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INTRODUCCION GENERAL

ENlREVISTAS

Lupita, costurera

Soy mexicana y siempre he vivido aqui, en San Lucas Xochimanco.
Provengo de una familia numerosa. Éramos 13 hijos. Por eso nun
ca tuve oportunidad de estudiar, s6lo hasta primaria. Yfue todo. Siem
pre quise ser alguien, estudiar algo. Pero estabamos en tal situaci6n que
no quedaba nada para estudiar. Si queriamos llegar mas lejos, tenia
mos que pagarlo con nuestro dinero. Lamentablemente nuestros pa
dres apenas tenian para alimentarnos y vestirnos. Nada mas.

Mi padre era empleado federal, hasta donde puedo acordarme. Tra
bajaba en la Secretaria de Educaci6n Publica. Se dedicaba a la cons
trucci6n de los edificios escolares. De mi madre siempre supe que era
comerciante. Vendia legumbres en plena calle. No tenia establecimien
to propio. Era vendedora ambulante.

Después de la primaria estudié para enfermera. Me gustaba mucho.
Pero, por falta de recursos, nunca pude pasar de ayudante. Ya los 13
mos ya trabajaba en un taller de costura. Me quedé alli cuatro mos. En
realidad, desde muy chiquitas a las mujeres mi madre nos habia ense
nado a caser. En el taller aprendi a coser pantalones, s6lo pantalones.
Primero unirlos, luego los acabados. Pero nada de corte.i,Sabe cual fue
mi primer sueldo? jOnce pesos a la semana! Tenia 16 mos, de eso hace
mas de 30. La segunda semana recibi 17 pesos y la tercera 29. Siempre
quise progresar.

Cuando mis patrones vieron que me entusiasmaba, me pasaron a
una maquina mas grande y alli aprendi de todo: las pinzas, los dobla
dillos, los cierres automaticos. Eran los famosos L., que ahora estan cer
ca de la Deportiva. Pero antes estaban en el Centro. Éramos alrededor
de 90 obreras. Cuando sali de aIli, ganaba 300 pesos por semana.

Después me fui a los laboratorios S., donde me quedé tres mos. Me
casé y mi marido ya no me dej6 trabajar. Pero, a los tres anos de no
hacer nada y viendo que no me alcanzaba el dinero, de nuevo me puse
a coser, ahora por mi cuenta. S6lo para mis gastos, nada mas. Viviamos
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8 INTRODUCCION GENERAL

en un cuartito de cuatro por cuatro, aqui en Xochimilco. No podia de
cirse que aquello fuera una casa. Luego encontramos este terreno y 10
compramos.

Me gusta coser y por eso segui trabajando en el hogar. Mi marido
ganaba muy poco, alrededor de 170 pesos. Era obrero en una gran fa
brica de transformadores. Para construir la casa, para comprar la are
na, el cemento, tuve que coser mucho, mucho. También mi marido tra
bajaba horas extra. A veces yo ganaba mas que él y 10 metia todo en el
banco. Él inc1uso estaba celoso:"lC6mo es posible que ganes mas que
yo?" Fue a ver a mi hermana y le dijo: "jSi sigue trabajando, ya no le
daré dinero para el gasto!" Pero el dinero que me daba no alcanzaba
para toda la familia, con los dos ninos. A pesar de todo, tuve que dejar
de coser por segunda vez.

Pèro la gente venia a verme. Me proponian dinero. Me dije: "Puedo
hacerlo. Tengo tiempo: hago rapidamente el quehacer, preparo la co
mida, lavo y plancho a tiempo ~ luego, al trabajo." Pero, todo a escon
didas. Cuando mi marido se dia cuenta, ya tenia yo siete mil pesos en
el banco. En aquel entonces era mucho dinero. Él no podia creerlo. Ape
nas ganaba 500 pesos, con todo y horas extra. No sabia si Horar, enojar
se 0 qué. Cuando llegaba a casa, mi maquina estaba guardada, la casa
enteramente arreglada, los ninos frente a la televisi6n. Mi marido en
traba a las siete y volvia a eso de las cinco y media 0 seis. Entretanto,
yo me encargaba de la casa y cosia. Se enoj6 mucho ~ luego, dijo: "Bue
no, si tu trabajas asi, yo también voy a hacerlo." Trajin6 dias y noches
para ganar mas dinero. Queria seguir siendo superior a mi. Le decia
a mi hermana: "Ella gana mas que yo, no estoy de acuerdo." A veces
me caia de cansancio, pero él ya no decia nada. Se volvi6 muy com
prensivo.

Para construir la casa se necesitaron horas de trabajo. Afortunada
mente me ayudaron mis hermanos y mis hermanas. Mi hermana cui
daba a los nmos mientras yo cosia. Cuando llegamos aqui, ya tenia yo
cuatro hijos. El ultimo tenia cuatro meses. Ahora tiene 17 anos. Qué feo
era esto. No habia nada, s6lo un cerro y piedras por todas partes. Te
niamos agua y electricidad, pero no drenaje. Aqui encontré a toda mi
familia, ocho hermanos ytres hermanas. Estaban contentos de verme
llegar y me ayudaron a arreglar la casa. Cuando llegué, ya no tuve nada
qué hacer.
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Una vez terminada la casa, mi marido ya no quiso que siguiera cosien
do. Le habían dicho que podía enfermar de tuberculosis. Le dije que
era mentira dada la cantidad de costureras que son muy viejas y toda
vía viven. Durante un momento ya no dijo nada, luego volvió a la car
ga. Todavía ahora lo oigo decir que gano más que él. Ha cambiado de
trabajo varias veces. Ha progresado gracias a algunos amigos. Y ahora
es el encargado del mantenimiento de las máquinas en P. C. Pero cada
vez que le dan un aumento las cosas valen dos veces más y el salario
no sube a la par.

Tengo cinco hijos. El mayor tiene 26 años. Un día "se cansó" y desde
entonces va y viene. No tiene trabajo, pero me ayuda un poco aquí.
Luego está Raúl, de 23 años. Estudia la licenciatura en economía. To
davía le faltan dos años para recibirse. Maricela es la tercera. Quiere
ser educadora. Sus estudios son difíciles. A veces me pregunto: "¿Por
qué es tan difícil si es del gobierno?"

Afortunadamente, siendo del gobierno, no hay que pagar colegiatu
ra. Pero, en cambio, hay que pagar su material, su transporte y sus sa
lidas. Y en eso gasto demasiado. El cuarto tiene 17 años y está en tercer
año de secundaria técnica. En fin, la última está por terminar su tercero
y tiene 14 años. Aún es una niña. Todos viven todavía aquí. En reali
dad, preferiría que se quedaran en casa, porque con el casamiento to
davía hay más problemas.

Por eso he tenido que volver a coser, para tener suficiente dinero
para la familia. Pero, entretanto, he trabajado corno planchadora a do
micilio. Durante dos años. Planchaba tres o cuatro días por semana y
los otros tres cosía. Nunca he dejado de coser, ni un momento en mi
vida. Pero los clientes me dejaban encargos por 15 días, hasta que reci
bían su paga. Mientras, iba a planchar con mis cuñadas. Hace dos años
dejé de planchar. A mí me es más difícil lavar y planchar que coser.
Una tiene los dedos todos torcidos. Mire cómo se me han puesto de
tanto meter las manos en el agua, luego planchar y vuelta las manos al
agua, etcétera. Entonces empezaron a dolerme los brazos.

Desde hace dos años me dedico de nuevo a la costura. Pero esta vez mi
trabajo es más regular. He conoéido gente distinta de la de antes. Apre
cian mi trabajo y vuelven con frecuencia. Trabajo sola en la casa. Mejor
así. En un taller o una fábrica hay un horario. Hay que estar allí todo el
día. Pero si yo dejo mi casa, todo se desbarajusta. Mis hijos están a('0S
tumbrados a encontrar todo listo cuando regresan. Cuando regresan
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de la escuela, cuando menos encuentran los frijoles calientitos y las
tortillas acabadas de hacer. Yo les preparo una jarra de agua, aunque
sea con limón. Siempre me ha gustado así. De ese modo tienen ganas
de regresar a casa. Y es que en la escuela les dan tanto trabajo, yo no
entiendo. Si se pusieran a ayudarme, por ejemplo en el quehacer, en
tonces tal vez ganaría yo por un lado, pero perdería por otro: sacrifica
rían sus tareas de la escuela. Sólo en vacaciones los obligo a trabajar.
Los muchachos se dedican a la herrería. Mi marido les enseñó. Sabe de
soldadura. Como él dice, tienen que saber ganarse la vida, organizarse
para trabajar e ir a la escuela.

Yo trabajo por mi lado. Los clientes vienen. Me traen la tela y me
dicen qué es lo que quieren: un pantalón, una chamarra, una blusa, un
vestido. Todo el mundo me conoce. Yo les pido que me dibujen lo que
quieren, les tomo medidas, iY a trabajar! Nunca utilizo patrón, sólo un
metro. No estudié corte. Aprendí a coser "a lo lírico", como se dice. La
semana pasada hice tres faldas, un traje, dos blusas y dos conjuntos de
mujer. Para tres clientes diferentes. Trabajé de dos a seis horas diarias
menos el sábado y el domingo. Somos de la vieja escuela, nos enseña
ron a respetar ciertos días en que no se debe trabajar. A veces coso el sá
bado, cuando tengo un trabajo urgente que terminar. Pero nunca el do
mingo. Me encargo de la casa y vaya la iglesia.

El precio, depende. En general, si tengo que hacer un pantalón con
una pieza de tela que vale 10 mil pesos, cobro cuatro mil o cinco mil.
Un pantalón así nunca valdrá 15 mil pesos en el mercado. En realidad,
todo depende de la calidad de la tela. Cuanto mejor sea, más riesgos
hay de cometer un error. Entonces tengo que aumentar el precio. Des
de luego, uno se guía por el precio de la tela. Basta con tocarla para
saber; incluso a ojos cerrados. Por un pantalón, pediré 2 500 pesos si la
tela costó cinco mil. Pero yo les pido todo: los botones, el hilo, el cierre.
Me lleva una hora hacer un conjunto de mujer, el más simple, un día
para un pantalón, dos días para una chamarra.

Para hacer ese trabajo, tengo una máquina chica, una chiquita. Si le di
jera el precio, no me lo creería: me costó 700 pesos. Hace siete años. Es
una máquina de pedal. También tengo una "industrial", de motor. La
compré hace seis años, de segunda mano, en el Monte de Piedad. Valía
12 mil pesos. Hoy, quién sabe; tal vez 400 mil pesos. Ahora son mis
hijas las que usan la máquina chica... o bien yo cuando se va la luz.
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Es difícil decir cuánto gano. Digamos que alrededor de 15 mil pesos
por semana. A veces apenas llego a cinco mil o seis mil. Otras semanas
en que trabajo mucho, llego a ganar 20 mil pesos. Eso da 50 mil pesos
al mes. Con las inyecciones, de vez en cuando. La gente también viene
a verme para que la inyecte; desde que estudiaba para enfermera. A mi
marido le dan cinco mil pesos diarios; 38 mil pesos por semana. Pero
él sólo me da 25 mil para la familia. Los muchachos guardan su dinero
para sus gastos.

Así no tengo más que 37 mil por semana, pero no me alcanzan. El
poquito dinero que ahorro, es para los animales. Criamos dos cochi
nitos, para venderlos cuando engorden. Chicos valen 18 mil pesos y
se venden de 80 mil a 90 mil ocho meses después. Aquí todo el mundo
tiene algo: una vaquita, gallinas, marranos, borregos. Cuando hay
necesidad de comprar algo caro, se vende un puerco. De ese modo
se ahorra. Porque el banco, ni pensarlo. Allí hay que depositar cuan
do menos de 10 mil a 20 mil pesos, y encima se pierde el tiempo. Con
mis dos mil pesos, lo mejor es dárselos a mis marranos para que se los
coman.

¿Planes para hacer las cosas en grande? Siempre ha sido la idea de
una de mis hermanas. Basta con poner un letrerito para que mucha
gente venga a buscar trabajo. Pero la gente se imagina que uno tiene
un montón de dinero y que sólo hay que repartirlo. Quieren ganar más
de lo que en realidad hacen. Una vez tuve un ayudante; una mujer. Me
duró dos días. Me preguntó:"¿Cuánto me vas a pagar?" Yole contesté:
"Ves los encargos que tengo. No me escondo para robarte. Luego hay
que pagar la luz, comprar hilo, aceite para la máquina. No puedo pa
garte más de lo que entre aquí. Ni siquiera el salario mínimo, porque
no es posible garantizártelo." Se fue y no volvió nunca más.

Tal vez sea porque somos pobres. Yo cobro según la situación del
cliente. Pero aquí todo el mundo es pobre. Si tal o cual persona me da
buen precio cuando le compro algo, tengo que darle buen precio cuan
do me hace un pedido. De ese modo nos ayudamos unos a otros. Unos
hacen una cosa, otros hacen otra, pero siempre ayudándonos.

Una vez tuvimos la idea de abrir un taller más grande, con 10 má
quinas. Pero lo que faltó fue dinero. Había que comprar las máquinas
a crédito. Pero para pagar hubiéramos tenido que buscar trabajos de
maquila. Nunca, nunca he querido trabajar como maquiladora. Pagan
demasiado mal. Para que esos señores se lleven todo, mientras que
una debe trabajar mañana y noche y acabar muerta: ¡no gracias! En
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cuanto a los bancos, mejor ni pensarlo. Cobran demasiados intereses.
Como pobres que somos, no podemos.

Afortunadamente, los muchachos son grandes. La idea de mi mari
do es que se casen y que se vayan a vivir a su propia casa, con sus pro
pios recursos. Entonces podremos gastar lo que nos quede. No creo
poder continuar mucho tiempo. ¡Sería bueno seguir cosiendo todavía
a los 80 años! Ya veremos si duramos hasta entonces.

Unafamilia de sastres

Venimos del estado de Michoacán, de un pueblo llamado X. Soy el
mayor de la familia. Muy niños nos quedamos huérfanos de padre.
Mi madre vivió más tiempo. De ese modo recayó en mí la responsa
bilidad de la familia. Sufrimos como no se puede imaginar; como todo
el mundo sufre allá. La situación económica era muy dura. Así trans
currió mi niñez, mi adolescencia. A pesar de todo, pude casarme a los
25 años.

Mis padres eran agricultores. Mi madre cuidaba de la casa. A los
13 años empecé a trabajar. Primero en el campo. Luego me casé, pero
siempre con la responsabilidad tanto de mis cuatro hermanos y her
manas como de mi madre. Ellos se casaron después y yo me quedé con
mi madre y mis hijos. Pero, ¿qué hacer para darles educación? En el
pueblo había una escuela primaria, pero no secundaria. Mis hijos au
mentaban; primero uno, luego dos, tres, cuatro, cinco, hasta nueve.
Tres varones y seis mujeres. Entonces, junto con algunos amigos, pedí
a la Secretaría de Educación que construyera una secundaria. Final
mente, tuvimos nuestra secundaria, con dinero del pueblo. Aquella es
cuela no le gustó a la Secretaría y entonces construyó una más grande,
más"en forma", más técnica.

Pero el problema volvió a plantearse con el tiempo: ¿cómo prose
guir sus estudios sin preparatoria? Mandé entonces a mi hijo mayor
aquí, a la capital. Tenía 15 años al terminar su secundaria. Teníamos aquí
conocidos, gente del pueblo. Poco a poco, él se 11 orientó". Entonces
mandé al segundo y luego al tercero. Como era un verdadero proble
ma mandarles dinero, decidimos venir todos a probar fortuna aquí. Mi
hija menor aún no cumplía un año. No sabíamos nada y, al principio,
ellos nos explicaron. Sin conocer a nadie, empecé con la costura, corte
y confección, sastre, peluquero, hice un poco de todo. Tengo nociones
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de costura, pero llevó un año empezar de verdad. Después ya nunca
nos faltó trabajo, ni un solo día. De eso hace ya 15 años.

Al principio, compraba jorongos en Morelia, artesanías que reven
día aquí. De esa manera sobrevivimos al principio. En la costura, había
empezado como aprendiz con una maestra de corte y confección. Ver
daderamente me empeñé, porque no es lo mismo trabajar uno por su
cuenta que hacerlo para una empresa. Yo nunca quise trabajar como
asalariado. Siendo independiente, se puede ganar mucho o se puede
no ganar nada. Pero cada quien decide.

Yo no terminé la primaria. Pero mis hijos sí estudiaron. Fue por eso
que venimos aquí. Mi hijo mayor es ingeniero civil. Ya no vive aquí.
Trabaja en la Comisión Federal de Electricidad. El segundo también es
ingeniero. La tercera está acabando su tesis para ser periodista. El que
sigue está en la universidad y estudia físico matemáticas. La menor es
una mujer. Tiene 16 años y está en bachillerato. He trabajado toda mi
vida para que ellos puedan estudiar y no tener nunca que pedir al go
bierno: "Dame una beca." Por eso trabajo por mi cuenta. Con mis pro
pios ojos vi cómo mi padre era explotado como obrero. Lo explotaban
desde el amanecer hasta que ya no se veía nada. Se me quedó grabado
y me dije: "Nunca más." Por eso trabajo por mi cuenta, para no depen
der de nadie. En cuanto a mis hijos, ellos tienen que escoger.

Aquí, en la casa, empezamos a hacernos de clientes. Primero con
esta pequeña máquina de pedal que traje del pueblo. Al principio tra
bajaba solo. Luego las muchachas empezaron a ayudarme. Por ejem
plo, la mayor aprendió a coser en la escuela a la edad de 11 años y em
pezó conmigo a los 13. En la actualidad, trabajamos dos de tiempo
completo: mi hija mayor y yo. Los demás nos ayudan cuando tie
nen tiempo. Primero está la escuela. En general, los sábados tienen
más tiempo libre y nos dan una mano. Toda la familia participa en el
trabajo. No tenemos suficientes máquinas, pero nos repartimos el tra
bajo. Hay para todos. Mi mujer también participa. Pero ella tiene que
encargarse de la casa.

Durante la semana trabajamos los dos de las siete de la mañana a las
siete de la noche. Mi hija se queda abajo. Recibe a los clientes, atiende
los pedidos, hace las pruebas. En cuanto a la costura propiamente di
cha, ella corta con sus hermanas cuando tienen tiempo. Yocoso. En fin,
los demás nos ayudan en los acabados, las valencianas, los botones y
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el planchado. También los muchachos han aprendido. Saben hacer de
todo, sobre todo trajes.

Además de la máquina de pedal, compramos otra eléctrica. Nos costó
siete mil pesos hace 13 años. La segunda valía 15 mil pesos hace 10 o
12 años y la tercera 40 mil hace seis. Hoy ya no tenernos recursos para
comprar. Haciendo cuentas, tenernos tres máquinas eléctricas y dos de
pedal. Por la primera de pedal pagué mil pesos. La otra la compré a
crédito en dos mil pesos hace más de 30 años, en el pueblo. También
tenernos todas las pequeñas herramientas necesarias: tijeras, lápices,
mesas, una plancha, etcétera. Según yo, todo el capital del taller ha de
valer entre 10 y 15 millones de pesos. Fuera de la segunda máquina
de pedal, nunca he querido pedir crédito al banco. Tal vez sea algo que
heredé de mi padre, pero no me gusta pedir nada a nadie.

Aquí hacernos toda clase de ropa. En primavera y en verano, los
clientes sólo piden camisetas, telas ligeras. Cuando llega el invierno,
chamarras calientitas, conjuntos, pantalones, muchos pantalones. Así,
la gente va con la estación. Al principio, tuvimos que batallar para ha
cernos de una clientela. Habíamos pegado un letrerito en la puerta de
entrada: "Aquí hacernos toda clase de ropa." Al cabo de un mes o dos,
nadie. Entonces pusimos un inmenso anuncio arriba de la puerta. Es
perarnos seis meses. Un día, la vecina, que es enfermera, nos pidió un
uniforme de trabajo. Y corno a sus colegas del centro les gustó, nos en
cargaron uniformes para todo el personal. Así fue corno empezamos y
corno hicimos nuestra primera clientela.

Desde entonces, nunca ha faltado el trabajo. Hemos tratado de ven
der más, pero se necesitaría que nos encadenáramos a una casa de ma
yoreo. No nos conviene porque pagan demasiado mal. Sería corno re
galar nuestro trabajo.

En promedio, hacernos seis o siete conjuntos o pantalones diarios.
Depende de la clase de tela. Se trabaja sobre medida, sin patrones. Nos
traen el modelo y con eso basta. Cada quien pone su tela. Las telas fi
nas exigen más trabajo. Les cobrarnos en función del tiempo dedicado
a una pieza. Nuestra base es ocho mil pesos. En cierto modo, es el mí
nimo. Pero es difícil hacer que la gente pague. Por eso es importante
que vivamos aquí. Ellos nos conocen. Ellos saben.

Es importante que al cobrar se torne en cuenta el mantenimiento de
las máquinas, la electricidad, el hilo, etcétera. Hay que contarlo todo.
Digamos que la mitad es para el material y la otra para la mano de
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obra. Un pantal6n gue cueste 35 0 40 mil pesos en una tienda, con nos
otros saldra en 25 mil.

También hay gue pagar a las muchachas. Pero yo les pago mas bien
coma si fueran mis hijas gue coma si fueran empleadas. Antes gue nada
somos una familia. Si hay entradas, entonces les pago mas 0 menos con
base en el sueldo minimo. Si no, todos nos apretamos el cintur6n. Por
ejemplo, la semana pasada reparti 20 mil pesos a mi hija mayor y cinco
mil 0 la mil a las mas j6venes, segun el caso. Habian trabajado de tres
a cuatro horas diarias.

El lunes pasado no trabajamos. Nos tomamos el lunes, coma los al
bafùles.1 Es necesario gue nosotros mismos nos tomemos un dia de
descanso, porgue de 10 contrario el cliente no nos 10 dara. En realidad,
siempre hay trabajo. Pero, es la ventaja de ser independiente. Cuanào
no gueremos trabajar, no trabajamos, aungue al dia siguiente tenga
mos gue hacerlo a marchas forzadas. Nos levantamos temprano y
echamos el resto. Asi, no tenemos presi6n por ninguna parte: nada de
gue no nos dieron permiso de escoger tal 0 cual dia. No tenemos ganas
de ir a checar. Porgue, alla, llevan incluso la cuenta de cuando unD fue
y no fue a trabajar, la hora a la gue lleg6...

La semana pasada, entregamos un vestido de novia; cuântos con
juntos para fiestas. Trabajos complicados y dificiles. Para el dia de las
madres, para los hijos gue bailaron el la. En promedio, hacemos siete
u ocho conjuntos diarios. Son alrededor de 100 0150 mil pesos por se
mana. Mas 0 menos, porgue no llevamos contabilidad. Vemos 10 gue
entra y 10 gue sale. De hecho, varia entre 100 y 300 mil pesos por sema
na. De ahi hay gue pagar la electricidad, pero yo no sé muy bien, ipara
gué voy a mentirle! Como todo 10 gue se hace agui, es para la casa.

