostener los ingresos familiares. 

5 Por ejemplo, alguien que fue despedido en 1992 es probable que hubiese en
contrado empleo con más facilidad que quien fue despedido en 1989; en consecuencia 
la tendencia encontrada con aquellos despedidos que no han encontrado trabajo, no 
puede representar la tendencia general de los despidos. En un trabajo reciente en el 
que se utilizó información "panel" (información continua) de la Encuesta Nacional de 
Empleo Urbano, encontramos que la mayoría de los individuos que sale de su trabajo 
por razones de desempleo regresa al mercado en un plazo no mayor de un año (Parker 
y Pacheco, 1995). 

6 La encuesta obtiene información de salidas del mercado de trabajo consideran
do distintos periodos. Hemos seleccionado únicamente las salidas que se producen en 
el intervalo de un año, dado que estamos interesadas en las salidas recientes. Por otro 
lado, es solamente para este lapso que podemos conocer las características del merca
do de trabajo, ya que es a este tipo de despedidos a quienes se pregunta sobre su traba
jo anterior. 
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anteriores. O t r o aspecto que muest ra c laramente las percepc iones de 
l a p o b l a c i ó n frente a contextos adversos, en t é r m i n o s de g e n e r a c i ó n 
de empleos , es e l elevado porcentaje de desempleo encub ie r to que se 
presenta en 1995 (a lcanzando tasas de 2 y 4% respect ivamente p a r a 
h o m b r e s y mujeres; mien t ras en los dos a ñ o s anter iores las tasas d e 
desempleo encubier to fluctuaban a l rededor de 0.5 p o r c i en to ) . 7 

C U A D R O 2 
Tasas de desempleo según desocupación abierta y encubierta por año y sexo 

Porcentajes Porcentajes Porcentajes 
Tasas de desempleo 1 9 8 9 1 9 9 2 1 9 9 5 

Mujeres 
Tasa de desempleo 5.1 4.8 10.2 

Buscando 4.6 4.1 6.3 
Decepcionadas 0.5 0.7 3.9 

Hombres 
Tasa de desempleo 3.6 3.5 7.9 

Buscando 3.0 2.9 6.1 
Decepcionados 0.6 0.6 1.8 

Fuente: ENEU, segundo trimestre de 1989, 1992, 1995. 

A h o r a b i e n , antes de anal izar e s p e c í f i c a m e n t e las salidas, quere
mos hacer tres aclaraciones m e t o d o l ó g i c a s . P r i m e r a , clasificamos las ra
zones de sal ida de l mercado en tres c a t e g o r í a s : a ) razones personales; 
b) p o r t é r m i n o de contrato o temporada de trabajo, y c) por recorte de 
personal, qu iebra de empresas o despidos. Segunda, el análisis se centra
r á p r i m o r d i a l m e n t e en las razones de l mercado , es decir , en aquellas 
que hemos clasificado dentro de los dos ú l t i m o s rubros. T e r c e r a , hemos 
cons iderado ú n i c a m e n t e a los trabajadores asalariados, d e b i d o a que 
para e l trabajo no asalariado el t é r m i n o "despedido" no puede aplicar
se directamente, pero queremos aclarar que las ca rac te r í s t i cas encon
tradas para e l conjunto de trabajadores (asalariados y n o asalariados) 

7 Cabe destacar que consideramos como desempleados no sólo a los buscadores 
de empleo, sino también a los individuos que en el momento de la entrevista declara
ron no estar buscando trabajo porque consideraban que no lo había (llamamos a estos 
trabajadores "decepcionados"), por lo que era de esperarse que el número de trabaja
dores decepcionados aumentara en tiempos de crisis. 
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n o d i f ie ren sustantivamente de los hallazgos que presentamos a cont i 
n u a c i ó n cons iderando ú n i c a m e n t e e l trabajo asalariado. 