Claro gue guisiéramos agrandar el taller de un modo u otro. Buscar
la manera... Como el de todo el mundo, el objetivo es ganar mas dine
ro. No se pueden aumentar los precios,los clientes también son duros.
No sé si ya los malacostumbramos, pero si se les cobra mas, no regre
san. En cuanto a la competencia, no sé. Si, hay mucha gente gue cose,
pero trabaja para negocios grandes. Maguilan. Nosotros no gueremos
trabajar asi.

1 Por tradici6n, los albai'ûles no trabajan los lunes. A esta costumbre se le Hama "San
Lunes" y las malas lenguas la atribuyen al hecho de que se necesita un dia para recu
perarse de la "borrachera dominical". "San Lunes" hace pareja con el "Viernes social",
que supuestamente corresponde al "puente" que se atribuyen los empleados publicos
los viernes.
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La mayoria de nuestros clientes vienen de aqui de Xochimilco. Nos co
nocen bien. Incluso hay clientes que vienen a vernos desde hace
14 afios.

Nuestro tallercito no esta registrado y hasta ahora no hemos tenido
problemas. No podemos quejarnos de los vecinos, pues nunca nos han
denunciado. Nosotros les pagamos con la misma moneda, aqui en Xo
chimilco. Como no empleamos a nadie fuera de la familia, esperamos
que el gobierno no venga a buscarnos. De hecho 10 evitamos. No pedi
mos ninguna beca para los muchachos. Todo 10 que hacemos es me
diante nuestro propio sacrificio, sin pedir nada a nadie.

En general, logramos ahorrar algun dinero. Gastamos 10, 15, 20 mil
pesos diarios para la casa y cuando sobra algo 10 guardamos en el ban
co. Lo usamos para salir de vacaciones, en algunos dias muertos. Pero
10 necesitamos sobre todo para las enfermedades. Siempre hay que
prever esas cosas, sobre todo porque no estamos afiliados al Seguro
Social. No tenemos un mont6n de dinero en el banco; s6lo 10 indispen
sable.

Nosotros los hijos,2 0 cuando menos la mayoria de nosotros, 10 he
mos platicado varias veces. Lo que quisiéramos es agrandar el taller.
Ademas de las "carreras" de cada cual. No queremos abandonarlas,
pero también hay que seguir haciendo funcionar el taller. Hoy en dia,
si trabajara a sueldo para hacer 10 que aprendi en la escuela, apenas si
me alcanzaria para corner, yeso siendo yo sola. Los salarios son dema
siado bajos. Pero, a medida que cada unD termine sus estudios, tendre
mos mas tiempo disponible para el taller. Tendremos que trabajar so
bre medida, pero en mayor escala. Vender en el mercado. Pero nunca
para otras casas. Debe seguir siendo nuestro taller. TaI vez incluso una
foto para la publicidad y todo 10 que sea necesario... Espero que poda
mos hacerlo, dentro de tres, cinco mos. jQuién quita!

Un taller con asalariados

Mis padres son de Salamanca, Guanajuato. Los dos. Llegaron a Méxi
co en 1938; mi padre coma zapatero y mi madre como costurera. Se

2 Durante la entrevista, tom6 la palabra la hija mayor.
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casaron aqui, en el D. F. Vinieron porque se habian quedado a la deriva
después de la Revoluci6n. Se habian quedado sin tierra.

Mi padre encontr6 trabajo. Luego, naci yo. Hemos vivido en el Cen
tro por muchos anos. Tengo cinco hermanos y una hermana y soy el
mayor. Mis abuelos por ambos lados vivian con nosotros; también mis
tios y mis tias, por ambos lados. Todos venian de Guanajuato, con la
esperanza de empezar una nueva vida: unD en la industria textil, mi
padre en la deI calzado, un tio coma cantor de iglesia... Y mi madre en
la costura. Pero, en aquel entonces coma trabajadora, coma obrera.
Mis padres terminaron por ahorrar 10 suficiente para comprar un te
rreno, donde mi padre construy6 la casa en que venimos a vivir en
1948. Pero esta vez s610 ellos dos y nosotros, los seis hijos.

Todos fuimos a la primaria, pero yo, coma hijo mayor, tuve que em
pezar a trabajar a los 14 afios de edad. Primero en un establecimiento
muy pequeno que se dedicaba a la purificaci6n de agua. Trabajé alli
durante dos anos, en espera de cumplir los 16, para poder trabajar en
alguna gran compafiia, en una fâbrica.

A los 16 afios me inicié coma impresor en una imprenta de artes grâ
ficas. Habia mas de 500 obreros. Desde abajo de la escala, aprendi el
oficio desde 10 mas bajo, coma impresor de maquinas offset y litogra
fkas. En un principio estuve coma aprendiz, con el salario minimo.
Durante 15 afios desempené todos los puestos hasta lIegar a impresor
de "rotativa". Tenia entonces 30 anos.

A los 20 me casé, dejé a mi familia y venimos a alquilar un departa
mento cerca de la fâbrica. Luego nacieron mis cuatro hijos, nada mas.
Los dos ultimos afios en la empresa fui delegado sindical. En 1970 pedi
indemnizaci6n por retira porque tenia 15 afios en la compafiia y podia
retirarme voluntariamente; segtin la ley federal. En ese entonces me
dieron 37 mil pesos. Entretanto, mi mujer habia adquirido las bases de
la costura gracias a mi madre. Asi fue coma nos instalamos.

Por aquella época una mâquina valla de 10 mil a 12 mil pesos, nue
va. Eso, las"especiales". Las "normales{' costaban alrededor de cuatro
mil pesos. Nos compramos dos: una normal y una especial. Yo no sa
bia nada de costura. Tuve que aprenderlo todo. En realidad fue mi ma
dre la que me ensen6, una vez que también ella habia empezado por
su cuenta. Mont6 una pequena empresa con tres de mis hermanos.
Otros tres hermanos se instalaron juntos, también en la confecci6n.
Ellos tienen 10 empleados en la actualidad. En cuanto a mis otros her-
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manos y mis demâs hermanas, unD esta en Estados Unidos y vende
artesanias y una de mis hermanas tiene una pequena tienda, en el tian
guis de Pericoapa; un puesto de ropa.

Yo utilicé aquellos conocimientos con mi mujer, para nuestro propio
taller. Era muy pequeno, puesto que alquilabamos un departamento.
Luego le compramos este terreno al municipio y construimos la casa.
Empezamos a hacer uniformes para las escuelas. De ese modo, arreglé
esta pieza de 24 metros cuadrados coma taller para trabajar. Con el
tiempo compré las maquinas especiales que nos faltaban, esta vez a
crédito.

Al principio, trabajabamos coma maquiladores de una fabrica gran
de. Eso dur6 seis meses entre 1972 y 1973. Luego trabajamos por nues
tra cuenta. Habia mayor estabilidad en el pais en cuesti6n de precios.
Si por ejemplo fabricabas 50 camisas por semana, las vendias el do
mingo y con el dinero te cornprabas la materia prima para otras 50 ca
misas; y asi sucesivamente. Todo 10 que fabricabamos 10 vendiamos en
los mercados. Logramos tener dos 0 tres obreras, ademas de la familia.
Porque esta es una especie de empresa familiar en la que toda la fami
lia participa.

En la actualidad tengo 46 aflos. Tenemos seis hijos. La mayor cum
pli6 25 aflos. Es economista y trabaja en la administraci6n. Mi segunda
hija es ingeniera agroalimentaria y trabaja en la universidad. El tercero
va a la facultad y me ayuda aqui en el taller. La que sigue dej6 los es
tudios y trabaja conmigo. Y los dos ultimos todavia van a la escuela. El
menor tiene 12 anos. Ésa es mi familia. No hay que olvidar a mi mujer,
que también nos da una mano.

Cuando unD trabaja por su cuenta, tiene mayor libertad para traba
jar mas y, por tanto, para ganar mas. Porque, en una gran empresa, es
ta la escala de salarios, con un maxima que no se puede rebasar. Todo
esta preestablecido y no se puede progresar. Cuando dejé la imprenta
ganab::t tres salarios minimos. Aqui he necesitado cinco aflos para me
jorarlos. Pero, ademas, ahora puedo dedicarme mejor a mis hijos: lle
varlos a la escuela, ir a buscarlos, corner a la hora con toda la familia.
En la fabrica tenia que corner fuera. Nunca los veia.

Hoy en dia, con la crisis, desde 1982 la situaci6n se ha puesto dificil
para las pequenas empresas. La materia prima aumenta a diario. Si se
invierten 100 pesos y se tiene un margen de 30%/ coma los precios au-
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mentan 20% al mes, ya sôlo queda 10%. Los bancos ya no nos prestan
0, cuando 10 hacen, los intereses son demasiado elevados. Tampoco
hay créditos para la materia prima. Asi desaparece la pequena. indus
tria. Antes teniamos crédito deI proveedor a 60 dias. Desde hace cinco
mos redujeron los plazos yen la actualidad hay que pagar todo al con
tado. Podriamos producir mucho mas, pero necesitariamos mas mate
ria prima. No nos dan facilidades para crecer, para emplear personal.
Pero también por eso mis hijos pueden ganar mas trabajando conmigo
que en una fabrica. Porque tenemos maquinas.

Nuestra empresa se Hama "Confecciôn de ropa en general". Esta de
clarada en la Tesoreria deI Distrito Federal y en el Instituto de Estadis
tica. Pero no se ha censado. TaI vez porque cambiaron la numeraciôn
y el nombre de las caHes. Quiza no comprendieron los nombres en
nâhuatl. Ahora el barrio se Hama "Constituciôn de 1917" y antes "San
Felipe Terremotes". Nunca vinieron a vernos. En cambio, vinieron para
el censo de poblaciôn de 1980.

En realidad, el taller apenas se registr6 hace cinco mos. Tuve que
declararlo s6lo cuando tuvimos dos 0 tres asalariados; para no tener
molestias. También fue necesario facturar. Hasta el momento no he te
nido problemas con los inspectores. Vera usted, coma delegado sindi
cal, conozco un poco de todo, las leyes, etcétera. Cuando Hega un ins
pector, tiene que mostrarme sus papeles, sefialarme el objeto de su
visita, etcétera. Si llegara a encontrar una infracci6n, iria yo a arreglar
10 a la Tesoreria. Afortunadamente, nadie ha venido... Ah, si, una vez:
los inspectores de Salubridad, por el permiso de apertura. Dieron su
vista bueno... faltaba sôlo una ventila, nada importante. Les di cual
quier cosa, apenas para una Coca, dos mil pesos. No se le puede llamar
"mordida".

Llevo la contabilidad y al principio tenia un contador. Pero, poco a
poco me di cuenta de que yo mismo podia hacerlo. Entonces dejé al
contador y, cuando voy a pagar mis impuestos, me hacen pagar por un
tanto. Esa contabilidad la Hevo yo en un cuadernito. Tomo notas: 10
que compro, 10 que vendo, el numero de prendas seglin la cantidad de
tela, la electricidad, los impuestos, los sueldos, etcétera.

Actualmente trabajamos seis en la empresa: mi mujer, mi hijo, mi hija,
yo y dos empleadas. Para encontrarlas, por 10 general pongo un pe-
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queno anuncio en la merceria de la esquina. Vienen, las pongo a prue
ba y, si son competentes, se quedan. A veces llego a tener mas emplea
das. Pero s610 para un trabajo muy preciso. Por ejemplo coma cuando
trabajamos para alguna escuela. Si cae un contrato importante, hay
que contratar. Incluso hemos llegado a tener 12 empleadas, porque
hay 12 maquinas y podemos utilizarlas todas. Pero es trabajo tempo
ral. Eso fue en 1983. Luego, bajamos a 10, a ocho y asi sucesivamente
hasta dos. A principios deI ano pasado eran cuatro, luego tres. Hace un
ano que ya s610 tenemos dos. El terremoto nos afect6 mucho. La ma
yoda de los clientes a los que proveia perdieron su negocio.

Las dos empleadas tienen horario fijo: de nueve de la manana a cin
co y media 0 seis, con una hora para corner. Eso da apenas ocho horas
diarias. Nosotros trabajamos normalmente, coma ellas, pero, ademas,
vamos a visitar a los clientes, etcétera, y regresamos a las nueve 0 10 de
la noche. Mis hijos trabajan un poco menos, digamos cinco horas dia
rias. Mi mujer trabaja ocho, pues tiene que encargarse de la casa, y yo
trabajo unas 12 horas.

Mi mujer se encarga de distribuir y de organizar el trabajo, porque
ella disena los modelos. 5610 ella sabe c6mo va todo, ~yerdad? Yo me
encargo de todo 10 que concierne a las materias primas, botones, hilo,
cierres, y, ademas, corto. Mi hijo me ayuda, porque se necesitan dos
para llevar y tender las piezas mas pesadas. Mi hija se encarga de los
acabados y de registrarlo todo. Una de las empleadas trabaja en una
maquina especial. Cana un poco mas que la otra porque su trabajo es
mas complicado y porque 10 hace mas rapido. La segunda cose en una
maquina "recta" y luego realiza diversas tareas: descose, plancha, abre
los ojales. Hace 12 anos que estan con nosotros. ElIas siempre se que
dan, las demas son las que se van, las que se casan.

Les pago el salario minimo mas un incentivo segûn la producci6n.
En este momento el salario minimo es de 3 520 pesos diarios. Tienen
que hacer alrededor de 100 conjuntos completos de mujer por sema
na. Mas, es extra. Si hacen 110, ganan 10% mas; con 120,20%, etcéte
ra. En cuanto a mis hijos, les doy entre cinco y 10 mil pesos por semana.
En realidad su trabajo cae dentro de las ganancias de la familia. No se
considera aparte.

Las empleadas no estan inscritas en el Seguro Social. Nunca me 10
han pedido. Y es que procuro pagar sus gastos médicos en el Hospital
de Jesûs, que depende de la Secretaria de Salubridad. Es nuevo, ha de
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tener cinco 0 10 anos y alli va toda la familia. Es menos caro que en
otras partes. Entonces, cuando se enferman, van alli y yo pago todo.
Hasta ahora, no tengo problemas con ellas. En la actualidad tenemos
dos afios de gracia, en los que no nos piden nada, ni Seguro Social ni
participacion de utilidades. Asi es que, con las demas asalariadas, las
que vienen y se van, cada vez se vuelve a empezar el mismo proceso,
dos anos de gracia, etcétera. Si tuviera que inscribir, por ejemplo, a
cuatro empleadas, me costaria 70 mil u 80 mil pesos bimestrales. Es
demasiado caro. Si ademas me inscribo yo mismo, solo me darian 35
mil pesos mensuales de pension yeso después de los 60 anos. Y con
aumentos ridiculos de dos mil 0 tres mil pesos cada dos 0 tres anos. Lo
sé porque mi padre es jubilado. Algunas jubilaciones son mejores, so
bre todo las de las "paraestatales": Teléfonos de México, Petroleos Me
xicanos, Comisi6n Federal de Electricidad...

Ahora solo trabajamos con tres de las 12 maquinas. Compré la pri
mera en 1970. Era una "recta". En 1973 compré la segunda, una espe
cial. Luego, en 1975, seis de una sola vez en un lote de maquinas pe
ocasion. El lote costaba 60 mil pesos. Pagué gracias a una tanda. Usted
sabe, cada quien tiene un numero. Habia 20; conocidos, amigos deI
barrio. Da unD cada semana. lCuéinto? Tres mil pesos. Cada persona
debe pagar tres mil al mismo tiempo y el total es para una sola per
sona. Asi durante 20 semanas. Si usted saca el dos, a la segunda sema
na le tocan 60 mil pesos. Y sigue pagando tres mil pesos semanales.
Desde luego, es mejor sacar unD de los primeros numeros, coma el
dos, porque, después, puede usted trabajar durante 18 semanas. Para
el ultimo, es coma si ahorrara, sin intereses. El responsable debe ase
gurarse de que las personas que ha seleccionado sean solventes. No ha
habido problemas. En su mayoria eran comerciantes de un mercado
popular.

Bueno, en 1978 compré dos maquinas de ocasion mas a mi herma
no, otra que presté a mi madre y la primerita que compré con mi mu
jer, muy al principio. No una maquina indu'strial, sinn una familiar. Hoy,
todo eso ha de valer unos cinco millones de pesos. Ademas, tenemos
una cortadora. Puede cortar hasta 200 conjuntos. La obtuve gracias al
crédito deI proveedor. En la actualidad, ya no podria comprarmelas,
cuestan demasiado. Asi es que las guardo, coma un capital.

En este momento, fabricamos 100 conjuntos por semana. Podriamos
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hacer muchos mas; por ejemplo, 300. Tenemos las maquinas, que es 10
mas importante. Por ~so no quiero deshacerme de ellas. Parece ser que
en la Frontera se instalan zonas francas para las"maquiladoras". Igual
puede pasar aqui y podriamos aprovechar. Por 10 pronto, tenemos que
conformarnos con los clientes con que contamos en los mercados. Ten
go 13 clientes fijos. Habria que conseguir mas, pero no me queda tiem
po para buscar. Eso se 10 dejo a mi hijo; que se meta de lleno. Lo mejor
seria tener un local para vender. El problema es encontrar ese local.
Pero, si asi fuera, tendriamos que contratar gente. Yeso no es posible
mientras no tengamos crédito deI proveedor. Sobre todo cuando yo
debo dar crédito a mis clientes; crédito a 15 dias. Lo que se necesitaria
es que el gobierno estabilice los precios, aunque solo fuera seis meses.
Entonces podriamos trabajar, comprar mas, crecer, contratar; y no de
jarse corner las utilidades por los precios que suben. Actualmente ya
no hay ningun control.

Yo no puedo aumentar mis precios, hay demasiada competencia.
Apenas llegamos a 30% de utilidades. Salvo cuando somos primeros.
Todo depende de la demanda. Si hay demanda para cierto modelo y
nosotros 10 introducimos en el mercado, entonces podemos subir has
ta 50, 60%. Es una irmovacion, copiada por mi mujer de alguna revis
ta... Luego 10 hacen los demas y los precios bajan de nuevo.

La competencia no viene tanto de las grandes empresas. Ésas surten
a los grandes almacenes, coma Liverpool y todos los demas. Nosotros
los pequenos trabajamos con los mercados populares, con los tianguis,
con los pequenos establecimientos de mayoreo. Yo también podria
maquilar. Incluso he llegado a hacerlo. Pero no es bueno. No hay cali
dad. Es demasiado arriesgado. Habria que vigilarlos de manera per
manente y hay el peligro de que te estallen entre los dedos.

Son los pequeflos los que nos quitan nuestros mercados. Una perso
na que provenia de Ciudad Nezahualcoyotl me dijo que por alla la
mana de obra era muy barata. Les pagan una miseria. Debido al des
empleo se ponen a trabajar, es de mala calidad, pero tienen mejores
precios. No pagan mano de obra, porque ellos mismos 10 hacen. Ade
mas, no estân registrados y por 10 tanto no pagan impuestos. Todo el
mundo deberia declarar, es necesario poner un poco de orden en todo
eso. Habria que uniformar, que se pagara mejor a la mana de obra de
esos talleres. No hay ningun control de ventas, no tienen etiquetas. De



INTRODUCCIÓN GENERAL 23

ese modo se encuentra mucha ropa robada que llega a los tianguis, que
son los menos caros. Ése es el problema.

LA PROBLEMÁTICA

Sin duda resulta un tanto insólito empezar una obra de economía, ma
teria comúnmente austera, con una trilogía de relatos biográficos que
describen la trayectoria de tres personas que en la actualidad ejercen
dentro de lo que se ha dado en llamar "el sector informal mexicano"."
El lector enterado o neófito quizás se sienta engañado y considere este
ejercicio desatinado. ¿No espera de la ciencia económica el rigor cien
tífico, incluso el formalismo matemático elevado, que le confiere su le
gitimidad? En vano buscará aquí la palabra "teoría".

El estilo "hablado" de las entrevistas tal vez despierte su curiosidad.
Pero en un registro al que no esperaba que se recurriera al abrir este
volumen. Lo que el periodista se esfuerza en buscar es el pasaje de una
vida, lo que ésta encierra de "pintoresco". Si acaso, por el lado de las
ciencias llamadas "sociales", considerará que la entrevista puede ser
un método adecuado al interrogatorio del antropólogo, del sociólogo
o incluso del historiador, cuando éste no dispone de ninguna fuente
escrita. Pero, ¿no se supone que el economista debe abstraerse de las
contingencias: la sangre, las lágrimas y el sudor, que constituyen la vida
de los seres humanos?

Sin embargo, esta entrada en materia nos ha parecido apropiada por
varias razones. Lejos de ser anecdóticas, nuestras tres entrevistas nos
hacen palpar casi en su totalidad los problemas económicos que se plan
tean a propósito del sector informal y acerca de los cuales diserta la
ciencia económica. Enumeremos los temas principales en que se cris
taliza la reflexión sobre el sector informal y que estas entrevistas ponen
en evidencia.

Definición del sector informal

Esas tres unidades productivas del ramo de la confección poseen cier
tos puntos en común. Se trata de microindustrias que movilizan redu-

3 Como uno de los objetivos de esta obra precisamente es dar al concepto de sector
informal una definición científica rigurosa, en esta primera parte aceptaremos la ex
presión en su sentido de relación más común.
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cidas cantidades de factores de producci6n (trabajo y capital) y que ge
neran un volumen de output infinitesimal en la escala de los grandes
agregados macroecon6micos. Forzando la comparaci6n, algunas de
esas actividades podrian emparentarse a la "talacha", si no fuera por
que permiten vivir cotidianamente a las tres familias consideradas.

Todas tienen también en comûn un nexo relativamente relajado con el
Estado: ninguna respeta la legislaci6n en vigor. En ninguno de los re
gistros administrativos 0 fiscales se tiene noticia de las dos primeras
unidades. En cuanto a la tercera, aunque su propietario se declare en
regla con las autoridades pûblicas, no esta afiliado a ninguno de los
regîmenes de seguridad social, que sin embargo son obligatorios para
todos los establecimientos que emplean asalariados.

Formas espedficas de producci6n y de tipo "artesanal", modo de
funcionamiento al margen de las regulaciones pûblicas, son las cla
ves de entrada que alimentan el debate sobre el sector informal den
tro de un campo de investigaci6n en el que se enfrentan "escuelas" y
corrientes.

Pero por encima de esas caracteristicas cornpartidas por nuestras
tres unidades se abre paso cierta diversidad. La cuesti6n entonces es
saber si esas diferencias pueden llevarnos a clasificar a nuestros tres
establecimientos dentro de la categoria deI"sector informal" 0, por 10
contrario, a distinguir, segûn los casos, entre los que forman parte de
él y los demas, en funci6n de los criterios de divisi6n adoptados.