C o m o ya se h a b í a m e n c i o n a d o an t e r io rmen te , e l h e c h o de q u e 
n o se cuente c o n e l total de despedidos n o permi te hacer inferencias 
directas sobre las tendencias generales de los despidos; p o r el lo que
remos p o n e r m á s a t e n c i ó n a l aspecto de l a p r o p o r c i ó n cons iderab le 
de salidas p o r razones de m e r c a d o y d e l e levado porcentaje de é s t a s 
en 1995; duran te e l p e r i o d o de es tudio , los porcentajes f l u c t ú a n en
tre 30 y 5 5 % p a r a e l caso de los h o m b r e s y en t re 15 y 3 5 % p a r a las 
mujeres (cuadro 3 ) . 8 

C U A D R O 3 
Distribución porcentual por motivos de salidas 
de los trabajadores asalariados 

Razones de salida 1 9 8 9 1 9 9 2 1 9 9 5 

Hombres 
Personales 69.9 65.6 36.7 
T é r m i n o de trabajo 14.0 14.2 16.1 
Quiebra, recorte y despido 16.2 20.1 38.7 
Gana poco* 8.4 
Casos (N) 1 964 2 188 3 310 

Mujeres 
Personales 86.6 86.7 56.4 
T é r m i n o de trabajo 5.6 6.0 9.4 
Quiebra, recorte y despido 7.8 7.3 25.0 
Gana poco* 9.2 
Casos (N) 2 473 3 189 3 230 

* Este rubro se separa porque no estaba incluido como categoría en las encuestas 
de 1989 y 1992. 

Fuente: ENEU, segundo trimestre de 1989, 1992 y 1995. 

8 En un trabajo previo partimos de la idea de que el desempleo no se puede estu
diar aislándolo de los movimientos generales en la dinámica laboral; por ello, durante 
un periodo muy cercano a la crisis económica de 1986, analizamos la información so
bre entradas y salidas laborales en un intervalo que comprendía 15 meses (desde el 
principio del segundo trimestre de 1987 hasta el final del segundo trimestre de 1988). 
En dicho trabajo encontramos una fuerte movilidad cuya característica era que la ma
yoría de las entradas y salidas no se debían al desempleo sino a los movimientos hacia o 
desde la inactividad económica (Parker y Pacheco, 1995). En consecuencia, el porcen
taje considerable de salidas por razones de mercado al que estamos haciendo referen
cia en este artículo, es solamente una parte del conjunto más amplio de salidas del 
mercado de trabajo. 
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Duran te e l p e r i o d o de crisis (1995), o t ro aspecto que se mues t ra 
c o m o significativo a l desagregar las razones de que o c u r r i e r a n las sal i
das es la elevada c u a n t í a de és tas debidas al hecho de que se h u b i e r a 
t e rminado e l trabajo; es dec i r , en momen tos de crisis e l ajuste se rea
l i z a m e d i a n t e l a n o r e n o v a c i ó n de los cont ra tos de trabajo, a l a p a r 
que los recortes, despidos y quiebras de empresas. 

Desagregando p o r sexo, observamos en p r i m e r lugar q u e e l por 
centaje de salidas p o r razones de mercado es mayor para los h o m b r e s 
que para las mujeres; s in embargo n o podemos in fe r i r d i r ec t amen te 
de este r e su l t ado que los h o m b r e s t i e n e n m a y o r p r o b a l i d a d de ser 
despedidos, po rque en este caso interf iere e l h e c h o de que las muje
res salen d e l m e r c a d o e n m a y o r p r o p o r c i ó n p o r razones pe r sona les 
d e b i d o en g r a n par te a los ro les q u e t r a d i c i o n a l m e n t e les h a n s ido 
asignados: c u a n d o se casan, c u a n d o t i enen hijos o c u a n d o se h a c e n 
cargo directamente de las responsabil idades d o m é s t i c a s . 