Asi, con frecuencia se ha asimilado el sector informaI al conjunto de
las unidades regidas por modos de producci6n no capitalistas 0 preca
pitalistas.4 Por otra parte, la coexistencia de este sector con un sector
tipicamente capitalista seria unD de los componentes estructurales de
las economias de los paises en desarrollo (PED). Desde esa perspectiva
y considerando la relaci6n salarial coma factor de identificaci6n deI
sector capitalista, nuestras tres unidades se sitûan a unD y otro lado de
la linea de demarcaci6n entre el sector informal y el sector formaI; las
dos primeras pertenecen plenamente al sector informal, puesto que no
emplean mana de obra asalariada (cuando mucho, mana de obra fa
miliar), en tanto que la tercera quedaria excluida de él.

Ahora, si se adopta un criterio de tamafio, escogido con mayor fre
cuencia por sus buenas propiedades operativas que por su significa-

4 Véase B. Garcia, DeSlirrollo economico y nbsorcion de fuerzn de trnbnjo en México. 1950
1980, México, El Colegio de México, 212 pp.
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ción económica directa," y si se fija el límite del sector informal por
debajo de cinco personas empleadas en el establecimiento, la primera
unidad conserva su estatuto informal. Pero las dos restantes ya no for
man parte de él.

En fin, si se trata de la relación con el sistema legislativo en vigor, que
reglamenta las actividades de producción en territorio nacional, todas
las combinaciones pueden considerarse de nuevo para clasificar a
nuestras tres unidades, en función de la elección del indicador de in
formalidad escogido. La no afiliación a los organismos de seguridad
social nos induciría a identificarlas a todas como miembros del sector
informal. En cambio, el recurso al padrón fiscal sólo nos lleva a poner
a las dos primeras unidades en la categoría del sector informal.

La ambigüedad respecto a la definición del sector informal se acen
túa aún más por la práctica efectiva de las autoridades locales. La prime
ra entrevista nos muestra que cierto límite de tolerancia es aceptado
por parte de los inspectores fiscales y otros funcionarios gubernamen
tales encargados de la aplicación de las leyes del trabajo. Los que han
entrado en contacto con la costurera a domicilio, que ejerce su activi
dad por debajo de cierto monto de producción y de determinado vo
lumen de ventas, se han negado a penalizarla por haber infringido las
reglas oficiales. Particularmente en los PED, hay cierto desfasamiento
entre la legislación "teórica" y las normas sociales implícitas, donde,
desde luego, privan la arbitrariedad y la corrupción.

Podrían multiplicarse a voluntad los ejemplos de criterios efectiva
mente escogidos dentro de la plétora de encuestas existentes sobre el
sector informal. Según los casos, marcarán la línea divisoria entre los
sectores informal y formal, más allá de las tres unidades presentadas
(todas formarán parte de ellos) o en el propio seno del grupo que cons
tituyen (se incluirán algunas y otras no).

Medida y apreciación cuantitativa del sectorinformal

Desde el punto de vista de la macroeconomía, el verdadero rompeca
bezas que constituye la definición del sector informal sólo merece re-

5 En las encuestas, es fácil hacer intervenir el criterio de tamaño, al que se considera
un buen indicador estadístico, correlacionado con algunas características económicas
de las unidades de producción.
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solverse si ese sector no representa un segmento cuantitativamente
marginal de la economía mexicana y, de manera más general, de los
PED. Los vendedores ambulantes no autorizados de las grandes ciuda
des occidentales únicamente llamaron la atención de los economistas
desde que el fenómeno cobró cierta amplitud en esos países. Durante
mucho tiempo, esta manifestación de la actividad productiva se con
sideró de un volumen muy insignificante para preocuparse poco o
nada por ella. Ahora bien, no es éste el caso en los países del Tercer
Mundo.

Todos los estudios emprendidos desde hace cerca de 20 años sobre
este tipo de actividad, de la que nuestras entrevistas nos dan una ima
gen parcial, demuestran que una parte importante de la población eco
nómicamente activa entra en el mercado de trabajo en condiciones
semejantes. En esta situación, es pertinente lograr la medición más
exhaustiva y más confiable posible del sector informal. Sin embargo,
las entrevistas dejan ver las dificultades potenciales que surgen cuan
do se emprende esta tarea.

Para empezar, ¿qué base de sondeo escoger y cuál podría ser la
estrategia de muestreo que permitiera captar unidades de producción
tan inasibles? Ninguna de las que hemos presentado dispone de un
local fijo, fácilmente localizable por algún agente empadronador que
peine las calles de un barrio o de una ciudad; y, a fortiori, si se tratara
de "acorralarlas" en el campo.

Aun cuando, llegado el caso, la tercera unidad pudiera ser identifi
cada gracias al volumen de capital que moviliza, pese a que se ejerza a
domicilio, ¿cómo saber, en el primer caso, que se trata de una activi
dad comercial susceptible por ello de ser tomada en consideración por
las cuentas nacionales?

La obtención de estimaciones de las principales magnitudes econó
micas atribuibles al sector informal (producción, empleo, capital) está
condicionada en primer lugar por la elaboración de métodos que per
mitan la identificación del conjunto de unidades informales, pero las en
trevistas nos dan una idea de otra dificultad importante.

En cuanto a los establecimientos, ¿cómo implementar procedimien
tos de registro de los principales flujos económicos, cuando ninguno
de nuestros ejemplos lleva contabilidad formal (o siquiera personal)?
En cuanto a las cuentas patrimoniales, ¿cómo diferenciar lo que co-
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rresponde al hogar, en tanto que unidad de consumo, y lo que corres
ponde a la unidad de producción?, ¿cómo establecer y cuantificar la
estructura de costos cuando los procesos de producción no se han es
tandarizado? Los tanteos sucesivos que permiten la entrevista oral
muestran la distancia que media entre el economista y sus conceptos,
por una parte, y las categorías familiares que rigen la actividad del pe
queño patrón informal, por la otra. ¿Puede un cuestionario de encues
ta servir de algo ante este inmenso foso?

Los anteriores son problemas metodológicos que tendremos que ser
capaces de resolver si queremos hacer entrar al sector informal en el
campo de las nomenclaturas económicas.

Heterogeneidad y resultados económicos del sector informal

Las tres entrevistas que presentamos aquí forman parte de una serie
de alrededor de 50 que realizamos en México entre 1987 y 1988. Cen
trada en sectores industriales de bienes de consumo (alimentación,
textiles, pieles y maderas), el pequeño comercio y los servicios para el
hogar (mecánicos, reparadores de todo tipo), la elección de los ramos
de actividad fue motivada por la intuición de los lugares predilectos
del sector informal y por los resultados de la encuesta de 1976 sobre el
empleo inforrnal.s Más de la mitad se realizó en la zona urbana de la
ciudad de México. Pero, como contrapeso y para intentar aprehender
las características propias del mercado del trabajo de la capital, nos in
teresamos en otras ciudades del país. Con el fin de apreciar la dimen
sión regional del sector informal, procedimos a definir una tipología
elemental de las órbitas de empleo urbano, distinguiendo tres gru
pos diferentes: i) el área conurbada de la ciudad de México; ii) las dos
ciudades más grandes del país, esto es, Guadalajara y Monterrey, y iii)
las ciudades de la frontera norte, zona de "maquiladoras", con Ciudad
Juárez.

Esta muestra no representativa ofrece una primera idea de la diver
sidad del sector informal.

El objetivo de esta etapa de la investigación consistía en lograr un
primer contacto con una realidad bastante desconocida de la actividad
económica y en empezar a formular las primeras hipótesis acerca del

6 Encuesta Complementaria de la ECSü, PNUD, Secretaría del Trabajo, México, 1979.
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sector informal. La etapa también sirvió de base para la elaboración de
un cuestionario de encuesta cuantitativa.

El contacto con los entrevistados se estableció mediante relaciones
personales. Teniendo en cuenta la suspicacia que habría despertado la
intempestiva visita de un extranjero, que además trabajaba en el sector
público (cuando la mayoría de los miembros del sector informal no
cumplen con los requisitos legales de registro), los empleados del Ins
tituto Nacional de Estadística propusieron algunas direcciones entre
sus conocidos (parientes y amigos), sobre bases voluntarias. Este siste
ma resultó en particular eficaz para establecer una relación de confian
za entre el entrevistador y el entrevistado. No tuvimos que lamentar
ningún rechazo.

El método empleado en el transcurso de es tos encuentros fue la téc
nica de las entrevistas semidirigidas, donde el entrevistador sigue un
hilo rector previamente definido, al mismo tiempo que deja suficiente
margen de independencia al entrevistado para que pueda desarrollar
libremente esos focos de interés. Todas fueron grabadas y luego re
transcritas y mecanografiadas en su totalidad. Este tipo de técnica pre
senta inconvenientes (sobre todo el de la falta de representatividad),
pero también la inmensa ventaja de poder reproducir íntegramente la
complejidad de las trayectorias y de los comportamientos, la diversi
dad de las lógicas de producción que intervienen en el sector informal.

En esta introducción no trataremos de abrir totalmente el carnpo de
investigación que representan esas entrevistas ni de explotar de mane
ra integral sus resultados. Pero esta breve presentación busca lograr
una perspectiva de la heterogeneidad de situaciones encontradas en el
sec tor informal.

Al empezar este trabajo, fue necesario adoptar una línea de conduc
ta para escoger un número reducido de entrevistas. Deliberadamente,
hemos seleccionado y resumido tres de ellas con el fin de demostrar
que, incluso :mponiendo una restricción de homogeneidad al ramo de
actividad (en este caso la confección) ya través de ella un determinado
número de condiciones a las técnicas de producción (por ejemplo,
nuestra selección excluye en la realidad las actividades itinerantes), los
elementos de diferenciación eran importantes.

Cabe entonces preguntarse si la profunda heterogeneidad que ca
racteriza a esas tres entrevistas, y que se habría acentuado si hubiéra
mos considerado otros ramos y otras formas de producción (por ejem
plo, el caso de un afilador que va de puerta en puerta o el de un puesto
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callejero dedicado a la venta de tacos y de otros antojitos mexicanos),
no basta en sí para hacer desintegrarse al sector informal como agrega
do es tadís tico.

¿No es mayor la distancia que separa a nuestra costurera a domici
lio del taller con dos asalariadas, que la que existiría entre este último
establecimiento y una PME (pequeña y mediana empresas) tradicional,
tal y como se la podría encontrar en Francia, y a la que no se nos ocu
rriría calificar de "informal"? De ser así, tal vez fuera más pertinente
adoptar una representación del sector productivo como un continuuni
de empresas más o menos grandes, más o menos prósperas, en vez de
adoptar una formulación basada en un dualismo rígido. Para probar
empíricamente la hipótesis de la existencia del sector informal, será nece
sario tratar de elaborar una clasificación, sea de unidades de produc
ción, sea de la mano de obra, que en términos estadísticos habrá de
reducir al mínimo la variación intraclases y de maximizar la variación
interclases.

Apreciar el lugar que ocupa un posible sector informal lleva a plan
tearse la cuestión de sus resultados económicos, en comparación con
otros sectores productivos. Así las cosas, las estimaciones de ingresos
percibidos por cada uno de los tres entrevistados se sitúan a uno y otro
lado del salario mínimo. Para apreciar correctamente el monto de las
remuneraciones y la productividad del trabajo en el sector informal,
aún habría que normar los ingresos semanales o mensuales mediante
el número de horas trabajadas efectivamente.

Haciendo esta corrección en nuestros tres casos, la gama de remune
raciones se reduce considerablemente y todos rebasan el límite del sa
lario mínimo por hora. Pero el cálculo no debe detenerse ahí. También
hay que tomar en cuenta la mano de obra familiar no remunerada que
participa en el proceso de producción.

Comparando los ingresos promedio obtenidos en nuestros tres ca
sos, por ejemplo, con los del sector público, obtenemos elementos de
respuesta para saber si, en tiempos de crisis, el sector informal es una
bolsa de marginalidad que agrupa a todos los excluidos y a la mano de
obra secundaria o si constituye una verdadera alternativa para ciertas
categorías de la población activa que bien habría podido incluirse en el
mercado de trabajo formal. Una vez más, para afinar el pronóstico es
conveniente integrar la estructura de las capacidades, la antigüedad y
el puesto desempeñado en realidad.
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La cuestión de los ingresos (ingreso promedio, varianza y variabili
dad intertemporal) no es sino un aspecto particular (aunque funda
mental) en la apreciación de los resultados relativos del sector infor
mal. Vemos ya surgir entrevistas de otros elementos explicativos de la
función económica y social del sector informal en la sociedad mexica
na, como el lugar que en ella ocupa la mujer, los ritmos de trabajo o el
asunto de las prestaciones.

Formas de articulación del sector informal
con el resto de la economía mexicana

Hacer evidentes las propiedades estáticas del sector informal y de los
elementos que lo caracterizan no basta para precisar la función que
desempeña en el sistema productivo mexicano. Para lograrlo, es preci
so mostrar su dinámica, sus mecanismos de reproducción y sus moda
lidades de inserción dentro del sistema económico general. El proble
ma puede resumirse en la apreciación del grado de autonomía o de
dependencia del sector informal.

Ya hemos señalado, a propósito de los problemas de método, la
fuerte intersección que existe en el sector informal entre las unidades
domésticas y las unidades de producción. Esta imbricación nos lleva a
interrogarnos al mismo tiempo acerca del modelo estándar de los
comportamientos, tal como lo formaliza la macroeconomía tradicio
nal, y respecto al papel de los ingresos obtenidos de las actividades in
formales en el nivel familiar.

Habitualmente, el marco estilizado de la macroeconomía, basado en
las categorías de las cuentas nacionales, distingue dos clases de agentes
privados que realizan dos tipos diferentes de operaciones: los hogares
cuya función principal es el consumo y las empresas que realizan la
producción. Esta distinción resulta inoperante cuando se aplica al sec
tor informal. En este sector se confunden ambos tipos de unidades.

La segunda entrevista muestra un caso en que la adecuación entre
hogar y unidad de producción es perfecta. Pero existen otras configu
raciones posibles. El caso de la costurera a domicilio es ejemplo de una
unidad de producción que implica apenas una subdivisión de la uni
dad de consumo. Por su parte, el taller con asalariados ejemplifica el
caso contrario en que la unidad doméstica queda incluida dentro de la
unidad de producción, por contratarse el trabajo asalariado fuera del
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,"" hogar. lDebe conducirnos este hecho a poner en tela de juicio (tal vez
localmente) las categorias analiticas de la macroeconomfa?

Si se prosigue en la misma direcci6n, cabe interrogarse acerca deI
objetivo que persiguen esos agentes "hfbridos". lSigue siendo valida
la hip6tesis de comportamientos racionales y optimizadores que pos
tula la corriente marginalista en economfa (maximizaci6n de la fun
ci6n de utilidad bajo la limitante de presupuesto para el consumidor,
o maximizaci6n de la utilidad dentro de los limites de la producci6n
para la empresa)?

lNo nos muestra acaso la primera entrevis ta a un agente consu
midor que pone en juego una actividad de producci6n con el fin de
satisfacer un nivel mfnimo de necesidades elementales, considerado sa
tisfactorio?7 En este caso, la adquisici6n de una vivienda y la obtenci6n
de un nivel de ingresos suficiente para solventar las aspiraciones de
los hijos, en el aspecto deI consumo y de la educaci6n.

De manera mas concreta, lconstituye el sector informal un simple
ingreso complementario en el presupuesto familiar, coma parece indi
carlo la primera entrevista 0 es el recurso pecuniario principal, e inclu
so unico, de un gran numero de familias (casos 1 y 2)?

lCuâl es la verdadera autonomfa deI sector informal? En unD de los
casos (caso 2), el padre de familia que dirige el taller familiar nunca ha
trabajado coma asalariado en una gran empresa. Corresponde al perfil
"arquetfpico" que nos hacemos deI pequeno patr6n informaI, que emi
gra deI campo para venir a buscar fortuna a la ciudad, pero que conser
va un hosco deseo de independencia. Su visceral repulsa de la condici6n
salarial 10 ha llevado a evitar de manera sistematica cualquier "com
promiso" con el sector moderno (publico 0 privado). Nada pide al Es
tado, pero, en contrapartida, por nada deI mundo quiere que sus agen
tes vengan a inmiscuirse en sus asuntos.

El ahorro necesario para realizar la primera inversi6n fue acumula
do a partir de un empleo anterior coma vendedor ambulante. Se niega
a tratar con los bancos y a vincularse con maquiladores: dos institu
ciones a las que ve coma "explotadoras" y que podrian agravar su uti
lidad y su libertad econ6mica.

En su casa se puede hablar de una independencia relativa respecto
deI sector moderno. Para llegar a la conclusi6n de la autonomfa abso-

7 Esto es, el paradigma dei "comportamiento de satisfacci6n" (Silfisjicing behaviour),
propuesto por H. Simon. Véase H. Simon, "Rational choice and the structure of
environment", Psychological Re7.Iiew, 1956.
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luta deI sector informal, atm habria que verificar que, por una parte,
no comprara ni sus materias primas ni su equipo a empresas deI sector
moderno. Y, por la otra, que sus clientes a su vez tampoco fueran asa
lariados deI sector formal. Lo cual equivaldria a articular ambos secto
res por la via deI gasto deI ingreso. Estas condiciones de autonomia
perfecta tienen pocas oportunidades de ser satisfechas en el casa deI
sector informal de tipo artesanal. Por 10 demas, lno fue un gran centro
médico el primer cliente deI taller de costura?

La costurera a domicilio, cuya actividad es mas marginal (en térmi
nos de volumen de producci6n) también se ha quedado en parte fue
ra de la esfera moderna de la economia. No obstante, la bordea y
depende de ella. A diferencia deI ejemplo anterior, estudi6 para enfer
mera y luego trabaj6 coma obrera deI sector moderno. El matrimonio
fue sin duda el factor determinante de su alejamiento de la actividad
formal. Pero su trabajo de costura s610 es posible en la medida en que
su marido aporta un ingreso, ciertamente insuficiente pero fundamen
tal, para la casa. En este caso, la intrincaci6n entre el ingreso formal
y el informaI es mas intensa en el pIano deI ingreso familiar. Si bien
los ingresos obtenidos de la actividad informal constituyen un com
plemento en el ingreso total deI hogar (pese a 10 que afirma la costure
ra, su monta es inferior al de su marido), 10 contrario es igualmente
cierto'lPodria sobrevivir esa familia s610 con el salario deI esposo? lA
qué estrategias alternativas habria que recurrir para escapar a una de
gradaci6n general deI nivel de vida?

La tercera entrevista nos muestra el ejemplo de una persona que ha
sabido movilizar todos los recursos disponibles en el coraz6n moder
no de la economia mexicana para establecerse por su cuenta en el sec
tor informal. Tras haber trabajado cerca de 20 afios en una gran empre
sa tipografica y escalado los peldanos de la jerarquia obrera y sindical,
puso sus capacidades adquiridas en ese sector al servicio de un pro
yecto profesional madurado tiempo atras.

La raz6n principal de esa forma de Ildomesticidad" en el sector in
formaI es la irresistible fuerza de atracci6n que representa para el
mundo obrero mexicano la condici6n de independiente. En el itinera
rio de actividad de este hombre encontramos, en tres etapas (asalariado
dei sector informai, asalariado dei sector formai, independiente dei sector in
formai), la trayectoria que algunos autores consideran coma recorrido
modal de la mana de obra en los paises de América Latina.8

8 Véase la tercera parte, capitula Vil, pp. 312-349.
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Si bien no ha explotado su preparaci6n técnica de obrero tip6grafo,9
la preferencia por la confecci6n senala la imposici6n de las habilida
des familiares. En efecto, aprendi6 poco a poco la costura gracias a su
mujer, quien a su vez debia sus capacidades a la madre de él, que ejer
da ese oficio. Por 10 demâs, pudo contar con el apoyo de su madre y
de sus hermanos, quienes también dirigian un taller de costura y con
fecci6n.

Pero es de notar que su experiencia profesional anterior le fue de
gran utilidad. Primero porque su posici6n de contramaestre le permi
tiô familiarizarse con la direcci6n deI personal y con las responsabili
dades que generan naturalmente la creaci6n y la conducci6n de una
pequena empresa. Su actividad sindical también le dio un conocimiento
profundo de la ley deI trabajo y deI derecho comercial. Esta capacidad
resulta de gran utilidad para orientarse y para hacer malabarismos en
la "jungla" legislativa que supuestamente rige las actividades de pro
ducci6n en México. Ello explica la seguridad de que hace gala cuando
recibe la visita de inspectores oficiales (verdaderos 0 impostores) que
fueron a verificar sus cuentas.

Esa experiencia sindical asimismo dio origen a su visi6n sintética de
los mecanismos econ6micos de manera global (reflexiones sobre la in
flaci6n, el empleo y la politica econ6mica) 0 sectorial (estructura deI
mercado, formaci6n de precios). Sabe aprovechar ese conocimiento eco
n6mico general para aplicarlo en su propia actividad.

La unidad de producci6n que dirige se halla profundamente inmer
sa en el sistema econ6mico general. En primer lugar, fue con su indem
nizaci6n de retiro con la que pudo constituir su capital inicial. El aho
rro acumulado gracias a su salario de obrero ciertamente no le habria
bastado para adquirir un lote de mâquinas tan adecuado. Sin el apoyo
deI sector moderno (voluntario 0 no), esa pequena empresa no habria
sido posible 0 cuando menos no habria podido ejercerse a ese nivel de
actividad.

Ulteriormente, el sector formaI impulsa el desarrollo de su produc
ci6n tante a través de sus clientes como por medio de sus abastecedo
res; aun cuando no admita la maquila ni los créditos bancarios. Los gran
des contratos que ha podido concluir se deben a una escuela publica
(fabricaci6n de uniformes escolares), mientras que los créditos deI pro
veedor le permiten acrecentar su volumen de actividad. Es 10 que ex-

9 La creaci6n de una microempresa impresora hubiese exigido mayores bienes de
capital en un principio. Ademâs, el entrevistado no habria podido recurrir tan fâcil
mente a la mana de obra familiar, sobre todo a la femenina.
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plica su mayor sensibilidad al cielo econ6mico en relaci6n con los de
mas casos presentados aquî en general, asî como el apreciable descen
so de régimen a partir de 1982. Este ejemplo nos muestra la existencia
de un sector informai procîclico, cuya dinâmica evoluciona ai ritmo deI
sector moderno de la econornîa. Resulta significativo que la unidad mas
"formal" de nuestros tres casos sea la que se vincule mas întimamente
al sector formai.