E n segundo lugar, observamos que las salidas masculinas p o r razo
nes de quiebra, recorte o despidos se incrementaron durante e l pe r iodo 
1989-1992, mient ras las femeninas presen ta ron e l m i s m o porcenta je 
en los dos a ñ o s . Este i n c r e m e n t o para los hombres p o d r í a estar i n d i 
c ando que el los p robab l emen te fue ron m á s afectados p o r los proce
sos de r e s t r u c t u r a c i ó n de la planta industr ia l , lo cua l se r ía de esperarse 
dada su gran i m p o r t a n c i a en d i c h o sector. U n a e x p l i c a c i ó n , n o exc lu -
yente de la anter ior , es que los p e q u e ñ o s establecimientos, a u n en u n 
m o m e n t o de r e c u p e r a c i ó n parc ia l , no l og ra ron sostenerse en e l mer
cado , y en consecuenc i a , las quiebras , recortes o despidos , t a m b i é n 
e s t a r í a n reflejando d i c h a s i t u a c i ó n . 

E n suma, las p r o p o r c i o n e s menores p o r razones de m e r c a d o e n 
e l p e r i o d o de r e c u p e r a c i ó n pa rc ia l y e l elevado porcentaje e n e l m o 
m e n t o de la crisis, para ambos sexos', nos c o n d u c e n a l a siguiente afir
m a c i ó n : a d i fe renc ia de lo o c u r r i d o para e l caso de l ajuste p o r m e d i o 
de los ingresos de los trabajadores, e l análisis de las salidas de l mercado 
l leva a c o n c l u i r que existe u n c la ro ajuste p o r m e d i o de recorte , des
p idos , no r e n o v a c i ó n de contratos y qu ieb ra de empresas. 

¿Se ajustan los costos del factor trabajo por medio de la jornada 
laboral? 

Desde e l lado de la d e m a n d a se e s p e r a r í a que en per iodos de crisis e l 
ajuste en la j o r n a d a laboral se produjera r educ iendo las horas trabaja-
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das, y en las etapas de r e c u p e r a c i ó n e l ho ra r io n o r m a l se recuperara o 
aumen ta ra y las horas extra most raran u n i nc r emen to . Estamos cons
cientes d e que t e ó r i c a m e n t e d e b e r í a esperarse este t ipo de ajustes; sin 
e m b a r g o , las regu lac iones laborales mex icanas hacen dif íc i l r ea l izar 
ajustes e n horas trabajadas en e l sector fo rmal de la e c o n o m í a . 9 

C o m o h e m o s m e n c i o n a d o , va r io s e s tud ios h a n m o s t r a d o q u e 
frente a contextos de crisis l a p o b l a c i ó n t iene respuestas para generar 
ingresos median te e l aumen to de su oferta de trabajo. E n consecuen
cia , frente a u n contexto de crisis, desde e l lado de la oferta se p o d r í a 
esperar que ciertos grupos poblac iona les trabajaran m á s horas o tam
b i é n s u p o n e r u n i n c r e m e n t o d e l trabajo m a r g i n a l c o n j o r n a d a s de 
menos de 35 horas. 

A l estudiar la d i s t r i b u c i ó n po rcen tua l p o r j o r n a d a labora l , u n p r i 
m e r p u n t o a tratar es que n o existen cambios sustanciales en t é r m i n o s 
de promedios de horas trabajadas, aunque se presentan cambios en tér
minos de la estructura. Es claro que e l mayor porcentaje de trabajado
res se u b i c a en e l h o r a r i o de 35 a 48 horas a l a semana ( la ' j o r n a d a 
m á s c o m ú n " ) ; s in embargo , p o d e m o s constatar que existe u n a cant i 
d a d considerable de trabajadores que real iza sus actividades en l a j o r 
n a d a l abora l de menos de 35 horas a la semana o de m á s de 48 horas 
y que los porcentajes de trabajadores c o m p r e n d i d o s en estos rubros 
se i n c r e m e n t a n durante e l p e r i o d o de estudio (cuadro 4) . 