Existe un terreno en que la influencia deI sector moderno puede re
sultar fataI para el sector informai, vector deI espacio sociaI que tras
mite valores positivos. Para los tres entrevistados, sin excepci6n, la edu
caci6n de los hijos es una de las razones aducidas para estimular su
propia actividad en el sector informai. Es sorprendente notar el eleva
do nivel de escolarizaci6n de los j6venes (sistematicarnente superior ai
segundo cielo de segunda enseftanza). Pero esa nutrida incorporaci6n
de las j6venes generaciones a la escuela publica, con su cauda de mitos
sobre las carreras logradas, que por una parte es condici6n deI mejora
miento de la productividad y de la redituabilidad deI sector informaI,
representa, por la otra, un riesgo fundamental para la supervivencia
deI sector.

Sin aspirar a la exhaustividad, he aquî a grandes rasgos un conjunto
de interrogantes a los que trataremos de dar respuesta a 10 largo de los
pr6ximos capîtulos. Los interrogantes que hemos planteado en el cur
so de esta introducci6n conducen directarnente al plan de esta obra. El
estudio se divide en tres partes, cada una de las cuales se subdivide a
su vez en dos 0 cuatro capîtulos. Presentaremos de manera sucinta cada
una de esas partes, ya que todas ellas se iniciaran con una introducci6n
especifica.

PRESENTACI6N DE LA OBRA

En la primera parte de este libro, "Métodos" (pp. 43-113), se intenta
contribuir a la elaboraci6n de un objeto en construcci6n. La gran di
versidad de enfoques sobre el sector informai representa, con el tiem
po, un factor mas inhibidor que fecundo para el analisis econ6mico de
los paîses en desarrollo (PED). Partiendo de este hecho, nos interroga
remos sobre la pertinencia misma deI concepto de sector informaI.

lNo son las tesis mas contradictorias acerca deI papel deI sector in
formai en el funcionarniento de los mercados deI trabajo, sobre sus mo
dos de articulaci6n en el coraz6n moderno de las econornîas de los paî-
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ses deI Tercer Mundo y, de manera mâs general, sobre su potencial en
procesos de desarrollo, consecuencia directa de la falta de armonia de
las definiciones deI fen6meno que cada cual adopta? En fechas recien
tes, esa falta de consenso condujo a algunos economistas a recusar su
validez.

En esta primera parte, nuestra reflexi6n se situara mâs alla deI ana.
lisis de los fen6menos econ6micos vinculados al sector informal, para
tratar de recapitular sobre los problemas de definiciones y de evalua
ciones cuantitativas. Exploraremos las relaciones que existen entre di
feremes conceptos coma los de economia subterrânea, de sector infor
mal 0 de actividades ilegales, con el fin de establecer una tipologia de
las diversas manifestaciones de la economia no registrada en los PED.

Confrontando la experiencia original que tuvimos en el Instituto Me
xicano de Estadistica y el estado de la cuesti6n tal y coma se trata en el
pensamiento econ6mico, e inc1uso en el pensamiento en ciencias socia
les, llegaremos a una propuesta metodo16gica positiva para el sector
informal. Abogaremos por un marco de aruilisis estandarizado, que nos
permita reducir los conflictos metodo16gicos y, por consiguiente, las
divergencias de interpretaciones, con gran frecuencia mal fundadas, deI
fen6meno de que se trata.

Nuestra elecci6n, a la que calificaremos de macrocontable, se basa en
el marco de anâlisis de la contabilidad nacional. La completa integra
ci6n deI sector informal coma sector institucional en las cuentas naciona
les permitira garantizar la coherencia global de los flujos econ6micos
en el ambito nacional, al mismo tiempo que conserva su especificidad
irreductible. Entonces sera posible precisar sus contomos sobre una base
homogénea, comprender su dinamica, sin borrar por ello la innegable
diversidad de sus funciones dentro de cada pais. A nuestro modo de
ver, esta soluci6n constituye un requisito insoslayable para un verda
dero anâlisis macroecon6mico deI sector informal y, habida cuenta de
su peso en las economias de que se trata, deI conjunto de las econo
mias de los PED.

En la segunda parte de esta obra, "El sector informal: La estructu
ra deI mercado de trabajo y la dinamica de ajuste" (pp. 115-298), se
pretende sorneter los principios elaborados en la primera parte, al casa
deI mercado de trabajo de la capital mexicana. Descomponiendo el
sistema productivo en cuatro sectores (sector publico, grandes empre
sas privadas, pequenas y medianas empresas y sector no registrado),
apreciaremos el caracter especffico deI sector informaI tanto desde
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un punto de vista estatico coma diruimico. Nos fijamos tres objetivos
principales.

En primer lugar, nos interrogaremos sobre la existencia misma deI
sector informaI. El problema de fondo consiste en saber si éste existe
en realidad y si puede ser identificado empiricamente. Si bien es posi
ble definir a priori un sector informaI a partir de un criterio postulado
de manera ad hoc, nada nos garantiza que esa distribucion no produz
ca una division arbitraria e inoperante dentro de un verdadero conti
nuum de empresas 0 de establecimientos. Las técnicas de analisis de
los datos empleados y los resultados obtenidos servirân de validacion
retrospectiva de la propuesta formulada en la primera parte.

En segundo lugar, estudiaremos las propiedades estaticas deI sector
informal, en relacion con los otros tres sectores mencionados. Este tra
bajo se efectuara a partir de un corte transversal deI mercado deI traba
jo, proporcionado por la encuesta sobre el empleo deI tercer trimes
tre de 1987. Sera ocasion para sorneter a prueba algunas tesis vigentes en
la bibliografia econ6mica, para justificar ellugar deI sector informaI en la
economia mexicana y, de manera mas general, en la economia de los
PED. Trataremos de apreciar el papel de las migraciones, de la mana de
obra secundaria, de las capacidades, de la pluriactividad y deI desem
pleo en el origen deI sector informal. lExplican las caracteristicas pro
pias de la mana de obra empleada en el sector informalla heterogenei
dad de las estructuras productivas en un pais semindustrializado coma
México 0 esa heterogeneidad es resultado de factores ajenos a la oferta
de trabajo? Por 10 demâs, el anâlisis de los ingresos deI trabajo y deI
empleo nos permitira investigar de manera mas precisa la naturaleza
cornpetitiva 0 segmentada de los mercados de trabajo en la capital.

En fin, abordaremos el problema de la dinâmica de ajuste deI mer
cado de trabajo en el transcurso de los la ultimos anos y deI papel que
en él desempena el sector informal. México acaba de atravesar un pe
riodo particularmente dificil en el que se sucedieron cambios coyuntu
rales de la mayor amplitud. La crisis economica que empezo a princi
pios de la década, la nueva estrategia economica que las autoridades
deI pais pusieron en practica a partir de 1983-1984 (transformacion de
un modelo de sustitucion de importaciones en un modelo de crecimien
to "industrial de exportacion") y posteriormente la politica antinflacio
naria deI presidente Salinas de Gortari, tuvieron consecuencias profun
das en la composicion deI empleo y de los ingresos. Camo reacciono el
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sector informal ante esos trastornos y qué se puede esperar de él en un
futuro pr6ximo, son otras tantas preguntas a las que trataremos de
aportar respuestas argumentadas.

En la tercera parte, "Las interrelaciones entre el sector informal y los
demas sectores productivos" (pp. 299-439), se adopta una perspectiva
mas amplia y mas funcional deI sector informal. En la segunda parte,
nos conformabamos con comparar las propiedades diferenciales de los
cuatro sectores institucionales, para deducir su posici6n relativa res
pecto deI sector informal. Aqui, analizamos los lazos directos que se es··
tablecen entre ellos. Mas atm, nuestro punto de vista rebasa el marco
exclusivo deI mercado deI trabajo para integrar las interrelaciones en
tre diferentes tipos de unidades de producci6n. Este aspecto de nues
tro estudio deI sector informal es sin duda el mas desconocido.

Una primera forma de articulaci6n entre el sector informal y el resto
de la economia concierne a las trayectorias de movilidad sectorial de
los trabajadores activos. Esas trayectorias se aprecian tanto en el nivel
individual (movilidad profesional durante el ciclo de vida) coma des
de el punto de vista intergeneracional (movilidad sectorial entre gene
raciones sucesivas).

La segunda forma de articulaciones que tomamos en consideraci6n
tiene que ver con la constituci6n deI ingreso familiar y con el papel deI
sector informal en la estrategia de reproducci6n de las unidades do
mésticas. Los modos de explotaci6n de la mana de obra familiar cons
tituyen un punto nodal para comprender los mecanismos de subsis
tencia de las unidades informales y las formas de inserci6n individual
en el mercado deI trabajo. La perspectiva de la unidad familiar nos
brindarâ la oportunidad de completar el cuadro que hemos esbozado
previamente sobre la capacidad de adaptaci6n deI sector informal en
el universo incierto de los ultimos ailos.

Finalmente, el tercer tipo de articulaciones que es objeto de desarro
110s especificos se basa en las relaciones entre las unidades de produc
ci6n informales y los demas sectores. Con este motivo, abordamos el
problema de la subcontrataci6n y el deI modo de financiamiento de las
actividades informales (sea para la creaci6n de las unidades de pro
ducci6n, sea para mantener su fondo de operaciones). Ambos temas
revisten una importancia fundamental para entender la dinâmica deI
sector informal. Por una parte, la extensi6n de la subcontrataci6n es
une de los componentes bâsicos deI nuevo modelo de crecimiento. En
esas condiciones, cabe interrogarse si, en su estrategia de reconversi6n,
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el capital mexicano ha sabido movilizar las ventajas comparativas deI
sector informal (costo de la mana de obra, flexibilidad) con el fin de
garantizar su propia rentabilidad. Por la otra, lhabrân sabido diversi
ficar las instituciones financieras nacionales e internacionales la orien
taci6n de sus préstamos, con el objetivo de favorecer el surgimiento de
un sector informal mas productivo?

La recomposici6n de esas diferentes dimensiones de los vinculos en
tre formal e informal en un conjunto estructurado debe conducirnos a
una nueva interpretaci6n de las potencialidades deI sector informaI y
de su capacidad para participar en el desarrollo econ6mico deI pais.

Ese trabajo ha podido contar con los beneficios de un volumen de
informaci6n particularmente considerable, en particular datos de en
cuestas. Hemos tenido el privilegio de explotar por primera vez en Mé
xico la encuesta sobre el empleo, a partir de la cual hemos constituido
una muestra representativa a escala deI mercado de trabajo de la capi
tal, para el periodo que va deI segundo trimestre de 1986 al ultimo tri
mestre de 1989.

Por 10 demâs, también hemos recurrido a las dos encuestas espedfi
cas sobre el sector informal realizadas entre 1987 y 1988. La primera
cubre el area de empleo de la ciudad de México y la segunda incluye
una muestra representativa deI sector informal en todas las zonas ur
banas deI pais.10 Hemos tenido la suerte .de participar directamente en
la realizaci6n de esas encuestas y de introducir en ellas cierto numero
de especificaciones que nos son propias.

Sin embargo, la doble limitante impuesta por la explotaci6n de fuen
tes de diferente origen y por el estudio de un tema cuyos instrumentos
de anâlisis deben forjarse en un "tiempo real", a medida que la proble
mâtica se afina, no permite garantizar la perfecta contabilidad entre am
bas fuentes. De esa suerte, la definici6n deI sector informal en la en
cuesta sobre el empleo se basa en el criterio de la falta de registro, en
tanto que la adoptada en las encuestas especificas parte de un criterio
deI tamano de los establecimientos. Pero esa ligera divergencia de defi
nici6n no introduce sino un sesgo de segundo orden en nuestro estu
dio, en atenci6n a la amplitud deI problema tratado.

Desde un punto de vista general, esas fuentes son al mismo tiempo
ricas y pobres. Ricas, porque mezclan informaci6n cuantitativa (las en
cuestas) y cualitativa (las entrevistas). La temâtica deI sector informaI

10 En realidad, ciudades de mas de 100 mil habitantes y/0 capi tal de estado.



INTRODUCCI6N GENERAL 39

se presta de manera muy especial a ese tipo de combinaciones. Ricas
también, porque se han podido utilizar importantes volumenes de da
tos acumulados en el Instituto de Estadistica, la mayoria virgenes y
tocantes a uno u otro de los aspectos particulares deI sector informal.
Pero las fuentes también son pobres porque la dimensi6n temporal con
frecuencia es inexistente. La falta de series cronol6gicas largas limita el
alcance de las interpretaciones que se puedan proponer. Asimismo po
bres, porque el anâlisis macroecon6mico deI sector informal todavia
no dispone de un marco analitico estandarizado, que habria podido
evitarnos la laboriosa constituci6n de herramientas operatorias.

Quisiéramos conc1uir esta introducci6n con una Ultima observaci6n
liminar. Para abordar el sector informal, teniendo en cuenta algunos
datos de los que disponiamos, se abrian ante nosotros dos caminos: 1)
elegir un tema de estudio muy especializado, que se integrara bien a la
divisi6n deI trabajo cientifico y que s610 se interesara en un aspecto deI
fen6meno de la informalidad. Y, por consiguiente, limitarnos en exc1u
sividad a las fuentes necesarias para el anaIisis deI problema, y ii) ele
gir un modo de anâlisis mas "extensivo", que permitiera hacer la ex
plotaci6n mas amplia posible de los datos disponibles.

Elegimos la segunda soluci6n, aun cuando "el arte de la tesis" tienda a
legitimar la primera. Nuestra elecci6n estuvo motivada por dos razo
nes fundamentales.

La primera deriva de la propia realidad de 10 que representa el sec
tor informaI. Pocas veces un fen6meno social habra sido tan refractario
al moldeamiento en las categorias académicas de la ciencia econ6mica.
El sector informaI produce, emplea y distribuye ingresos. Participa en
el cic10 econ6mico general. En consecuencia, pertenece al campo de la
economia. Pero también desempei'ia una funci6n dentro de los meca
nismos de reproducci6n y de cohesi6n de las unidades domésticas. De
am que resulte ya mas dificil hacerlo encajar dentro de los contornos
exc1usivos de la ciencia econ6mica. En fin, también pone en juego mo
dos de sociabilidad especificos, redes de solidaridad, flujos migrato
rios, sistemas de valor (relaci6n con el trabajo, papel de la familia,
visi6n deI "progreso" y de la "modernidad") cuyo estudio escapa c1a
ramente al campo de la economia (al menos tal coma se la practica en
la actualidad).

El argumento puede llevarse todavia mas lejos. lHacia cuaI de ellas
volverse entre las suhdisciplinas que se constituyeron en el interior mis-
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mo de la economia? lHacia la economia deI trabajo? Sin embargo la
mayor parte de las teorias giran alrededor de la formaci6n de los sala
rios. Ahora bien, en el sector informal menos de la mitad de la mana
de obra es asalariada.lTal vez hacia la microeconomia deI productor?
Sin embargo ésta s6lo ha sido formalizada dentro deI marco de la eco
nomia campesina.lEntonces hacia la macroeconomia? No obstante atm
esta por construirse la teoria de un cic10 en el que tenga cabida el sec
tor informal.

En el cruce de caminos de la antropologia, de la sociologia y de la
economia, la inteligencia deI sector informaI no podria privarse de un
enfoque multidisciplinario. Cuando menos por el momento, en que es
tan poco 10 que se conoce sobre su forma y su funci6n.ll La visi6n trun
ca de las cosas que resulta de la aplicaci6n exc1usiva de los instrumen
tos de la economia (de la sociologia 0 de la antropologia) al estudio de
un fen6meno complejo y multiforme, es una postura cientifica acepta
ble cuando el tema en cuesti6n ya fue bien definido, con el fin de que
efectivamente existan protecciones contra las interpretaciones mas par
ciales. Pues bien, no esta en ese casa el estudio deI sector informal. Ya
tendremos oportunidad de demostrar que nos habriamos vista lleva
dos a los contrasentidos mas flagrantes si las entrevistas antropo16gi
cas no nos hubieran permitido evitar esos escollos.

La segunda raz6n para tratar deI sector informal dentro de sus limi
tes mas amplios deriva de la primera. Dado el nivel de desconocimien
to deI asunto, muy particularmente en México, se impone un primer
desbrozo. Éste debe permitirnos definir un marco general de analisis y
proponer una visi6n global deI fen6meno. Desde tal perspectiva, este
trabajo apenas constituye un primer paso. Por una parte, para que ya
no sea posible decir todo y 10 primero que se nos ocurra sobre el tema,
a falta de informaci6n. Por la otra, con el fin de que sirva coma punto
de partida para afinar las hip6tesis, para suscitar nuevos interrogantes
y para intentar responder a ellos.

En los PED, y en México, es grande la inercia. Todavia existen inmen
sas zonas de sombra sobre los mecanismos econ6micos y sociales que
regulan a estos paises. Debido a las pocas posibilidades, la informa
ci6n se destila a cuentagotas. Con gran frecuencia, se pierde y desapa
rece definitivamente. En este contexto hemos elegido inc1uir el campo

11 No se trata de ninguna profesi6n de fe sobre el interés inmanente de la pIuri
disciplinaridad en si, sino de su necesidad en el marco actual deI anâlisis deI sector
informaI.



mas extenso posible, a la medida de la importancia de los datos que
habiamos podido acumular. Para que quede memoria de ello.

Este libro esta extraido de una tesis de economia/12 que nos vi
mos obligados a reducir considerablemente. Ese ajuste se hizo sobre
todo a expensas de la primera parte. Recomendamos a quienes es
tén interesados en las cuestiones mas metodo16gicas remitirse a la pro
pia tesis.

.'
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12 François Roubaud, "Deux ou trois choses que je sais de lui: le secteur informel au
Mexique", tesis de Doctorado en Ciencias Econ6micas, Universidad de Nanterre, mi
meografiada, Paris, 1991, 753 pp.
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EL NUEVO ENfUSIASMO POR ELSECTOR INFORMAL:

UN FENÓMENO MUNDIAL

La temática del sector informal y su medición contable sin lugar a du
das constituye un centro de interés primordial, dentro del contexto ma
croeconómico particularmente problemático que conocen los países en
desarrollo desde hace casi una década. La crisis económica, cuyas ca
racterísticas son en gran parte comunes a todos esos países (caída del
PIB y del nivel de vida, presiones inflacionarias, sangrado financiero vin
culado al peso de la deuda, pública y externa, subempleo elevado y
creciente), no parece llegar a su fin. A todo lo anterior se agrega una
crisis política aguda, que afecta a países hasta entonces exentos (Costa
de Marfil, Gabón). Estos sintomas provocan una pérdida de confianza
generalizada en la capacidad de los gobiernos para corregir un balan
ce profundamente negativo.

Ese desamparo de las sociedades del Tercer Mundo se manifiesta en
una capacidad cada vez más reducida del Estado para garantizar la
regulación político-económica de los grupos nacionales. Mengua su po
der rector. Se generaliza la corrupción burocrática, mientras que retro
cede singularmente el margen de maniobra financiera. Como es natural,
ese estado de cosas repercute en los sistemas de información económi
ca nacionales, de los que son garantes los institutos de estadística. Un
hiato siempre creciente se crea entre nuevas formas de producción y
de relaciones de trabajo, que se han desarrollado de manera acelerada
en el transcurso de los 10 últimos años, por una parte, y los métodos
clásicos de registro estadístico, por la otra.

Para responder a los trastornos que ocurren en los países en desarro
llo, los agentes económicos reaccionan modificando su comportamien
to. Adoptan nuevas estrategias de reproducción. Una de sus manifes
taciones es el resurgimiento de las pequeñas actividades comerciales.
La extensión del sector informal (tanto urbano como rural) es indicio
de la necesidad familiar de movilizar todos los recursos disponibles
para crear nuevas fuentes de ingresos. El empleo en el sector informal
es un modo de contrarrestar la drástica caída del poder adquisitivo,
paliando la insuficiente capacidad de absorción de la mano de obra por
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parte deI sector moderno de la economia. Por otra parte, se generali
zan tanto las practicas de evasi6n y de fraude fiscales coma el desape
go a las legislaciones deI trabajo; y todo ello tanto mas en la medi
da que el Estado ya no posee los medios para hacer respetar las normas
que él mismo ha dictado. Por ello, una parte de las empresas de los PED

trata de resolver la crisis de redituabilidad que padecen, apropiândose
indebidamente de una parte de los ingresos publicos. En fin, partes en
teras de la economia caen dentro de la esfera de las actividades ilegales
o delictivas, sobre todo a través de la producci6n de droga y deI con
trabando.

Por encima de su evidente heterogeneidad, todas esas formas de ac
tividad tienen un punto en comun: se ejercen fuera 0 ai margen de las
regulaciones publicas. Por eso, constituyen un fen6meno estadistico muy
poco 0 muy mal cuantificado. Ante la inadecuaci6n de los procedimien
tos de evaluaci6n tradicionales, los institutos encargados de recabar in
formaci6n estadistica confrontan una crisis de legitimidad. Por ejem
plo, en Peru, organismos.privados (como el famoso Instituto Libertad
y Democracia de Hernando de Soto, 0 incluso la sociedad Cuânto, S.
A., dirigida por Richard Webb) se colocan coma sustitutos deI sistema
de registro estadistico oficial, en tanto que productor de informaci6n
estadistica.

Por 10 demas, al cabo de casi 20 anos de reflexiones sobre el sector
informal, tanto en el pIano te6rico coma en 10 concerniente a los proce
dimientos de medici6n, esa tematica tropieza y se agota parIalta de concep
tas arm6nicos. Los estudios se multiplican, se contradicen regularmen
te y se enfrascan en un debate en gran parte estéri1. Incluso se puede
pensar que, tras el efecto de moda que hoy le sonrie, con la plétora
de recursos que se le conceden. el sector informaI volvera a caer en el
anonimato. Sin embargo, su peso econ6mico se halla lejos de desapa
recer.

Si bien parecen ser unD de los terrenos predilectos de las activida
des informales, los PED no constituyen su campo exclusivo. La corrup
ci6n y el mercado negro que pertenecian ya al paisaje econ6mico,
incluso al paisaje "moral" de los paises deI Este, son fuerzas con las
cuales habra que contar para llevar a feliz término la transici6n en cur
so hacia la economia de mercado. Las actividades informales concuer
dan muy bien con el periodo de mutaci6n actual, caracterizado por la
retirada deI Estado y por un mercado deI empleo profundamente de
primido.
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Los propios paises deI Norte se ven afectados por las actividades
informales. Las pequefias actividades comerciales permanecen al mar
gen, pese a una notable recuperaci6n en estas ultimos anos (vendedo
res furtivos en el metro, etcétera). Pero la dinâmica de las relaciones
Norte-Sur, sobre todo a través de las migraciones internacionales, con
jugada con la morosidad de la coyuntura econ6mica desde hace alre
dedor de 15 anos, que generan un retroceso deI Estado paternalista y
una "flexibilizaci6n" de los mercados deI trabajo, son otros tantos fac
tores que han infundido a esas actividades nuevo vi~or. Ademâs, el
trabajo clandestino, el fraude y la evasi6n fiscal van mucho mas alla de
los diversos escândalos que estallan re~ularmenteen los paises indus
trializados y que han caracterizado en particular a estos ultimos anos.
Muy recientemente, el INSEE estimaba que 3% deI PIB francés de 1988
podia atribuirse a "la economia invisible" .1 Asimismo es preciso tener
en cuenta las actividades de servicios (venta y consumo de estupefa
cientes, lavado de"dinero deI crimen", etcétera), que constituyen la con
traparte de la producci6n de droga en los PED.

UN DEBATE NAOONAL MUY PRESENTE EN MÉXICO

En México, no pasa semana sin que se hable en los grandes medios de
comunicaci6n deI sector informal. El 13 de agosto de 1987 se escribi6 un
nuevo capitulo en la historia sin fin de las luchas perpetuas y sin salida
par el desalojo y la reubicaci6n de los vendedores ambulantes en la
capital. Algunos "halcones" a sueldo de la delegaci6n Cuauhtémoc de
la ciudad de México agredieron en la calle a vendedores ambulantes,
provocando escenas de violencia y de amotinamientos esporadicos. Los
reportajes sobre la marginalidad y el subempleo se multiplicaron. La
iniciativa privada (circulos patronales) lanz6 una ofensiva contra el"ex
ceso de Estado", aduciendo tasas impositivas exorbitantes y corrupci6n
generalizada. Con el de la deuda externa, el tema deI sector informaI
es ciertamente un elemento esencial deI debate que agita a la sociedad
mexicana acerca de su porvenir.

Ademas de la prensa nacional y de las asociaciones patronales, otro
actor se ha interesado recientemente en el sector informal: el Estado.

1 J. C. Willard, "L'éconoDÙe souterraine dans les comptes nationaux", Économie et
statistique, num. 226, INSEE, Paris, noviembre de 1989, pp. 35-51.
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Sus razones son al mismo tiempo de orden politieo y econ6mieo. V.
Tokman ha hecho el anâlisis al respecto.2

En el aspecto econ6mieo se encuentra la estabilidad de tamafio deI
empleo informal desde principios de los anos cincuenta, en el preciso
momento en que el pais conoda 30 anos de crecimiento rapido. Su
dinamismo observado desde 10 afios antes en un marco de depresi6n
y de politieas de ajuste desde luego acentu6 el fen6meno. Las escasas
perspectivas de crecimiento deI empleo en el sector moderno gravan
cualquier posibilidad de absorci6n, por parte de éste, de las cohor
tes de j6venes partieularmente nutridas que van a ingresar en el mer
cado de trabajo. A ese problema deI empleo, que bastaba en si para sen
sibilizar a las autoridades mexieanas respecto deI problema deI sector
informal, vina a agregarse la toma de conciencia en cuanto a la posi
bilidad de poner en practiea politieas de estimulo poco costosas, que
permitirian detener el reflujo importante deI poder adquisitivo de las
familias.

Junto a las razones de naturaleza econ6miea, también hay razones
de orden politieo. Aunque hasta el momento el sector informal no ha
ya dado lugar a un grupo de presi6n homogéneo que cobre su apoyo
politieo, esa reserva de electores potencialmente insatisfechos bien po
dria algun dia despertar y constituir una fuerza con la que habra que
contar. El surgimiento de organizaciones populares (sobre todo tras el
terremoto de 1985) en toma a reivindieaciones vinculadas a las politi
cas urbanas (reconstrucci6n deI habitat destruido, invasiones de tie
rras, etcétera) podria ser el catalizador de una movilizaci6n deI sector
informal.

Sujeto a los reiterados ataques por parte deI sector privado que 10
acusa al mismo tiempo de intervencionismo (el cual obliga a las em
presas a la defraudaci6n) y de laxismo (al permitir a las empresas in
formales ejercer una competencia desleal), e inquieto por el papel que
podria desempenar una masa humana totalmente fuera de control en
el momento en que él se decide a aceptar el veredieto de las urnas, el
Estado mexieano ha sentido la necesidad de interesarse en el sector in
formal.

Sin embargo, a esa efervescencia mediatiea y a esa toma de concien
cia de los diferentes miembros de la sociedad corresponde una formi-

2 V. Tokman, "El sector infonnal, quince mos después", El Trimestre Econ6mico, num.
215, julio-septiembre de 1987, pp. 513-536, México, Fondo de Cultura Econ6mica.
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dable laguna de conocimientos cientificos sobre el sector informal. Ese
estado de cosas permite a cada cual sostener cualquier tesis con base
en intuiciones economicas 0, mas comunmente, en postulados ideolo
gicos.

liTAN LEJOS DE SANTIAGO y TAN CERCA DE EsTAOOS U NIOOS"

Muy recientemente, dos investigadores mexicanos, especialistas re
conocidos en economia deI trabajo, emprendieron una investigadon
bibliogrâfica de gran envergadura sobre el sector informal.3 Ambos
comprobaron el subdesarrollo de los estudios sobre el tema en México.
Entre los 2 729 titulos censados que trataban deI empleo 0 de los sala
rios (629 obras y 2100 articulos), solo seis libros y 23 articulos hadan
referencia al sector informal 0 a algun tema conexo (la economia sub
terranea, paralela, etcétera). y, ademas, una gran parte de aquellos tra
bajos habia sido realizada por autores vinculados a organismos inter
nacionales. Esa carencia es espedfica de México. En cuanto al resta de
América Latina, el PREALC ha sido (y sigue siendo) fuente particular
mente fecunda de reflexiones y de publicaciones sobre el sector infor
ma1.4 Sin detentar el monopolio, el PREALC ha desempenado una fun
cion de catalizador de los debates en ese terreno. La bibliografia
comentada sobre el sector informaI urbano entre 1975 y 1987, realizada
por esa institucion, cubre 13 paises deI subcontinente y registra 397
documentos.5

La debilidad historica de la reflexion sobre el sector informal enMé
xico no viene deI hecho de que alli tenga menor importancia que en
otros paises de América Latina, sino deI caracter espedfico deI cuerpo
cientifico mexicano en la escena internaciona1. Mencionemos algunos
elementos explicativos deI retraso acumulado en el campo de la inves
tigacion sobre el sector informaI en México, ante la riqueza de su po
tencial de investigadores.

En primer lugar, el pais se sitUa relativamente al margen de los in-

3 T. Rend6n y C. Salas, El sector informalurbano: primera re-lJisi6n bibliogrtifica, mimeo
grafiado, México, Secretarfa deI Trabajo-Universidad Nacional Aut6noma de México,
enero de 1990, 65 pp. mAs anexos.

4 PREALC, Programa Regional sobre el Empleo en América Latina y el Caribe (esta
instituci6n es dependencia de la OIT).

5 PREALC, Bibliografia comentada sobre el sector infomlfllurbano en América Latina: 1975
1987, Documento de Trabajo num. 332, Santiago de Chile, 1989.
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tercambios cientificos y culturales que caracterizan a los paises de
América deI Sur (tratese de los paises andinos 0 de aquellos deI cono
sur). Podemos hablar de un area geocientifica propia de México (al
menos en ese ambito). En cierto modo, tratando de conservar celosa
mente su independencia cultural y reivindicando el papel de potencia
regional, México se ha separado deI resta de América Latina. Uno de
los grandes sintomas es la falta de trabajos recientes deI PREALC,6 que
puede considerarse el principal organismo de reflexi6n y de difusi6n
sobre el sector informal.

Para calificar esa relativa indigencia mexicana, se podria adaptar la
célebre frase deI presidente Porfirio Diaz coma "Tan lejos de Santiago
y tan cerca de Estados Unidos".7 Tan lejos de Santiago porque, coma
acabamos de mencionar, esa ciudad es sede social de instituciones in
ternacionales particularmente fecundas en el campo econémico, coma
la CEPAL 0 el PREALC. Y tan cerca de Estados Unidos, en el sentido en que
una gran parte de la nueva élite mexicana va a realizar sus estudios
superiores a Estados Unidos y regresa profundamente influenciada
tanto en el pIano ideol6gico coma en 10 tocante a las prioridades cien
tificas. Este fen6meno, ya notable en el sena de la nueva tecnocracia
deI poder, explica por qué une de los catalizadores de la reflexi6n so
bre el sector informal mexicano fue realizado por un centra de estu
dios deI sector privado y por qué aborda el problema desde el punto
de vista de la economia subterrânea y de su evaluaci6n a partir de los
métodos macromonetaristas afinados en Estados Unidos.

Los PROBLEMAS METOOOLOGrcos PaR RESOLVER

Mas el retraso sufrido por México no significa que en otras partes se
haya resuelto la totalidad de los problemas que plantea el estudio deI
sector informaI. Por 10 contrario. En realidad, si se pueden praponer

6 El ultimo de ellos data de 1985 y muestra la pobreza de las Fuentes dedicadas a
México. PREALC, BarrerllS illSfitucionales de entrada al sector infomml en la ciudad de México,
Documento de Trabajo num. 258, Santiago de Chile, 1985, 59 pp. A finales de los afios
setenta se realizaron algunos otros estudios. Por falta de informaci6n, mas que al sec
tor informaI como tai, éstos se interesaban en las microempresas. Véase, por ejemplo,
PREALC, Diferenciales de renllllleraciones y coexistencia de establecimientos de distinto tama/io:
México 1965-1975, 1979. PREALC, Microindllstria en el sector manufacturera de México, 1978.

7 La frase original de Porfirio Diaz decia: "Tan lejos de Dios y tan cerca de Estados
Unidos."
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las tesis mas contradictorias en cuanto a la dimension, al papel y a la
composicion deI sector informal, es porque impera la mayor confusi6n
en la propia definici6n deI concepto. Por tanto, en esta primera parte
nos dedicaremos a esos problemas de orden metodologico. Esta com
puesta por dos capitulos.

En el capitulo l, "El sector informaI en los PED: El estado deI proble
ma" (pp. 52-79), se hace un balance de cerca de 20 ai'ios de reflexiones
acerca deI sector informaI en América Latina. Trataremos de obte
ner un panorama coherente de los distintos enfoques (tanto antiguos
coma nuevos) deI sector informal. Servira para precisar los contornos
de las diferentes manifestaciones de la economia no registrada de la
que el sector informal y la economia subterranea constituyen dos po
los que no debemos confundir.

En el capitulo II, "Propuesta para integrar el sector informal en las
cuentas nacionales: Concepto y medicion" (pp. 80-113), se presenta
nuestra propia Have de entrada en la problematica deI sector informal.
En él especificamos nuestras opciones metodo16gicas para asentar tan
to el concepto de sector informal coma su evaluacion. Nuestra propues
ta, que aspira a hacerse extensiva a la generalidad de los PED, se apoya
en el marco de las cuentas nacionales para hacer deI sector informal un
sector institucional pleno. En ese capitulo desarrollamos también una
original estrategia de recoleccion de datos que satisface las necesida
des teoricas y operativas de un anâlisis macroeconomico global deI des
arrollo, en el que no permanezca oculto el sector informaI.
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I. EL 5ECfOR INFORMAL EN LOS PED:
EL E5TADO DEL PROBLEMA

!NTRoDuca6N

ELSECIDR informal hace correr mucha tinta. Sin embargo, siempre hace
falta en la caja de herramientas de los economistas deI desarrollo main
stream. Una de las razones de.ese vado te6rico es resultante de la gran
confusi6n que reina en el nivel conceptual (definici6n y medida) y que
proviene de la interpretaci6n deI papel deI sector informaI en la dinâ
mica de las sociedades deI Tercer Mundo. En este punto trataremos de
esclarecer la posici6n de las diferentes Ilescuelasll presentes, sin buscar
inclinarnos por una u otra (10 cual sera objeto deI capitulo_siguiente).

En el apartado IILa economia subterranea y el sector informal:
Dos l6gicas distintasll (pp. 52-63), intentaremos distinguir dos temati
cas, confundidas con demasiada frecuencia pero, en nuestra opini6n,
no equivalentes, que tratan de la economia no registrada: por una par
te la economia subterrânea y, por la otra, el sector informal. Luego, en
el apartado IILa problematica deI sector informaI desde hace 15 afiosll

(pp. 63-79), identificaremos cuatro corrientes principales que desem
penan una funci6n particular (y por tanto parcial) deI sector informal
en América Latina.

LA ECONOMfA SUBTERRANEA y EL SECTOR INFORMAL:
Dos L6GrcAS DISTINTAS

El primer paso que debemos dar para superar la cacofonia lexical que
impera en el campo de los estudios sobre el sector informal consiste en
analizar la relaci6n que éste mantiene con la tematica de la economia
subterranea. La ultima sesi6n deI Instituto Internacional de Estadistica
volvi6 a demostrar la imposibilidad de aliar arm6nicamente ambos en
foques. Pese a su ecumenismo, el seminario titulado IILa recolecci6n
de datos y las estimaciones de las economias informales ll (en él se ha
bla de economias informales y no de sector informaI), no 10gr6 estable
cer un diâlogo entre dos escuelas que se desconocen redprocamente.
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CUADRO 1. Relacion no exhaustiva de términos empleados
para designar la actividad que escapa a las normas legales y estadisticas
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1,2 Economfa no oficial
1 Economfa no registrada
1,2 Economfa no declarada
2 Economia disimulada
2 Economfa sumergida
2 Economfa clandestina
2,3 Economfa paralela
3 Economfa altemativa
3 Economia aut6noma
2 Economia gris
3 Economia marginal
3 Contraeconomfa
1,2 Economia invisible
2 Economfa ilegal

1 Economia no registrada
1 Economia no observada
2 Economfa escondida
2 Economfa submarina
2 Economia subterrânea
3 Economfa secundaria
3 Economia dual
2 Economia oculta
2 Economia negra
2 Economfa irregular
3 Economia periférica
2,3 Economia informal
2 Economia de la sombra

FuENTES: A partir de J. C. Willard, "L'économie souterraine dans les comptes
nationaux", Économie et statistique, num. 226, INSEE, Paris, nov. de 1989. El término
"economfa" se puede sustituir sistemâticamente por el de "sector".

Por encima de las querellas de escuelas, un rapido anâlisis de las
terminologias empleadas para designar las actividades informales
muestra la variedad de los referentes elegidos por los investigadores.
Distinguimos cuando menos tres "entradas" posibles. En el cuadro l,
las hemos codificado de 1 a 3, sabiendo que una denominaci6n puede
pertenecer conjuntamente a varios grupos.

La primera familia adopta el punto de vista supuestamente neutro
de la estadistica. Se habla de economia no registrada, no medida, no
observada. No se emite ningun juicio de valor en cuanto a la propia
actividad, coma tampoco se especifica la motivaci6n de los agentes
comprometidos en ese tipo de actividad.

La segunda familia trata de identificar un conjunto de practicas
ocultadas deliberadamente por quienes se entregan a ellas. Se esta
a las daras en los limites de la legalidad, e induso mas alla, deI lado de
las actividades delictivas. Los adjetivos empleados tienen una fuerte
connotaci6n negativa.

La tercera familia también destaca el comportamiento de los agen
tes. Pero ya no favorece ellado "legal" de las actividades en cuesti6n.
Opta por la 16gicaecon6mica, buscando definir un espacio alternativo.
Podriamos hablar aqui de modo de producci6n especifico. En realidad,
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el punto de vista adoptado rebasa el campo exclusivo de la actividad
economica para englobar otros aspectos (organizacion social, redes de
solidaridad, originalidades culturales). Lo que aqui se quiere describir
e interpretar es el componente de las sociedades deI Tercer Mundo que
ha permanecido al margen deI proceso de industrializacion, en pocas
palabras, deI desarrollo. Desde esta perspectiva, las actividades infor
males se caracterizan por formas tradicionales de organizacion, pero
también llevan en embrion las bases de "otro desarrollo". En esta oca
sion, el juicio emitido va "firmado" positivamente.

Detras de esta tipologia aproximativa de los calificativos utilizados
para definir las actividades informales se perfila la diversidad de los
enfoques encaminados a interpretar su origen y su dinamica. Pero una
primera conclusion se impone ya con claridad: los términos utilizados
pertenecen a dos campos deI saber, ciertamente relacionados, pero de
conceptos y métodos de trabajo diferentes: por una parte, la estadistica
y, por la otra, la economia.

En este punto, nuestro proposito adopta mas bien la perspectiva es
tadistica (en el sentido en que es la medida de los fenomenos 10 que
nos guia) y distingue dos enfoques macroeconomicos: por una parte,
el deI sector informaI y, por la otra, el de la economia subterranea. His
toricamente, las dos tradiciones de reflexion tienen origen en campos
muy diferentes.

Por ellado deI sector informaZ, todo el mundo esta de acuerdo sobre
la fecha de fundacion de esa corriente. Tratase deI informe de la OIT

sobre Kenya en 19721 y luego de los trabajos de K. Hart en 1973.2 En
América Latina, el PREALC3 asegura, desde hace mas de 15 mos, la con
tinuidad de esa tradicion. No nos detendremos aqui a describir sus
centros de interés, sus definiciones y sus recomendaciones (en 10 cual
insistiremos ulteriormente), salvo para especificar que la tematica gira
en toma al mercado de trabajo y que las politicas economicas induci
das preconizan estrategias especificas de creacion de empleos y de dis
minucion de la pobreza. Aunque adoptado en un principio por los or
ganismos internacionales, nos hallamos en presencia de un verdadero

1 Employment, lncomes and Equality. A Strntegy for lncrensing Productive Employment
in Kenya, Ginebra, OIT, 1972.

2 K. Hart, "InformaI Income Opportunilies and Urban Employment in Ghana",
Jounlal ofMDdem AfTican Studies, vol. II, 1973.

3 El Programa Regional de Empleo en América Latina (PREALe) es un apéndice de la
OIT en Amél'ica Latina.
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cambio metodo16gico. En primer lugar, porque los conceptos elabora
dos y los métodos de evaluaci6n se aplican antes que nada a los paises
en desarrollo. En seguida, porque las transferencias de metodologia y
el know how se producen, no deI centro hacia la periferia, sino, todo 10
contrario, de la periferia hacia el centro.

El interés por la economia subterrânea no aparece sino a finales de los
afios setenta. Ese fen6meno oculto, e incluso ocultado durante los lar
gos afios deI crecirniento optimista, despierta un verdadero entusias
mo por parte de los economistas. A diferencia deI sector informaI, en
cuentra su campo de aplicaci6n en los paises desarrollados. Ld
impotencia de los economistas para encontrar los fundamentos de una
crisis duradera, y cuya salida no alcanza a verse, desempena un papel
nada insignificante en el surgimiento de ese centro de interés.4 lAcaso
el no tomar en cuenta la economia subterrânea en las estadisticas ofi
ciales, ademas deI conjunto de distorsiones que ello crea, no desempe
na cierto papel en el fracaso de las politicas econ6micas experimenta
das para reencontrar el camino deI crecimiento? jA menos que la crisis
no sea sino un engano!

D. Blades argumenta con sorna que niveles demasiado altos de eco
nomia subterranea conducirian a una situaci6n "asombrosa". Como
adepto deI absurdo britânico,5 senala que, a esas alturas, "las tasas de
ahorro sufririan desviaciones, el tamafio y el crecimiento de la econo
mia se verian subestimados, el desempleo exagerado y, con la hip6te
sis plausible de que el producto oculto resulta menos caro que su equi
valente de la economia expuesta, se sobrevaluaria la inflaci6n. En
pocas palabras, la estanflaci6n no seria otra cosa que"una ilusi6n esta
distica".6 Los estudios sobre la economia subterranea no se centrah en
el mercado deI empleo y en su eventual segmentaci6n, sino que, sobre
todo, buscan estimar la amplitud deI fen6meno en términos de pro
ducci6n.7

4 V. Siesto desarrolla la misma tesis sobre las razones deI surgimiento de un interés
por la economia subterrânea. Véase V. Siesto, "Measuring the Hidden Economy", Bu
lletin de l'Institut International de Statistique, t. LIlI, entrega 2, Paris, 1989, p. 37.

5 Nonsense.
6 D. Blades, "The Hidden Economy and the National Accounts", Occasional Studies,

Paris, OCDE, 1982, p. 29.
7 Estudios mas recientes se han interesado en los aspectos microecon6micos de la

econom1a subterrânea, sobre todo en su impacto redistributivo en el ingreso familiar.
Pero ese tipo de trabajos todavia sigue siendo fundamentalmente experimental. Véase
p. Ryscavage, "The UnderKround Economy in The U. S.: What We Know, What We
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La coexistencia de ambas corrientes no habrfa planteado problemas
si a ciertos economistas de los paises en desarrollo no se les hubjera
ocurrido aplicar en sus propios paises de origen las técnicas de medi
ci6n ideadas en los paises desarrollados (véase las pp. 56-58, "El méto
do de la demanda de liquidez"). Esa empresa no alcanza a encubrir
sus raices ideo16gicas. Se trata de apoyar una de las eternas cantinelas
de los liberales: el exceso de Estado. Por su intervenci6n cada vez mas
tentacular en la economia, el Estado Leviatan arrastra a una parte cre
ciente de las empresas y de la poblaci6n activa a actuar fuera de su sis
tema de regulaci6n. Las repercusiones politicas de esta tesis son tanto
mas importantes y perniciosas cuanto que se apoya en métodos que se
escudan detras deI caracter cientifico.

En primer lugar, porque fueron elaborados en las instituciones nor
teamericanas 0 europeas de mayor prestigio. En seguida, porque utili
zan técnicas econométricas rodeadas de una aureola religiosa. Muy
poco se ha ejercido la critica de esos trabajos, sobre todo en México. En
la actualidad, ha ganado terreno la idea falsa de que la economia sub
terranea se cifra en alrededor de 30% deI pm. Surgida de un estudio
titulado "La economia subterranea en México", ha sido difundida por
todos los grandes medios de comunicaci6n, barriendo el espectro de la
palestra politica: desde un articulo apologético en El Ejecutivo de Finan
zas hasta una simple grâfica en La Jornada.8 Mas recientemente, duran
te una visita oficial a México, el presidente deI muy autorizado Banco
Mundial retom6 por su cuenta esa dudosa estimaci6n.9

El método de la demanda de liquidez

Metodologia

Estas técnicas (puesto que en realidad existen numerosas variantes)
fueron desarrolladas por los economistas hacia finales de los anos se-

Don't Know, and What We Are Doing to Find Out", lIS, 47a. Sesi6n, Paris, septiembre
de 1989.