L a d i fe renc ia entre hombres y mujeres no es tan fuerte en l a ' jor
nada m á s c o m ú n " ; de hecho en e l p e r i o d o de estudio se presenta u n a 
t endenc ia a la convergenc ia en t é r m i n o s de p roporc iones . P o r e l con 
t r a r io , ex is ten fuertes d i ferencias p o r sexo en las otras dos j o r n a d a s 
de trabajo; mientras para las mujeres es mayor e l porcentaje en j o r n a 
das de menos de 35 horas a l a semana, para los hombres e l porcenta
j e mayor se ub i ca e n jornadas de m á s de 48 horas semanales, es deci r , 
l a p a r t i c i p a c i ó n m a s c u l i n a n o s ó l o es mayor , s ino que los h o m b r e s 
pa r t i c ipan durante m á s horas en e l me rcado de trabajo (ellos l abo ran 
e n p r o m e d i o 44 horas a l a semana, mientras que las mujeres en pro
m e d i o trabajan 37 horas semanales). 

A lo largo de l t i empo es difícil d is t inguir q u é tipo de ajuste d o m i 
n a l a j o r n a d a labora l . Desde u n a cier ta perspectiva se p o d r í a conc lu i r , 
p a r t i e n d o de los resu l tados , q u e e l c a m b i o es e s t ruc tu ra l . P e r o los 

9 Argumentamos que la regulación laboral mexicana posiblemente dificulta el 
ajuste por jornada laboral debido a que no se legisla por hora trabajada, hecho que po
dría generar ciertas restricciones al tratar de poner en marcha este tipo de ajuste. 
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C U A D R O 4 
Distribución porcentual de la población ocupada según jornada laboral 
por sexo y año 

H o r a s trabajadas a l a semana 1 9 8 9 1 9 9 2 1 9 9 5 

Mujeres 
Menos de 35 horas 31.5 33.5 34.3 
Entre 35 y 48 horas 56.8 53.8 50.1 
Más de 48 horas 12.1 12.7 15.6 
Promedio de horas trabajadas 37.6 37.3 38.0 Promedio de horas trabajadas 

(14.0) (14.4) (15.3) 
Casos (N) 19 267 21976 20 318 

Hombres 
Menos de 35 horas 14.5 17.0 18.4 
Entre 35 y 48 horas 63.0 56.3 50.5 
Más de 48 horas 22.5 26.7 31.1 
Promedio de horas trabajadas 44.1 44.7 45.0 Promedio de horas trabajadas 

(12.9) (14.3) (15.2) 
Casos (N) 40 093 41 687 36 763 

Fuente: ENEU, segundo trimestre de 1989, 1992, 1995. 

cambios t a m b i é n p u e d e n explicarse p o r diferentes razones e n etapas 
de crisis y en é p o c a s de n o crisis. P o r e j emplo , c o n s i d e r a n d o e l a ñ o 
m á s reciente de la crisis, todo parece i nd i ca r que d o m i n a la h i p ó t e s i s 
f o r m u l a d a desde e l l ado de l a oferta (aumento de l a j o r n a d a de m á s 
de 48 horas , c o n l a finalidad de c o m b a t i r e l d e t e r i o r o de los ingre 
sos); s in embargo , en e l p e r i o d o de r e c u p e r a c i ó n pa r c i a l parece do
m i n a r la h ipó tes i s que se plantea por el lado de la demanda en e l caso de 
h o m b r e s ( aumen to en l a p r o p o r c i ó n de trabajadores en l a j o r n a d a 
de 48 horas ent re 1989-1992). 

C o m o ya h a b í a m o s menc ionado e n e l in ic io de esta s ecc ión , se i n 
crementa especialmente la p r o p o r c i ó n de trabajadores en la j o m a d a de 
48 horas. En t re 1989 y 1992 y entre 1992 y 1995, se i n c r e m e n t ó l igera
mente el porcentaje de trabajadores en la j o m a d a de menos de 35 horas 
a la semana. Pensamos que estas tendencias reflejan cambios tanto en l a 
d e m a n d a de trabajo c o m o en l a oferta. Es dec i r , en t iempos de crisis 
c o n ca ídas en los ingresos reales, l a p o b l a c i ó n es afectada p o r reduccio
nes en la demanda de ttabajo y reacciona aumentando su oferta al bus
car espacios de trabajo que le permitan recuperar sus niveles de ingresos. 
E n tiempos de r e c u p e r a c i ó n la demanda de trabajo aumenta, abr iendo 
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m á s opor tunidades para los trabajadores (horas extra en trabajo asala
r iado o aumen to de cl ientes) , y es pos ible que p o r e l lo l a c an t idad de 
personas que ofrecen su trabajo se reduzca. 