8 El Ejeel/tillo de Finallms, ano Xv, nÛln. 15, 1986, Y La fomada, 19 de noviembre de
1986.

9 En una reciente declaraci6n a la prensa, el enteradisimo presidente dei Banco
Mundial anunci6 que la economfa subterrânea en México ascendia a 30% dei 1'IB ofi
cial, en tanto que nosotros demostraremos que la validez de los métodos empleados
para presentar esa cifra no resiste ningun anâlisis serio.
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CUADR02

Ln(C/D) = 0.11- 2.97 LnY + 0.09 Lni + 0.21 InR + 1.58 LnT
(0.07) (-11.12) (0.89) (0.39) (5.67)
R2 = 0.902 F = 58.37 DW = 2.11

Los nûmeros entre paréntesis son las t de student, donde:
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C =Moneda fiduciaria
D=M4
y = Ingreso per capita

i = tasa de interés
R =Masa salarial/lngreso nacional
T = Impuestos/lngreso nacional

FUENTFS: Estimaci6n nuestra. Realizada a partir de datos oficiales. No difiere
apreciablemente de la obtenida por el ŒFSP.

tenta y principios de los ochenta. Pero su origen real parece deberse a
P. Cagan, en 1956. Sus mas eminentes fundadores son: P. M. Gutmann
(1977)/ E. L. Feige (1979) y V. Tanzi (1980).10 Se basan en dos hip6tesis
fundamentales: i) las actividades subterrâneas sonconsecuencia de los
altos niveles impositivos, y ii) las transacciones subterrâneas se reali
zan antes que nada en dinero efectivo.

A partir de ese punto, se estima una ecuaci6n de demanda de liqui
dez (0 mas exactamente de parte de la moneda fiduciaria en M4) y se
calcula esa misma demanda cuando la variable impositiva se supone
"ideal" (en este caso, el promedio de los afios 1960-1964). La diferencia
entre ambas masas de moneda fiduciaria se llamarâ moneda ilegal.
Luego, suponiendo que la velocidad de circulaci6n de la moneda es la
misma en ambos sectores de la economia (legal y subterraneo), se cal
cula el valor de la economia subterrânea.

La estimaci6n obtenida para el periodo 1980-1985 arroja los resulta
dos que se presentan en el cuadro 2.

Mediante este método, se obtiene un nivel de economia subterrânea
cercano a 40% deI producto interno bruto oficial en 1982 y de alrede
dor de 30% en 1984.

10 P. Cagan, "The Demand for Currency Relative to Total Money Supply"/ NBER

Ocassional Paper, Nueva York, 1958. P. M. Gutmann, "The Subterranean Economy",
Financial Analysts Journal, noviembre-diciembre de 1977. V. Tanzi, "The Underground
Economy in the United States Estimates and Implications", Banca Nazionale deI Lavoro
Quarterly Review, diciembre de 1980. E. L. Feige, "How Big is the Irregular Economy?"/
Challenge, noviembre-diciembre de 1979.
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En este punto nos limitaremos a enumerar las principales debilidades
de este método:ll i) inestabilidad de los parametros y de los resultados
econométricos; ii) extrema sensibilidad a las condiciones iniciales; iii)
imposibilidad de identificar 10 que queda incluido en la estimaci6n 0 ..,

excluido de ella; iv) la tasa impositiva acrua coma unica variable expli-
cativa de la dinamica de la economia subterranea, y v) presupone que
la velocidad de circulaci6n es la misma en ambas esferas (oficial y sub
terrânea).

En otra parte hemos demostrado que los métodos econométricos, glo
balizantes e indirectos son totalmente inadecuados en el contexto de
los paises subdesarrollados, para no presumir su validez en los paises
occidentales. Desde nuestra perspectiva, que antes que nada consiste
en elaborar una metodologia operativa de cuantificaci6n y de anaIisis
deI sector informaI mexicano, no pueden representar una alternativa.
Los escollos que su critica de fondo permiten sacar a la luz nos servi
ran de guia para constituir nuestras propias propuestas. Ese rodeo nos
parece necesario para descartar de manera definitiva dertas opciones,
tante en nuestra empresa de operadonalizaci6n dei concepto de sector
informal coma en la definici6n de una estrategia adaptada de cuantifi
caci6n estadistica.

El monismo de las causas: Una simplificaci6n abusiva

Por encima de los problemas técnicos de estimaci6n estadistica en los
métodos macromonetaristas de la economia subterranea, la debilidad
principal de ese tipo de enfoque reside en su explicaci6n unicausal dei
fen6meno. Lo que se incrimina es la intervenci6n deI Estado para re
gular el mercado, por medio de tres factores principales (deducciones,
reglamentaciones, corrupci6n burocrâtica).

Esta relaci6n sin lugar a dudas es cierta para algunos segmentos de

11 Para mayores detalles, véase R. V. Navarrete y F. Roubaud, "La economia subte
rrânea en México: Una critica econométrica", Revista de Estadistica, num. 3, 1988, YR.
G. Rossini y J. J. Thomas, Los fimdnmentos estadisticos de "El otro sendero"; Debate sobre el
sector infomtal en el Peru, Lima, F. Ebert, 1987.
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la economia subternlnea. Numerosas empresas suavizan rigideces im
puestas por la legislaci6n (precios, salarios) y adoptan una estrategia
de ocultamiento. Para otros segmentos de la economia subterrânea,
sobre todo el que se asocia al sector informal, es la debilidad deI Esta
do paternalista, parad6jicamente, 10 que da origen a la falta de registro
de esas actividades.

A decir verdad, la economia subterrânea puede explicarse por dos
tipos de variables determinantes. Una de ellas es la presi6n fiscal y
constituye un aspecto en el que insisten todos los aruilisis. Pero la eco
nomia subterrânea también tiene presiones y depende de manera casi
mecanica de la "fuerza deI Estado" 0, mas exactamente, de la rectoria
que éste puede ejercer sobre la actividad econ6mica deI pais. Esa fuer
za deI Estado interviene tanto por el modo en que desempeii.a su papel
de Estado paternalista y de socializaci6n de las relaciones mercantiles
(por ejemplo, a través deI sistema de prestaciones y de contribuciones
sociales, de la generalizaci6n y de la aceptaci6n deillmite deI salario
minimo, etcétera), coma por la calidad de su sistema de registro esta
distico, que le permite un mejor conocimiento y sobre todo un mejor
control de la economia nacional. Y es claro que el Estado mexicano no
posee los medios para imponer un grillete regulador y normalizador
a la economia, tal coma existe, por ejemplo, en Europa. México, y con
élla mayoria de los paises en desarrollo, rebasa sus marcos institu
cionales. El centralismo estatal no puede canalizar todos los impulsos
econ6micos ni incluir en su red de normas y de leyes a la totalidad de
las manifestaciones econ6micas que animan al pais.

Es la incapacidad que describe Hernando de Soto cuando introduce
el concepto de normatividad extralegal.12 En su libro El otro sendero, el
autor muestra c6mo la norma que a final de cuentas rige la economia
real no es aquella que edifica la legislaci6n, sinD la que elaboran las
actividades informales fuera de la ley. En Peru, el monta de las trans
acciones que se realizan al margen de las regulaciones publicas rebasa
por amplio margen a las que se abrigan bajo su ala. Resulta interesante
seii.alar que esta realidad también ha sido mencionada por autores de
formaci6n marxista. Hablando de los regimenes latinoamericanos
de legitimidad restringida, P. Salama afirma que"aun cuando estén do
tados de constituciones democraticas,la aplicaci6n de las leyes con gran
frecuencia se detenia en las ciudades, sobre todo en su sector formaI,

12 H. de Soto, El ofro setldero, Bogotâ, Oveja Negra, 1987, 337 pp.
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por 10 que la legitimaci6n se hallaba asi limitada a algunas fracciones
de c1ase" .13

Una de las probables consecuencias deI raquitismo estatal ante la
diversidad y la intensidad de los flujos econ6micos es esa inc1inaci6n
a legislar a fuerza de sentencias y decretos, en vez de remitirse al Po
der Legislativo. Esta aplastante preponderancia deI Poder Ejecutivo en
materia econ6mica (sea en 10 tocante a las leyes laborales, sea en cuan
to a la reglamentaci6n de la competencia 0 a las normas de calidad deI
producto) se manifiesta, todavia en Peru, en la ausencia de debate de
mocratico sobre las opciones por escoger. Por nuestra parte, mas que
ver en ello la manifestaci6n exc1usiva de un poder mercantilista (el Es
tado acaso defienda a grupos de presi6n otorgândoles privilegios eco
n6micos que dan lugar a rentas de situaci6n y a posiciones monop6li
cas), pensamos que también es necesario asociar ese estado de cosas a
la necesidad de enfrentar, una a una, todas las situaciones que no han
podido ser codificadas por la ley.

La falta de conocimiento de la economia real, la extrema variabili
dad de las reglas y de los flujos de las transacciones, obligan al Estado
a legislar a medida que se necesita, taponando brechas y creando un
laberinto de leyes sin la menor l6gica rectora. Es importante seflalar
que la simplificaci6n administrativa, a la orden deI dia, tendiente a fa
cilitar la legalizaci6n de miles de microempresas informales (Ley Fede
ral para el Fomento de la Microindustria, deI 26 de enero de 1988), s6lo
tom6 cuerpo durante el refuerzo deI poder deI Estado y no en un mo
mento de debilidad.

Otro indicio deI subdesarrollo deI Estado es su incapacidad para or
ganizar una reforma deI sistema de contribuciones y para aumentar
sensiblemente la carga fiscal, ante la indignaci6n de la "sociedad ci
vil", encabezada en este casa por la iniciativa privada (los sectores pa
tronales). Y ello con mayor raz6n porque el nivel real impositivo es
particularme'.\te bajo en México, comparado con las tasas registradas
en los paises desarrollados. Esa reforma permanece aun a la orden deI
dia, desde el fracaso de la ley de 1971.

La tasa de contribuciones obligatorias es buen indicador de la relaci6n de
fuerzas que existe entre los diferentes actores sociales en México. La tenaz
resistencia de los circulos patronales a un aumento de la presi6n fiscal
demuestra que el Estado mexicano goza de un poder de negociaci6n y

13 P. Salama, L'interoelltion de l'État et la légitimation dans la crise financière: Le cas des
pays latino-américains semi-industrialisés, CREI-GREITD, Univ. Paris Nord, 1988/ p. 29.
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de un margen de maniobra sumamente limitado. La rebeldia de cier
tos industriales al entrar en vigor la nueva ley fiscal sobre el capital
(que grava a las empresas con 2% de sus activos) es su manifestaci6n
mas reciente. En cierto modo, el Estado se encuentra en situaci6n de
subordinaci6n ante los representantes deI capital privado.

Aparece muy clara la ambigüedad de la posici6n deI Estado en Mé
xico. Por un lado, sustituye en parte al capital privado para garantizar
el desarrollo deI pais, coma 10 demuestra el monta de las inversiones
publicas en la formaci6n de capital fijo. La falta de dinamismo de cier
ta clase empresarial mexicana, que tradicionalmente se conforma con
la mâxima redituabilidad en el menor plazo posible, ha quedado estig
matizada en el juego de palabras: "La iniciativa privada, privada de
iniciativa." Pero, al mismo tiempo, el Estado no tiene los medios para
llevar adelante su politica ni para imponer ningun punto de vista que
pudiera ir en contra de los intereses privados.

Esa es la interpretaci6n que da Husson a la nueva politica de Carlos
Salinas de Gortari.14 Para él, la deuda publica interna muestra hasta
qué punto el gobierno mexicano es incapaz de financiar mediante el
impuesto su acci6n de Estado paternalista. Ahora bien, los intereses de
esa deuda interna han rebasado en cerca deI triple a los pagados por la
deuda publica externa en 1987. Con el objetivo de deflaci6n que le ha
sido asignado, el Pacto de Solidaridad Econ6mica (PSE) seria un modo
de atenuar la dependencia deI sector publico ante el sector privado,
que indica esa formidable transferencia neta de recursos.

Si queremos analizar con mayor precisi6n las caracteristicas de la
intervenci6n deI Estado en los PED, nos damos cuenta de que trata de
manera diferente a los dos factores de la producci6n: el trabajo y el ca
pital. P. Salama y G. Mathias aprecian que la intervenci6n "es propor
cionalmente mas importante en el sector industrial, energético y de in
fraestructura en los paises subdesarrollados que en los paises
desarrollados. En cambio, por 10 que respecta a la reproducci6n de la
fuerza de trabajo, es mas importante en los paises desarrollados" .15 En
estos paises, la gesti6n publica de la fuerza de trabajo es mas impor
tante que la funci6n de regeneraci6n deI capital. En los PED se aplica el
orden inverso.

14 M. Husson, "La politique économique du gouvernement mexicain", Problèmes
d'Amérique Latine, num. 92, Paris, 20. trimestre de 1989, p. 89.

15 G. Mathias y P. Salama, El Estlldo subdesllrrollado. De las metropolis al Tercer Mun do,
México, ERA, 1986, p. 47.
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CUADRO 3. l.Jl economia subterranea

ECOSUB = f (deducciones obligatorias, tasa de cobertura deI Estado)

donde: df/dpo > 0 df/dce < 0

Esta propuesta no reviste ningtm caracter operacional, dado que: i) s6lo las
comparaciones de deducciones obligatorias plantean problemas, coma 10 de
muestran Mantz, Ramond, Tabouillot y Ungemuth,a y ii) es atm mas com
plejo elaborar un indicador empirico de la segunda variable.

• P. Mantz, A. Ramond, M. Tabouillot y M. Ungemuth, "Le poids des prélèvements
obligatoires: portée et limites de la mesure", Economie et Statistique, num. 157, INSEE,

Paris, 1983.

Las opciones deI nuevo Plan Nacional de Desarrollo16 son muy da
ras en ese terreno: continuidad de la politica de austeridad salarial
(compresi6n de costos), flexibilizaci6n de los modos de gesti6n de la
mana de obra y serias incitaciones a la inversi6n privada.

Esa desequilibrada composici6n deI papel deI Estado en los paises
en desarrollo tendra un efecto directo en la economia subterranea.
Respecto al factor trabajo, ésta sera estimulada a aparecer a causa de la
debilidad congénita en la protecci6n de la mana de obra. En cambio, el
peso excesivo de ciertas regulaciones llevara a ciertos segmentos deI
capital a "desplazarse" hacia la economia no oficial.

Esta doble dimension de hiper y de hipotrofia deI Estado "periférico" (en
relaci6n con los canones occidentales) parece ser una de las caracte
risticas primordiales de 10 que C. de Miras propone llamar el Estado
periféricoP

En ese contexto, ora una, ora la otra caracteristica deI Estado en los
PED favoreceran el surgimiento de sectores especificos de la economia
subterranea. El Estado hipertrofiado sobrefiscaliza a ciertas poblacio
nes: éstas se sumergiran, se ocultaran para librarse de la carga de las
deducciones. El Estado atrofiado asegura una cobertura social irriso
ria: los mas desprotegidos entran en la economia subterranea para so
brevivir. (Véase el cuadro 3.)

El error de razonamiento que hace de la intervenci6n publica la uni
ca causa de la economia subterranea proviene de que no se toma en

16 Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994.
17 C. de Miras, "Le secteur informel: Une notion forte ou un concept mou. La fausse

question", ORSTOM, agosto de 1988, 22 pp.
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cuenta su profunda heterogeneidad. Si bien podemos aceptar coma
hip6tesis el papel fundamental deI impuesto, éste s6lo cobra valor
para una parte de la economia subterranea distinta deI sector infor
mal. En este sector centraremos ahora nuestra atenci6n, separando de
la heterogeneidad de enfoques las principales corrientes.

LA PROBLEMÂTICA DEL SECTOR INFORMAL DESDE HACE 15 ANOS

Decididamente, parece ser que ha l1egado la hora de hacer un balance
de la reflexi6n sobre el sector informal. El género no es nuevo. Hace ya
varios afios, P. R. C. Souza present6 una evaluaci6n de los resultados
obtenidos.18 Luego, con ese amor inveterado por las fechas simb6licas
y quinquenales, a finales de 1987 se publicaron dos articulos que ha
dan un diagn6stico historiogrâfico de los avances en ese terreno. Ha
bian transcurrido 15 anos desde el nacimiento deI concepto, que todos
concuerdan en fechar en 1972, con el famoso estudio de la OIT sobre
Kenya.19

Inspirado sin duda por A. Dumas, V. Tokman intitu16 su trabajo "El
sector informal: Quince afios después", en tanto que J. Charmes se con
tentaba con unD mas prosaico "Débat actuel sur le secteur informel".20
Ambos articulos poseen el mérito de estar firmados por dos especialis
tas deI campo: el primero coma director deI PREALC (Programa Regio
nal para el Empleo en América Latina y el Caribe) y el segundo coma
experto en encuestas sobre el sector no estructurado en los paises de
habla francesa africanos. La obra Nouvelles approches du secteur informel
resume la evoluci6n de la postura de esos investigadores vinculados a
los grandes organismos internacionales.21

18 P. R. Souza Costa, The Informai Sector: A Critical Evaluation after 10 Years, Univ. de
Campinas, BrasiI, 1982, 31 pp.

19 Aunque la paternidad deI término mismo de sector informaI se atribuya a K.
Hart. En su informe de misi6n sobre Ghana en 1971, Hart empIea la expresi6n "sector
informai" para insistir en las caracteristicas productivas de ese sector. K. Hart, "Infor
mal Income Opportunities and Urban Employment in Ghana", presentado en la Con
ferencia sobre "EI subempleo en Âfrica", Institute of Development Studies, University
of Sussex, 1971.

20 V. E. Tokman, El sector informai: Quince mios después, Santiago, PREALC, Documento
de Trabajo, 1987, 35 pp. J. Charmes, "Débat actuel sur le secteur informel", Revue TIers
Monde, t. XXVIII, nUm. 112, octubre-diciembre de 1987, pp. 855-875.

21 D. Turnham, B. Salome y A. Schwartz, Nouvelles approches du secteur informel, Pa
ris, OCDE, Séminaire du Centre de Développement, 1990, 271 pp.
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Pero, si bien hasta ese momento habiamos tenido esencialmente en
frente un autoanalisis de investigadores vueltos sobre sus propias
huellas y, en ciertos casos, autocriticas sobre la lentitud de los adelan
tos logrados, el articulo de M. Guerguil marca la entrada deI sector in
formal en el campo de las problematicas constituidas, cuya identidad
se reconoce.22 Por primera vez un ne6fito, funcionario de la CEPAL, vino
a inmiscuirse en un terreno hasta entonces relativamente cerrado, para
hacer un balance y poner en claro la evoluci6n de conceptos que 10 son
mucho menos.

Su articulo empieza precisamente por esa parad6jica observaci6n.
lC6mo es posible que exista esa laguna entre el inmenso interés pro
vocado par el sector informal, sobre todo en América Latina, y la falta
de consenso s61ido en cuanto al objeto y a la cuantificaci6n deI fen6
meno? Al cabo de 15 afios de esfuerzos continuos, ni la terminologia
empleada para designar al sector informaI, ni las estimaciones de su
tamafio, ni tampoco sus consecuencias de orden macroecon6mico so
bre la actividad nacional permiten darse una idea precisa de un fen6
mena identificable de manera intuitiva en todas las ciudades deI Ter
cer Mundo.

Por una parte, se habla 10 mismo de sector informal que de sector no
estructurado, no registrado, de economia negra, gris, subterrânea, es
condida, ilegal. Por la otra, en términos de producto, el sector informal
puede variar en un mismo ano y en un mismo pais de 10 simple a 10
décuple. En fin (10 que tal vez sea el punto menos problematico), igual
puede representar cierto tipo de lepra, un signo de subdesarrollo por
erradicar, que ser alabado coma signo de salud de una sociedad civil
que desborda "espiritu empresarial".

Pese a la aparente anarquia, se pueden separar dos grandes familias
de enfoques, surgidas de una matriz comun.23 Tomando coma pun
to de partida "todas las actividades no registradas y no delictivas",
M. Guerguil distingue una perspectiva basada en la racionalidad eco
n6mica y otra que se apoya en el binomio legalidad e ilegalidad, coma
linea divisoria instaurada por las regulaciones deI Estado.

22 M. Guerguil, "Sorne Thoughts on the Definition of the Informai Seetor", CEPAL Re
view, num. 35, 1988.

23 No volveremos a haeer el euadro hist6rico dei desarrollo dei seetor informai y de
las sueesivas oleadas de aportes te6ricos (teoria de la marginalidad, eteétera). F. Cortés
haee un euadro cireunstanciado en l.Jz informalidad dei sector informai extralegal, mimeo
grafiado, México, FLACSO, 1989, 39 pp.
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El sector informai coma forma de producci6n

65

Defendida sobre todo por la OIT, la primera perspectiva comprueba la
existencia de un sector cuya 16gica de producci6n difiere de la deI res
to de la economia. El sector informai es entonces el conjunto de activi
dades realizadas por individuos cuyo objetivo consiste en asegurar la
supervivencia deI grupo (la familia en la mayoria de los casos), sector
que se desarrolla sin la idea de acumulaci6n que supuestamente carac
teriza al capitalismo moderno. Esa posici6n trae directamente consigo
determinado numero de consecuencias: técnicas intensivas de trabajo,
escasos ingresos distribuidos y productividad limitada. En su sur
gimiento es preciso ver la "heterogeneidad" deI mercado de trabajo
provocada por el excedente estructural de mano de obra y la insu
ficiente capacidad de absorci6n deI sector moderno en las economias
periféricas.

Esta corriente de interpretaci6n se inscribe dentro de la continuidad
de los trabajos de R. Prebisch y de los estructuralistas de la teoria de la
dependencia, integrando a aIgunos desarrollos de tipo macroecon6
mico la configuraci6n particular deI mercado de trabajo en los PED lati
noamericanos. Comparando la situaci6n de Estados Unidos a finales
deI siglo XIX y el suocontinente hispanoamericano de 1950 a 1980, Tok
man demuestra que el modelo de industrializaci6n adoptado ha sido
incapaz de integrar contingentes crecientes de mana de obra al sector
moderno de la economia, cuando los parametros generales deI des
arrollo presentaban numerosas caracteristicas comunes. El sesgo tec
nol6gico que conduce a favorecer el capital sobre el trabajo adoptando
técnicas importadas (pese a una dotaci6n de fadores que revelan cier
ta ventaja comparativa en trabajo), a mas de la desenfrenada tasa de
crecimiento de la poblaci6n activa, son los dos factores clave que impi
den la reducci6n deI sector en el largo plazo, tal coma se da en los pai
ses deI centro. Todo 10 cual, a pesar deI extraordinario dinamismo in
dustrial que ha conocido el continente, cuando menos hasta principios
de los ailos ochenta.24

Ese enfoque favorece el empleo (no es casualidad que la OIT haya
hecho de él su caballito de batalla) y preconiza politicas de empleo y
de redistribuci6n de ingresos. A decir verdad, es un enfoque que no ha

24 V. E. Tokman, "El imperativo de actuar: El sector informaI hoy", NIle'lJa Sociedad,
num. 90, Caracas, julio-agosto de 1987, pp. 93-105. PREALC, Mils alM de la crisis, Santiago
de Chile, orr, PREALC, cap. 1, "Situaci6n actual: Problemas y oportunidades", pp. 3-36.
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evolucionado mucho desde hace 15 mos. El articulo de 1976 de Sethu
raman contiene ya en sustancia las tesis defendidas por Tokman en
1987.25 S610 la estrategia de cuantificaci6n parece haberse aclarado. Sin
embargo, al correr de los mos, se ha operado un sensible cambio de
perspectiva. Se ha pasado de un sector informal, refugio de una pobla
cion condenada de otro modo a la desocupacion, excluida de la "mo
dernidad" y de sus beneficios, a un sector informaI generador de dinâ
micas propias, capaz de contribuir de manera notable al crecimiento, e
incluso a una estrategia para salir de la crisis.

Esta corriente agrupa a investigadores que con frecuencia han esta
do vinculados a la accion de los organismos bilaterales 0 multilatera
les/ sea a titulo de consultores, sea en su calidad de expertos. Su posi
ci6n particular en el campo de la investigacion, caracterizado por un
nexo bastante estrecho con los poderes publicos y los proveedores de
fondos, explica un interés predominante por las estrategias concretas
de desarrollo, de promocion deI sector informal, asi coma por el cuer
po teorico en que se apoyan.

El grupo hace un balance contrastado deI papel que desempefia y
que debe desempenar el sector informaI en el sistema productivo.
Lo que cristaliza sobre todo las divergencias son las potencialidades
de ese sector en el largo plazo. La publicacion de la obra de la OCDE

sobre los nuevos enfoques deI sector informal muestra que esa duda
no es una interrogante propia de América Latina, puesto que los pun
tos de vista también son divergentes en Âfrica. A la vision decidida
mente optimista adoptada por J. Charmes se opone el punto de vista
de P. Hugon, para quien "el sector informal no es una panacea, ni tam
poco la base de un modelo alternativo de desarrollo".2I>

El sector informai como sector extralegal

Mas reciente en América Latina, la segunda corriente de pensamiento
opta por la totalidad de las actividades irregulares, en el sentido en
que no satisfacen las normas fiscales, la legislacion deI trabajo, la higie
ne 0 el derecho comercial. Encontramos alli el mismo punto de partida
que en el caso deI anâlisis de la economia subterranea. En realidad,

25 S. V. Sethuraman, "The Urban InformaI Sector: Concept, Measurement and Po
licy", International Labour Ret.ie'lO, vol. 114, num. 1, julio-agosto de 1976/ Ginebra, p. 81.

26 OCDE, NOIll.elles approches..., 1990, op. cit. (Véase la nota 21.)
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hay que ir mas alla de la tipologia propuesta por Guerguil y distinguir
dos ramas de esa vena, a la que se ha podido calificar de sector infor
maI extralegal. Ya que a ella habran de adherirse tanto autores cuyos
referentes te6ricos se sitûan preferentemente por los caminos deI mar
xismo coma otros de francas tendencias liberales.

La extralegalidad generada por las estrategias
de reconversiOn deI capital

Esta primera manera de aprehender el nexo con el Estado esta repre
sentada a las claras por autores coma Castells, Portes y Benton27 Su
linea de interpretaci6n se sitûa en la confluencia de anaIisis de obe
diencia neomarxista, en baga en América Latina por los anos sesenta
(como la teoria de la marginalidad de Quijano) y de un conjunto de
propuestas encaminadas a actualizar la teoria de la regulaci6n, ante la
crisis deI "modelo fordista".28 Si bien, estructuralmente, la reproduc
ci6n deI sector informaI refleja la necesidad funcional deI sistema capi
talista de someter las formas no capitalistas de producci6n, para man
tener una tasa de redituabilidad aceptable, la crisis de los aiios ochenta
provoc6 el surgimiento de formas atipicas de empleo que permitian
abatir los costos salariales.

Para esos autores, la falta de regulaci6n de las actividades informa
les permite a ciertos empresarios obtener ventajas de competitividad
respecto a sus competidores directos, quienes, por su parte, soportan
el peso de las reglamentaciones pûblicas. Insisten en las estrategias de
flexibilizaci6n de la mana de obra y de desplazamiento de la produc
ci6n. Muestran que se puede establecer cierto paralelismo entre las
nuevas formas de gesti6n deI trabajo en los paises desarrollados y 10
que se observa en los PED.

El interés fundamental de las tesis defendidas por esta escuela resi
de en la novedad deI punto de vista desde el cual se aborda el proble
ma de la informalidad. Segûn los autores, la economia informal no es
un conjunto de actividades de subsistencia, realizado por un "cuarto

27 Por ejemplo, M. Castells y A. Portes, "World Underneath: The Origins, the Dyna
mies, and Effects on the Informai Eeonomy", Conference on the Comparative Study of
the Informai Seetor, Harpr's Ferry, Virginia Occidental, 1986.

28 F. V. Cartaya, "EI eonfuso mundo dei sector informai", N'te1Ja Sociedad, num. 90,
julio-agosto de 1987, pp. 76-88.
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mundo" que se situe al margen de la sociedad. Sin negar la validez de
los estudios sobre la pobreza y la marginalidad, la economia informal
debe considerarse un proceso hist6rico, en el que las actividades for
males e informales se encuentran imbricadas intimamente en relacio
nes de producci6n (dependencia, complementariedad, etcétera), cuyas
modalidades estân por definirse. De ahi la sustituci6n deI concepto de
sector informal por el de economia informal.

La economia informaI es un proceso y no un objeto. No es resul
tante de las caracteristicas intrinsecas de las actividades de que se tra
ta, sino de la funci6n social y deI alcance de la intervenci6n publica.
Definiendo la economia informaI como el conjunto de actividades
econ6micas legales (no delictivas) que escapan a las regulaciones
gubernamentales, esos autores ponen en el centro deI aruilisis una re
flexi6n renovada sobre ellugar deI Estado como actor econ6mico y po
litico de un sistema determinado.

Lo que los lleva a repensar el problema de la informalizaci6n, en un
marco planetario, es la evoluci6n de la economia mundial y, de mane
ra mas especifica, el movimiento de reestructuraci6n industrial, en
marcha desde principios de los ailos setenta. De esa suerte ampliarân
el campo de un proyecto concebido originalmente para englobar algu
nas megal6polis de América Latina, al proceso de informalizaci6n de
las grandes ciudades norteamericanas de fuerte migraci6n (cubanos y
haitianos en Miami, mexicanos en California), hasta territorios de Eu
ropa (deI Oeste y deI Este) en donde el fen6meno es en gran parte en
d6geno (zona de Valencia 0 de Madrid en Espaila, regi6n de Emilia
Romana en Italia).

Una manifestaci6n clara de esa evoluci6n son las discusiones en tor
no a la actualizaci6n de la Ley Federal deI Trabajo en México. El nuevo
cuestionamiento deI Estado paternalista y de la socializaci6n de los in
gresos converge al mismo tiempo en el Norte y en el Sur. Por razones
de costos (en particular de costos de trabajo), ciertas empresas renun
ciarân (s610 parcialmente en ciertos casos) a la contrataci6n de asala
riados cubiertos e integrados, para emplear a maquiladores 0 a una
red de trabajadores a domicilio. Es el retorno deI putting out system, co
mo forma de organizaci6n de la producci6n a la que se habia creido
liquidada. Este punto de vista hace deI sector informal un segmente
no regulado, subordinado directamente al sector capitalista.

Pero, de manera paralela, las grandes firmas multiplican los estatu
tos de la mano de obra, en el interior mismo de la empresa. 5610 una



EL SECrOR INFORMAL EN LOS PED 69

parte de los empleados sera aceptada con base en un contrato de dura
ci6n indeterminada (asalariado protegido), en tanto que la otra se con
tentara con formas de empleo precarias, que permitan un ajuste mas
rapido a las evoluciones de la demanda. La linea de ruptura entre for
maI e informal ya no s6lo pasa por la coexistencia de dos tipos de uni
dades de producci6n (heterogeneidad estructural) sino que también
atraviesa las empresas deI sector moderno. Esta perspectiva conduce a
considerar que los trabajos coma los deI PREALC sobreestiman la pro
porci6n deI empleo protegido (empleo "formal") y al mismo tiempo
subestiman la capacidad de absorci6n deI sector moderno.29 Debido a
que una parte deI empleo en las grandes empresas contraviene las
legislaciones deI trabajo, en tanto que una franja importante deI traba
jo de las microempresas corresponde al salariado disfrazado, por la via
de la subcontrataci6n.

Uz extralegalidad: Estrategia de superoivencia
ante las trabas burocraticas

La otra corriente de la informalidad, vista coma falta de aplicacion de
las normas legales, se encarna en H. de Soto. Su interpretaci6n deI sec
tor informal, que primero tom6 cuerpo en América Latina, en la actua
lidad tiende a generalizarse, sobre todo en Âfrica.30 En este continente,
esa lfnea viene a integrarse a una rica tradici6n de pensamiento socio
logico sobre la naturaleza deI Estado africano.31

Para De Soto, 10 que lleva a la marginalizaci6n es la presencia de un
Estado mercantilista, que distribuye privilegios a una casta de empre
sarios bien colocados. Por su exceso de reglamentaciones, hace exorbi
tantes los costos de la legalizaci6n. La desobediencia de las leyes es
entonces el unico modo de sobrevivir y de ejercer el "espfritu de em
presa" . Veamos en detalle la argumentaci6n presentada por De Soto,
en su obra El otro sendero (en alusi6n a Sendero Luminoso). Por una

29 A. Portes y L. Benton, "Industrial Development and Labor Absortion: A Reinter
pretation", Population and Development Ret'ielo, vol. 10, num. 4, Nueva York, diciembre
de 1984, p. 607.

30 Véase, por ejemplo, J. Mac Gaffey, "Smugglers and Other Illegal Traders: Coping
with Africa's Crisis"; deI mismo autor: "Zaire's Hidden Revolution: The Second &0
nomy", mimeografiados, Estados Unidos, Buchnell University, 1990.

31 J. R Bayart, L'État en Afrique, Paris, 1990.
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parte, ellibro desarrolla una tesis relativamente nueva sobre la dinâ
mica deI sector informaI. Por la otra, desde su aparici6n ha tenido un
inmenso éxito de difusi6n.

El objetivo deI autor es nada menos que el de buscar las raices deI
subdesarrollo, en los nexos que mantiene el Estado con el sector infor
mal peruano. SegCln él, las regulaciones institucionales perversas es
torban el crecimiento de la economia, inhiben el espiritu de empresa,
impiden el surgimiento de una economia de mercado real, postulada
coma 10 mejor. La demostraci6n se articula en dos tiempos. En primer
lugar, De Soto muestra que, en Lima, los trabajadores activos deI sec
tor informal aseguran la perennidad de la mayor parte de las activida
des econ6micas (construcci6n, comercio, transporte), y ello de manera
redituable.

Las cifras presentadas no dejan duda alguna respecto al fracaso deI
Estado en su deseo de sustituir a la iniciativa deI sector informal. Por
ejemplo, de 1960 a 1982, el Estado invirti6139 millones de d6lares en
la construcci6n de viviendas en los "pueblos j6venes" (las nuevas ciu
dades de los alrededores de Lima), en tanto que el monta movilizado
por "informales" rebasaba los 7 mil millones. Asimismo, 93% de los
transportes publicos limefios son garantizados por "informales". Y ade
mas, el ingreso mensual promedio en 1983 era de 1 083 d6lares para un
conductor deI sector informal, de 200 para sus empleados y de s610 120
para los conductores deI sector publico. Estas cifras parecen mas sor
prendentes en la medida en que los" informales" deben superar mil y
un obstaculos. Y ése es el segundo punto de la demostraci6n.

lQué ha llevado a esos trabajadores activos a actuar en la ilegalidad?,
lpor qué tantas ocupaciones ilegales de terrenos urbanos?, lpor qué
tantos vendedores en la calle? Es que el precio de la legalidad, 0 mejor
dicho, de la legalizaci6n, resulta simple y llanamente inaccesible para
un empresario de modestos recursos. De acuerdo con algunas expe
riencias deI instituto que dirige el autor (se crearon unidades econ6mi
cas ficticias que trabajaban dentro deI marco informal y que se trataron
de legalizar), se necesitan en promedio 80 meses para que una persona
de escasos ingresos obtenga una licencia de construcci6n, mas de tres
mos para que un conductor "informal" llegue a "formal" y 17 para
que un grupo de vendedores ambulantes salga de la calle. Ese peque
fio calculo hace abstracci6n tanto deI costa monetario exigido coma de
los muchos e inevitables sobornos.

Desde luego, no es la primera vez que un proceso de ese tipo se orien-
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ta contra el Estado, en favor de una desreglamentaci6n. Sin embargo,
la obra es mas que un panfleto liberal, como las que estamos acostum
brados a ver con demasiada frecuencia en América Latina. Se pueden
destacar tres puntos en la originalidad de la empresa: i) en primer lu
gar, el estudio se basa en un trabajo estadistico de fondo, hecho de pri
mera mano;32 antiguo funcionario internacional, De Soto crea en 1979
elILD (Instituto Libertad y Democracia), con el fin de paliar la incuria
de las estadisticas oficiales sobre las actividades informales, entendi
das como actividades cuyo objeto es legal, pero cuyos medios no 10
son; de financiamiento privado, este instituto hace cuentas, realiza en
cuestas, con el fin de obtener una medida cuantitativa adecuada deI
sector informal; tal metodologia contrasta con las que suele emplear la
misma corriente de pensamiento para el estudio de la economia subte
rrânea; ya no se trata aqui de métodos macroecon6rnicos indirectos,
sinD de una medici6n estadistica directa que viene a situarse como sus
tituto de las publicaciones oficiales; es de esperar que ese singular de
saffo incite al instituto peruano de estadistica a mejorar la confiabili
dad de sus cifras; ii) el segundo aspecto original de este estudio es el
punto de vista que adopta; a diferencia de otras empresas liberales, que
intentan culpar al Estado deI desarrollo de la economia subterrânea eli
giendo defender al sector privado legal, De Soto toma decididamente
partido por los informales;33 ello permite ver a la informalidad desde
adentro, con su l6gica propia, tanto como la creaci6n de 10 que el autor
llama una "normatividad extralegal", que, en vista de la amplitud deI
fen6meno, tiene fuerza de ley, de una ley fuera de la ley, y iii) la pers
pectiva hist6rica dentro de la cual se inscribe la valoraci6n de la tesis
defendida; el autor hace un paralelismo entre la maquina de Estado
peruana de hoy en dia y el mercantilismo europeo de los siglos pasa
dos; para él, si se pudo lograr el desarrollo de Occidente, fue porque la
sociedad civil consigui6 imponer un Estado de derecho, que permiti6
el establecimiento de una economia de mercado; ahora bien, en Peril,

32 No hacemos referencia a las estimaciones econométricas de la economia infor
maI, cuyas debilidades ya hemos criticado, sino al esfuerzo de encuestas directas rea
lizadas por eilLO y cuyos resultados se condensan en Compendio técnico y estadistico de
"El otro sendero", Lima, ILO, 1986, 121 pp.

33 Véase, por ejemplo, La economia subteminea en México. Por otra parte, la defensa
de los informales estaba mâs bien reservada para los"alternativos"; véase E. F. Schu
macher, "Lo pequei'l.o es hermoso", Criticas Alternativas, Madrid, Hermin Blume, 1986,
310 pp.
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coma en la Europa preindustriaI, el Estado favorece los corporativis
mos redistributivos, crea barreras de entrada y situaciones de mono
polio, legisla y multiplica las trampas burocniticas; existe un desajuste
entre el estado de las fuerzas productivas y el derecho que las rige.

La repercusi6n de la tesis de De Soto rebasa rapidamente a Peru e
incluso el marco deI subcontinente latinoamericano. Llevado por la
oleada liberaI que agita al mundo, este nuevo enfoque deI sector infor
maI es recuperado por numerosos autores que operaban en otros terre
nos. Permite establecer una linea de interpretaci6n unica entre las ma
nifestaciones de la economia subterranea en los paises desarrollados y
el fen6meno informaI en los PED. Una vez mas se estigmatiza en ese
libro la intervenci6n desestabilizadora deI Estado en los mecanismos
autoreguladores deI mercado. Alli hay que buscar indudablemente su
éxito a escaIa mundiaI.

Recientemente, E. Feige, experto en la evaIuaci6n monetaria de la
economia subterranea, trataba de movilizar "el equipo paradigmati
co" de la nueva economia institucionaI norteamericana para sentar las
bases te6ricas de la tesis de De' Soto.34 Segun Feige, 10 que distingue a
los miembros deI sector informaI de los demâs agentes econ6micos es
que hacen frente a costos de transacciones diferentes. Alli entra en juego
la escuela institucionaIista. Insistiendo en la funci6n de las institucio
nes en los procesos de asignaci6n de recursos, los economistas partida
rios de esa corriente insisten en el aspecto parciaI deI marco de anaIisis
neoclasico. Éste no toma en cuenta sine los costos de transformacion téc
nica de los insumos en productos, sin considerar la existencia de costos
de cambio ligados a las transacciones. Estos costos estan condiciona
dos de manera directa por las reglas de juego deI cambio que cada eco
nomia reaI instituye para enmarcar las transacciones econ6micas.

Desde ese punto de vista, los agentes econ6micos se consideran miem
bros deI sector formaI si sus acciones son emprendidas en el marco de
las reglamentaciones en vigor. Los demâs pertenecen aI sector infor
maI. Entonces aparecen claramente diversos problemas metodol6gicos
que Feige no aIcanza a resolver. Son las transacciones las que son for
males 0 informaIes. Los propios agentes que las reaIizan s610 son forma-

34 E. L. Feige, "Defining dans Estimating Underground Economies: The New Insti
tutional Economies Approach", World Development, vol. 18, num. 7, Estados Unidos,
1990, pp. 989-1002. Senalemos que los nexos entre eilLD de De Soto y E. Feige son fuer
tes puesto que este ultimo trabaj6 como asesor en la cuantificaci6n de la economia sub
terrânea peruana dellLD.
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les 0 informales "localmente". Por 10 demas, esa idea puntual de infor
malidad conduce a considerar tantos sectores informales coma tipos
hay de reglamentaciones que rijan las transacciones. En fin, la cuanti
ficaci6n empirica de los costos de transacci6n plantea ciertos proble
mas. La falta de instrumentos de medici6n no permite saber si los cos
tos de las transacciones informales son superiores 0 inferiores a los de
las transacciones formales.

Entonces es falso sacar la conclusi6n de que el surgimiento de la in
formalidad proviene de los costos demasiado elevados impuestos por
la intervenci6n intempestiva deI Estado. Sin embargo, el paso 10 die
ron los institucionalistas, segun los cuales el sector informaI finalmen
te seria "sumamente productivo, eficaz y provechoso", porque se sitUa
al margen de las regulaciones publicas, factores de distorsi6n en la for
maci6n de los precios relativos.35

Si se coteja la tesis de De Soto con la de Portes y Benton, a las claras
se aprecia la diferencia en el papel que desempena la relaci6n con la
ley. Para el primero, las actividades son extralegales porque se ven es
torbadas y en parte esterilizadas por el grillete de las regulaciones pu
blicas. En tanto que los segundos estigmatizan las practicas extralega
les de las empresas capitalistas, que consideran el factor trabajo s6lo
coma un costa que hay que reducir al maximo. La mana de obra se
sacrifica alli en aras de la redituabilidad. En ambos casos se han inver
tido los 6rdenes de causalidad, respecto a la concepci6n deI sector in
formal, tal coma la presenta el BIT. Para estos ultimos, la ilegalidad es
s6lo una de las consecuencias posibles de la informalidad, que l1egado
el casa senala 10 inadecuado de la legislaci6n, para regular una forma
de producci6n profundamente distinta de la que emplean las grandes
empresas capitalistas.

Ese trastocamiento de perspectivas conduce a conclusiones diame
tralmente opuestas. Para la primera corrientf.:, las economias de los PED

no estan en posibilidad de distribuir los frutos deI crecimiento (0 de
equilibrar la carga deI estancamiento), habida cuenta de su lugar en el
concierto de las naciones; de ahi la necesidad de las intervenciones pu
blicas. La perspectiva de Benton y Portes invita a cuestionar la funci6n
desempenada por el poder publico, en su incapacidad de hacer respe
tar las reglas que él mismo ha impuesto. Por ese hecho indica su subor
dinaci6n al capital privado.

35 E. L. Feige, op. cil., p. 999.
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En fin, en el tercer caso, esas intervenciones, con su cortejo de distor
siones y de ineficacias, son precisamente la causa de la proliferaci6n
deI sector informal. Desde luego, 10 que se preconiza es la retirada deI
Estado. Finalmente, cada quien alza un lienzo deI velo, para descubrir
10 que tiene ganas de ver aIli, en funci6n de su disciplina, de sus cen
tros de interés 0 de su ideologia.36

Las principales diferencias de esas tres escuelas de pensamiento so
bre el sector informai se pueden resumir en el cuadro 4.

Claramente vemos que una buena parte de las polémicas tanto so
bre el papel que desempena el sector informaI coma sobre la politica
que se necef;ita adoptar respecto a él proviene de que las definiciones
originales deI sector informai no son comparables. Para dar un ejem
plo de la esterilidad de un debate entablado sobre esas bases, mencio
naremos la confrontaci6n que opuso a Tokman y a Portes en las colum
nas de la revista Estudios Sociolôgicos de El Colegio de México.37 Por

36 Es la apreciaci6n que hace S. M. Miller, concluyendo que resulta imposible recons
tituir una imagen coherente de los diversos resultados acumulados. S. M. Miller, "The
Pursuit of InformaI Economies", Annals, AAPSS, 493, septiembre de 1987, pp. 26-36.

37 L. Benton y A. Portes, "Desarrollo industrial y absorci6n laboral: Una reinterpre
taci6n", Estudios Sociologicos, México, El Colegio de México, nCun. 13, enero-abril de
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una parte, el sector informal es una forma de utilizacion de la mana de
obra (Portes y Benton). Mientras que, por la otra, se trata de una mane
ra de producir (Klein y Tokman).

Elegir coma punto de partida la manera en que el capital somete al
trabajo conduce a Portes y a Benton a favorecer ciertas practicas espe
cificas de las grandes empresas. Entonces hablaran de empleo infor
maI aunque las empresas de que se trata pertenezcan al sector moder
no de la economia. Éstas favorecen politicas a las que se ha calificado
de estrategias de flexibilidad externa de la mana de obra38 (recurso a la
subcontratacion, trabajadores interinos, contratos de duracion deter
minada, hasta trabajo a la sombra, etcétera). Estos autores hablan de
"practicas deI trabajo informal" 0, antes bien, de "modo de incorpora
cion informal de los trabajadores al sector modemo". De 10 rual se des
prenderia que, en realidad, el sector moderno puede ser mucho mas
importante de 10 que se afirma regularmente. Ello porque una parte de
las microunidades formada parte de él mediante los nexos de subcon
tratacion.