Conscientes de que las formas de ajuste p u e d e n ser distintas p a r a 
e l trabajo asalariado y para el n o asalariado, a c o n t i n u a c i ó n analizamos 
l a d i s t r i b u c i ó n porcentua l de l a j o r n a d a de trabajo en e l in te r ior de ca
d a p o s i c i ó n ocupac iona l . Nues t ra h i p ó t e s i s central en cuanto a l a j o r 
nada labora l es que los trabajadores n o asalariados (por cuenta p rop ia , 
n o remunerados y patrones) p o d r í a n mostrar mayores ajustes que los 
asalariados, deb ido a u n a pos ib i l i dad mayor de f lex ib i l izar su trabajo 
en contraste c o n las regulaciones laborales que se ap l ican en e l traba
j o asalariado. Es deci r , los trabajadores n o asalariados t e n d r í a n mayo
res pos ib i l i dades de i n c r e m e n t a r su j o r n a d a l abo ra l en p e r i o d o s de 
crisis pa ra pode r recuperar sus ingresos. 

E l cuadro 5 muestra que, en general, los autoempleados y los traba
jadores n o remunerados sí t i enen mayores probabi l idades de real izar 
ajustes en horas trabajadas en contraste c o n l a fuerza laboral asalariada. 
Po r ejemplo, entre 1992 y 1995, e l porcentaje de trabajadoras p o r cuen
ta p r o p i a en la j o r n a d a labora l de m á s que 48 horas se i n c r e m e n t ó de 
18.1 a 24 .1%, mientras e l porcentaje de trabajadoras asalariadas sola
mente a u m e n t ó de 10.9 a 13%. A d e m á s , entre 1992 y 1995, el aumento 
en la p r o p o r c i ó n de hombres y mujeres que trabajaron m á s de 48 horas 
semanales se d io en todos los grupos de trabajadores (asalariados y no 
asalariados). E n consecuencia , este ú l t i m o resultado de nuevo sugiere 
l a presencia de aumentos en l a oferta de trabajo duran te t iempos de 
crisis, c o m o u n a de las estrategias para reforzar los ingresos reales. 

Durante nuestro per iodo de r e c u p e r a c i ó n e c o n ó m i c a (1989-1992), 
se observan aumentos en las proporc iones de trabajadores que desem
p e ñ a n jornadas de menos de 35 horas, en casi todos las posiciones ocu-
pacionales. Esto t a m b i é n es consistente c o n los cambios en la oferta de 
trabajo. S i n embargo, hay que destacar el incremento en la p r o p o r c i ó n 
mascul ina de trabajadores asalariados c o n jornadas de m á s de 48 horas 
entre 1989 y 1992, l o que probab lemente refleja variaciones en l a de
m a n d a (sólo se presenta una tendencia parecida para los patrones). Es
to p o d r í a estar i nd icando que en el trabajo asalariado hay m á s flexibili
dad para aumentar la j o rnada laboral que para reducir la . 

F ina lmen te , a lgunos autores h a n s e ñ a l a d o que el i nc remen to de l 
trabajo p o r cuenta p r o p i a e s t á estrechamente re lac ionado c o n la exis
tenc ia de trabajos de t iempo parc ia l ; esta s i t u a c i ó n es con f i rmada p o r 
los datos de la ENEU, ya que el i nc remen to en la p r o p o r c i ó n mascu l ina 
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de trabajadores p o r cuenta p r o p i a en jo rnadas laborales de menos de 
35 horas semanales es c laramente s ignif ica t ivo. 1 0 

Conclusiones 

E n este a r t í c u l o nos p ropus imos en tender de q u é mane ra se a jus tó la 
d i n á m i c a o c u p a c i o n a l p o r m e d i o de los ingresos, las salidas de l mer
cado de trabajo y l a j o r n a d a l abora l , e n e l p e r i o d o 1989-1995, e tapa 
que se c a r a c t e r i z ó p o r u n a leve r e c u p e r a c i ó n e c o n ó m i c a que se sostu
vo hasta n o v i e m b r e de 1994 (el PIB c ayó en 1993, pe ro se r e s t a b l e c i ó 
en 1994) y, a par t i r de d i c i e m b r e de 1994, sufr ió u n fuerte de te r io ro 
e c o n ó m i c o que c o n t i n u ó durante 1995. 

E n p r imer lugar, destacamos que los ingresos reales (por hora traba
jada) cambian poco durante e l pe r iodo de estudio, tanto en e l caso de 
los trabajadores p o r cuenta p rop ia c o m o en el de los asalariados. E n se
gundo lugar, el incremento en el porcentaje de individuos que laboran 
menos de 35 horas semanales y, en particular, e l aumento de la propor
c i ó n de trabajadores que d e s e m p e ñ a n jornadas de m á s de 48 horas a la 
semana, nos l levaron a argumentar que, durante el pe r iodo analizado, 
los cambios se presentaron tanto por el lado de la oferta laboral c o m o 
p o r e l de l a demanda. E n tercer lugar, u n resultado sobresaliente fue el 
re lac ionado c o n las altas tasas de desempleo al p r inc ip io de la crisis de 
1995, especialmente al considerar c o m o desempleados no solamente a 
los buscadores de empleo (numerador de la tasa de desempleo abierta), 
s ino t a m b i é n a los ind iv iduos decepcionados en la b ú s q u e d a . P o r úl t i 
m o , en cuanto a las razones de salida de l mercado, mostramos la impor
tancia cada vez mayor de las que fueron consecuencia de problemas en 
e l mercado laboral (quiebras, recortes, despidos y t é r m i n o de trabajo). 

L o s resultados que hemos obtenido nos llevan a pensar que, en tér
minos de ajustes, l a crisis de 1995 hizo de l desempleo u n a variable c o n 
carac te r í s t i cas distintas a las que tuvo en el pasado. Es decir , durante la 
crisis de los a ñ o s ochenta los ingresos de los trabajadores sobresa l í an co-

1 0 Nos hubiera interesado distinguir si los motivos para trabajar en las distintas jor
nadas laborales pueden atribuirse al mercado o son personales. En la encuesta existen 
dos preguntas referentes a los motivos para no trabajar en el horario "habitual" (una pre
gunta se refiere a las razones para realizar actividades en jornadas de menos de 35 horas 
y la otra para hacerlo en más de 48 horas semanales). Sin embargo, los datos con que 
cuenta la encuesta no nos permiten corroborar las hipótesis formuladas en este aparta
do; el problema fundamental es que en el rubro de "otros motivos" pueden estar combi
nadas razones personales y de mercado (por ejemplo, una persona que respondiera que 
fue el único trabajo que encontró, sería clasificada en el rubro de "otros"). 
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m o la variable de ajuste e c o n ó m i c o , mientras que para e l s egundo tr i 
mestre de 1995 e l desempleo m o s t r ó m á s impor tancia en los ajustes. S i n 
embargo, a part ir de nuestro resultado sobre las salidas por desempleo 
no p o d r í a m o s inferir directamente que haya perd ido impor t anc ia la va
riable "ingresos" en t é r m i n o s de ajustes, sino m á s b ien que existen otras 
formas m á s flexibles de ajuste en e l mercado de trabajo (por e jemplo , 
formas de c o n t r a t a c i ó n m á s flexibles en e l mercado formal o insercio
nes laborales en e l sector no estructurado). 
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