Entonces se habla de economias informales y mas de sector infor
maI, puesto que el modo atipico de gestion de la mana de obra (por
exclusion simple 0 por integracion marginal y flexible) alcanza a todos
los segmentos productivos (empresas tanto grandes coma pequenas).
No es coincidencia que la reivindicacion deI papel central deI Estado
en la formacion deI sector informal intervenga con la crisis economica,
una de cuyas primeras manifestaciones es la crisis deI Estado paterna
lista.

Hasta aqui, se tiene la impresion de que se asiste a una verdadera
alternativa de interpretacion. Ahora bien, cuando cada quien revela
los indicadores empiricos que le permiten desplegar su tesis, nos da
mos cuenta de que no hablan deI mismo objeto, al definir empirica
mente al sector informaI. Klein y Tokman escriben criticando que se
elija la afiliacion al Seguro Social para definir el sector informaI: "En el

1987. La respuesta de E. Klein y V. Tokman, "Sector informaI: Una forma de utilizar el
trabajo como consecuencia de la forma de producir y no viceversa. A prop6sito deI
articulo de Portes y Benton", Estl/dios Sociol6gicos, México, El Colegio de México, num.
16, enero-abril de 1988. La respuesta de A. Portes, "La informalidad como parte inte
gral de la economia moderna y no como indicador de atraso: Respuesta a Klein y Tok
man", Estudios Sociol6gicos, México, El Colegio de México, num. 16, mayo-agosto de
1989.

38 R. Boyer (dir.), La flexibilité du travail en Europe, Paris, La Découverte, 1986-1987.
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aspecto conceptuaI, si bien se puede suponer (aunque no sea rigurosa
mente seguro) que la mana de obra deI sector informaI no tiene acceso .
a la seguridad sociaI, no todos los que no estân afiliados son informa
les. Algunos trabajan en grandes empresas modernas, particularmente
en las zonas ruraIes." Benton responde "que una actividad sea formaI
o informaI depende menos de sus caracteristicas intrinsecas que de su
situaci6n ante las regulaciones deI Estado". Evidentemente es un diâ
logo de sordos, sin ninguna posibilidad de acuerdo. Tokman insiste en
el caracter especifico deI Tercer Mundo, en tanto que Benton desea que
sea posible asegurar la comparaci6n con los paises deI centro.

El cuestionamiento dei concepto de sector informai

La incapacidad para precisar los contornos deI sector informaI y la fal
ta de consenso respecto a él han llevado a aIgunos autores a recusar el
concepto. Por 10 demâs, con frecuencia los economistas y los soci6lo
gos que hoy 10 condenan a las gemonias 10 aceptaron durante un tiem
po, en el pasado. Sin pretender que se trata de una cuarta escuela de
pensamiento sobre el sector informaI, se les puede agrupar bajo una
misma etiqueta, en la medida en que los argumentos invocados para
ponerlo en tela de juicio les son en gran parte comunes. Trâtese de los
franceses C. de Miras 0 B. Lautier 0 de la norteamericana L. Peattie, de
la venezolana V. Cartaya 0 de los mexicanos T. Rend6n, C. SaIas y F.
Cortés, cada cual propone abandonar la idea de sector informaI, por
que enturbia, en vez de mejorar, la aprehensi6n de la reaIidad.39

Todos estan de acuerdo en recusar el estatuto de concepto aI sector
informaI. La polémica se entabla asi en el terreno epistemo16gico. Si
bien el surgimiento de la reflexi6n sobre el sector informaI ha desem
penado un papel positivo, dando carta de ciudadania a una poblaci6n

39 C. de Miras (con la colaboraci6n de R. Roggiero), "Le 'secteur informel': Une no
tion forte ou un concept mou? La fausse question", mimeografiado, Quito, CEDlME,

agosto de 1988, 22 pp. B. Lautier, "La jirafa y el unicornio (del'sector informaI' al sis
tema de empleo)", mimeografiado, Bogota, Foro Nacional sobre Empleo, 14-17 de fe
brero de 1989, 51 pp. B. Lautier, C. de Miras y A. Morice, L'État et l'infomlel, Paris,
L'Harmathan, 1991. L. Peattie, "An Idea in Good Currency and How It Grew: The In
formaI Sector", World Development, Gran Bretafia, vol. 15, num. 7, 1987, pp. 851-860. F.
V. Cartaya, El amfuSD m/lndo dei sector in.ftJrmal, op. cit. T. Rend6n y C. Salas, "El sector
informaI urbano: Primera revisi6n bibliogrâfica", mimeografiado, México, Secretaria
deI Trabajo-Universidad Nacional Aut6noma de México, 1990, 65 pp. F. Cortés, op. cit.
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hasta entonces apartada de los discursos sobre el desarrollo, esa refle
xi6n perdi6 todo poder de anâlisis a medida que la idea se difundia.
Peattie, De Miras y Lautier se entregan a una interpretaci6n critica deI
éxito logrado por la terminologia de "sector informaI". Segun ellos,
el éxito de la idea se basa antes que nada en la capacidad para com
prender los mecanismos econ6micos que intervienen en los PED. En
realidad se trata de legitimar las politicas publicas de lucha contra la
pobreza y la promoci6n de las microempresas.

El principal problema proviene de que la idea haya sido transfor
mada en concepto (en realidad, en pseudoconcepto), menos por su al
cance te6rico que por la "naturaleza considerada cientifica dellugar
en que va a operarse la legitimaci6n": los organismos intemaciona
les.40 En la actualidad, el estudio del"sector informaI" es el medio para
obtener créditos que habrân de ser movilizados prioritariamente por
los investigadores mas pr6ximos a esos institutos de desarrollo, en de
trimento de otros mas "independientes". A decir verdad, tras la ban
dera deI sector informaI se concentran grupos de interés divergentes
(planificadores, contadores nacionales, marxistas estructuralistas, et
cétera), a los que s6lo el velo de humo suspendido sobre su definici6n
(mantenido tal vez a sabiendas) permite mantener agrupados.

Sin embargo, si se excluye el campo deI conocimiento empirico (al
sector informal se le reconoce el origen de una profusi6n de monogra
fias y de estadisticas comentadas), esa categoria ha resultado contra
producente. El balance de las politicas econ6micas de apoyo al sector
informal no es brillante. El numero de unidades alcanzadas por esos
programas es irrisorio. Pero el vacio se abre mâs, sobre todo en el nivel
de la producci6n te6rica. La ausencia de una definici6n coherente cris
taliza las sospechas. No sin humor, B. Lautier invierte la ocurrencia de
Hans Singer, quien comparaba la definici6n deI sector informaI con la
de una jirafa (un animal dificil de describir, pero fdcil de reconocer), asimi
lando el sector informal a un unicornio (un animal cuyas descripciones
precisas abundan, pero que es dificil de reconocer). Si resulta imposible re
conocerlo, es porque en realidad el sector informal no existe. Las de
mostraciones se organizan en toma a tres ambigüedades principales:
i) la heterogeneidad deI sector informal; ii) la imposibilidad de poner
en relaci6n biunivoca empleos informaIes, actividades informales y
empresas informales, y iii) la falta de correspondencia entre el sector
informal y cualquier temâtica econ6mica.

40 C. de Miras, "Le 'secteur informel': Une notion forte...", op. cil., p. 11.
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Sin duda quien ha ido mas lejos en la formalizaci6n de un verdade
ra balance critico razonado es B. Lautier. No se puede dejar de ser sen
sible a ciertas objeciones. Por ejemplo, esta clara que nos encontramos
ante una contradicci6n real cuando hacemos de las barreras a la entra
da al mismo tiempo tanto un indicador de la separaci6n entre sector
formal e informal (y por tanto de su homogeneidad) coma una varia
ble clave de su heterageneidad intrinseca. De la misma manera, estare
mos de acuerdo con él en recusar la prablematica de la legalidad, en la
medida en que el empleo informal definido de ese modo s6lo es cu
bierto parcialmente por las empresas informales y viceversa. En cam
bio, resulta err6neo el intento por demostrar que es imposible definir
el sector informaI en conjunto.41

En todo caso, esos autores proponen abandonar el concepto de sec
tor informal. No se debe seguir caminando de cabeza: antes que pos
tular ex ante al sector informal, y luego tratar de definir sus caracte
risticas, les parece mas conveniente enunciar las interrogantes
econ6micas a las que hemos de dedicarnos y luego forjar los conceptos
id6neos para responder a ellos (las politicas de urbanismo, de equipa-

41 En una parte de su articulo, "Une note épistemologique" (pp. 6-8), B. Lautier con
cluye que es imposible definir al sector informaI como complementario deI sector for
maI, a partir de una analogia con la obra de D. Hofstadter, Godel, Escher, Bach. Sin
embargo, la analogia no parece ser pertinente. Sea que aceptemos la definici6n maxi
maIista deI sector formaI que él propone, sea que se trate de otra menos restringida,
siempre es posible describir al sector informaI en forma de un conjunto tal que ambos
formen una divisi6n.

Dejinicion maximalista: SF - {empresas / legales n grandes tamafios n
maxirnizaci6n de la tasa de ganancia}

entonces, SI - SFc - {empresas / legales U grandes tamafios U rnaxirnizad6n
de la tasa de ganancia}

Dejinicion minimalista: SF - (empresas / legales U grandes tamafios U
maxirnizaci6n de la tasa de ganancia}

entonces, SI - SFc - {empresas / legales n grandes tamafios n maxirnizaci6n
de la tasa de ganancia}

SefiaIemos que las definiciones deI sector informaI y deI sector formaI son perfecta
mente simétricas segUn se adopte una definici6n rninimalista 0 maxirnalista. Por con
siguiente, si se recusan las formulaciones deI sector informaI, también es preciso ha
cerlo con las deI sector formaI. Por otra parte, si la hip6tesis principal de un analisis,
en térrninos de sistema de empleo en América Latina, esta orientada por el analisis de
los nexos entre unidades grandes (adrninistraciones y grandes empresas capitalistas)
y pequefias (el resto), i-por qué aceptar el térrnino de sector en el primer caso y recu
sarlo en el segundo? La heterogeneidad aducida no es la unica herencia deI "resto".
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miento urbano y de construcci6n popular para L. Peattie, el papel deI
Estado periférico y de su pérdida de poder para De Miras, la dinâmica
deI sistema de empleo para B. Lautier).

Las interrogantes que plantean todos esos autores son pertinentes.
El problema de la existencia y de la heterogeneidad constituye el eje
central de interrogaci6n deI capitulo III ("El sector informal en cues
ti6n: Una divisi6n en sectores institucionales deI mercado de trabajo
en México", pp. 124-160). Por otra parte, el objeto de ese capitulo tam
bién consiste en mostrar la confusi6n que impera en el campo de los
estudios sobre el tema. Pero, a diferencia de la soluci6n radical que
ellos preconizan (la inmolaci6n deI concepto), nuestro diagn6stico se
orienta a rehabilitar el sector informal, despojândolo de la escoria que
mancha su aprehensi6n y su estatuto te6rico. No responderemos aqui
a las criticas presentadas. Pero cada unD de los puntos serâ abordado
sucesivamente a 10 largo de esta obra, con el fin de disipar todas las
ambigüedades vigentes y desembocar en el diseno de un proyecto
suficientemente coherente. Para terminar, senalemos que, a ejemplo
de De Miras y de Lautier, quienes se dedican a develar "la historia no
oficial" deI concepto de sector informal, desde una perspectiva "bour
divina" (con sus mercados simb6licos, sus campos y sus lugares de
legitimaci6n, formalizados por P. Bourdieu), nosotros podriamos es
bazar con los mismos instrumentos analiticos una sociologia de la re
pulsa y de sus vectores de conducci6n.

CONCLU5I6N

No hemos tratado aqui de evaluar la pertinencia de los diferentes enfo
ques deI sector informal. Éstos persiguen objetivos diferentes. Pero todos
reivindican la misma terminologia para universos no equivalentes. Esa
ambigüedad aparece de manera atm mâs clara en el momento de enun
ciar los indicadores empiricos utilizados para aclarar los enfoques.

Por ello, las polémicas que se entablan sobre el papel deI sector in
formai y las posiciones irreductibles en gran medida son falsos deba
tes. La mayor parte deI tiempo, los autores no hablan deI mismo objeto.

En el capitulo siguiente, nos proponemos situarnos por encima de
esas querellas de interpretaci6n con objeto de definir un marco de anâ
lisis coherente y viable que permita una lectura macroecon6mica deI
sector informal, en el contexto de las economias nacionales de los PED.



II. PROPUESTA PARA INTEGRAR EL SECTOR INFORMAL
EN LAS CUENTAS NACIONALES: CONCEPTO

YMEDICION

INTRODuca6N

EN EL capitulo 1(pp. 52-79) se han hecho evidentes los limites deI actual
enfoque deI sector informaI, desde la perspectiva de su inclusi6n en las
cuentas nacionales. Sin embargo, esos limites nos muestran los escollos
por evitar y algunas direcciones de estudios parciales para avanzar.

Apoyados en la experiencia capitalizada mediante los intentos de
cuantificar el sector informal en todo el mundo, nos hallamos en posi
bilidad de proponer una soluci6n que al mismo tiempo permita aislar
al sector informaI coma agregado debidamente identificado y descri
bir fielmente las relaciones que mantiene con los demâs segmentos de
la economia. Nuestro anâlisis se limitarâ s6lo a los PED, habida cuenta
deI carâcter espedfico que en ellos tiene la economia no registrada, de
la que el sector informal es tan s6lo un componente.

Primeramente, en el apartado "El sector informaI coma sector insti
tucional de las cuentas nacionales (pp. 81-102), definiremos el marco con
ceptual en que deberia inscribirse "el objeto" sector informal. La comprensi6n
deI sector informa! y, de una manera mas general, el anâlisis de la dinâmi
ca econ6mica de los paises en desarrollo debe pasar por la integraci6n de
ese sector a la contabilidad nacional, coma sector institucional pleno.
Consideramos que el estatuto que en la actualidad se le concede en las
cuentas nacionales, tanto coma los procedimientos de cuantificaci6n
estadistica que se le aplican, en gran medida son inadecuados.

Después, en el apartado "Dna estrategia de recaudaci6n de datos:
La técnica de las encuestas mixtas" (pp. 102-110), propondremos una es
trategia de cuantificacion operativa para captar estadisticamente el concepto
de sector informaI definido con anterioridad. La técnica de las encues
tas mixtas nos parece un método realmente apropiado para obte
ner una estimaci6n cuantitativa confiable deI peso deI sector informal
en una economia determinada.1

1 Una versi6n mas completa de estas propuestas se podra encontrar en F. Roubaud
y M. Seruzier, "Économie non enregistrée par la statistique et secteur informel dans les
pays en développement", 5TATECO, num. 68, INSEE, Paris, diciembre de 1991, 165 pp.
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Tener una perspectiva de las distintas aIternativas y de los diferen
tes callejones sin salida previamente estudiados, nos lleva a proponer
aIgunas opciones metodo16gicas. Su viabilidad ha sido probada en
México. Ademâs de la experiencia mexicana, este trabajo se basa esen
cialmente en el ané:Ûisis deI sector informaI latinoamericano. Pero nos
parece que, con aIgunas modificaciones (sobre todo a causa de la es
tructura diferente de los sistemas de informaci6n econ6mica), nuestras
propuestas pueden ser aplicadas a la totaIidad de los PED de Âfrica 0

de Asia. La principai restricci6n que se puede presentar en cuanto a las
posibilidades de generaIizaci6n deI procedimiento de registro estadfs
tico deI sector informai no es resultado de una debilidad conceptual,
sino mas bien de la falta de una base de sondeo apropiada (sobre todo
en Âfrica). Por consiguiente, ésta deberfa crearse con antelaci6n.

EL sECTOR INFORMAL COMO sECTOR INsTITUClONAL

DE LAS CUENTAS NAOONALES

El problema de fondo que representa el ambiguo estatuto deI sector
informai en el ané:Ûisis econ6mico de los pafses deI Tercer Mundo resi
de en el hecho de que ese concepto no ha logrado integrarse a la pro
blematica macroecon6mica centrai deI desarrollo. Si las encuestas rea
lizadas hasta la fecha permiten darse una idea relativamente elara de
las caracterfsticas descriptivas y estaticas deI sector informaI, no nos
dicen nada respecto a su dinâmica reaI.

En el mejor de los casos, conocemos la composici6n deI empleo y de
las aptitudes, la distribuci6n de los ingresos 0 la estructura y el monto
de la producci6n deI sector informai. En cambio, esas encuestas dejan
sin respuesta la mayorfa de los interrogantes esenciaIes: lCué:Û es el me
canismo de la formaci6n de precios en el sector informai?, ldepende
deI sector moderno la actividad deI sector informai 0 sigue ésta un ci
elo econ6mico independiente?, lcual es el impacto deI crédito (formaI
e informai) en la actividad deI sector informaI?, lcuales son las con
secuencias de una poHtica de inversi6n publica en el crecimiento deI
sector informai y en la distribuci6n de los ingresos? De una manera
generaI, todo el anâlisis macroecon6mico se ve tergiversado por el des
conocimiento de la articulaci6n entre el sector informaI y el resto de la
economfa. Esta restricci6n es mas grave en la medida en que los gran
des proveedores de fondos internacionales fundan esperanzas, quizas
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totalmente infundadas, en las perspectivas de difusion deI crecimiento
a partir deI sector informaI.

Conscientes deI interés de considerar aI sector informaI coma agen
te pleno, dotado de comportamientos econ6micos especificos, aIgunos
modelistas se las ingenian para triturar las estadisticas existentes con
el fin de estimar las cuentas deI sector informaI. En ese sentido se orienta
la mayor parte de los modelos de equilibrio generaI calculable,2 que
desde hace aIgunos anos muestran tendencia a difundirse para anaIi
zar las politicas economicas de los PED (y sobre todo las politicas de ajus
te estructuraI). Pero las estimaciones son en gran parte especulativas,
en la medida en que no se han podido movilizar las encuestas sobre el
sector informaI, para construir modelos sobre los comportamientos de
ese sector. En nuestra opinion, la contabilidad nacionaI ofrece el marco
adecuado para integrar el sector informaI en la reflexion macroecono
mica globaI.

La necesidad de introducir el sector informaI en la contabilidad no
es nueva. Ya en 1982, J. Charmes publicaba un articulo titulado "Le
secteur non structuré dans les comptes nationaux: l'expérience tuni
sienne".3 Emprendido en aquel pais, el programa precursor de encues
tas sobre el sector informaI sirvio de base para el mejoramiento de la
cobertura de cuentas de las empresas no financieras.4 Lamentablemen
te, ese precedente historico no resulto en una integraci6n sistemâtica y
permanente deI sector informaI en las cuentas nacionales. Ese carâcter
"puntuaI" de las operaciones contables sobre el sector informaI, que
provoca la "no capitalizaci6n" de los conocimientos sobre cuantifica
ci6n economica, es 10 que tratamos de paliar. Por tanto es imperativo
elaborar un proyecto aIternativo (0 quizâs complementario).

A decir verdad, impulsadas por la Oficina Internacional deI Trabajo
(orr) desde 1982, las estadisticas laboraIes han mostrado interés en la
elaboraci6n de metodologias y de definiciones que permitan descubrir
a la poblacion activa empleada en el sector informaI. La 13a. y la 14a.
conferencias internacionales de los estadisticos deI trabajo examinaron

2 Por ejemplo, F. Bourguignon, W. H. Branson y J. de Melo, bajo la direcci6n de Ch.
Morrison, Macroeconomic Adjustmellt and lncome Distribution. A Macro-micro Simulation
Model, Document Technique num. 1, OCDE, 1989, 45 pp.

3 J. Charmes, "Le secteur non structuré dans les comptes nationaux: l'expérience
tunisienne", STATECO, num 31, INSEE, Paris, septiembre de 1982, pp. 93-113.

4 P. Muller, "Les comptes des entreprises non financières en comtabilité nationale.
Élements méthodologiques à partir de l'expérience tunisienne", 5TATECO, num. 42, INSEE,

Paris, 1985, pp. 47-75.
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esos problemas y el tema quedo inscrito en el orden deI dia de la 15a.
conferencia, que deberia tener lugar en 199201993. El objetivo expli
cito de esos intentos realizados conjuntamente por la OIT y el Departa
mento de Contabilidad Nacional de las Naciones Dnidas, es el de llegar
a un acuerdo sobre la formulacion de recomendaciones operacionales
para la definicion y la cuantificacion deI sector informal, no solo en cues
tion de empleo, sino también por cuanto a su inclusion en las cuentas
nacionales. Nuestro objetivo es el de inscribirnos dentro de la linea de
los trabajos esbozados por esas instituciones, a modo de contribuir en
la elaboracion de un cuerpo metodologico generalizable al conjunto
de los paises en desarrollo. Para basar nuestra conceptuaIizacion deI
sector informaI en el sena de la contabilidad nacional, tomaremos
coma punto de partida las propuestas presentadas por F. Mehran y R.
Hussmanns durante la ultima conferencia deI rrs5 y los trabajos en curso
deI Instituto Mexicano de Estadistica.

La caracterizaci6n deI sector informaI

Aunque hasta el momento la reflexion internacional no haya desem
bocado en un proyecto viable, aigunos acuerdos de principio son obje
to de un consenso relativo: i) el sector informai debe inscribirse dentro
deI marco deI universo considerado por la contabilidad nacionaI coma
"actividades economicas"; ii) el sector informai no debe confundirse
con el conjunto de actividades de la economia subterranea, también
llamada "economia escondida", y iii) la unidad estadistica bâsica de
analisis deI sector informai debe basarse en la unidad economica y no
en el individuo 0 en la actividad.

Desarrollemos brevemente cada unD de los puntos anteriores.

El universo te6rico de la contabilidad nacional

En primer lugar, no consideramos oportuno aprovechar la introduc
cion deI sector informai en la contabilidad para poner en tela de juicio
las fronteras establecidas, sin duda de manera arbitraria, por las cuen-

5 R. Hussmanns y F. Mehran, "Viable Approaches for Measuring Employment in
the Informai Sector of Developing Countries", OIT, 47a. Sesi6n dei Instituto Internacio
nal de Estadfstica (lIS), Pads, septiembre de 1989.
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tas nacionales, con el fin de seleccionar las actividades que caen dentro
de su campo de competencia y las que quedan excluidas de él. Y no es
que este cuestionamiento esté exento de interés. Algunas actividades
no monetarias, no tomadas en cuenta, coma los servicios que las fami
lias realizan por su propia cuenta (por ejemplo trabajos domésticos) 0

en forma de ayuda mutua, son sin lugar a dudas estrategias alternati
vas de la compra de productos 0 de servicios comerciales. Lo que es
mas, los antrop6logos han demostrado que esas redes de solidaridad
y de intercambios redprocos son empleados prioritariamente por ho
gares que obtienen la mayor parte de sus ingresos deI sector informal.

Pero, por "principio de economia", nos parece prematuro trastornar
el marco contable, a riesgo de desestabilizar un instrumento que ya ha
sido probado. Sobre todo porque la evaluaci6n monetaria de esas acti
vidades no ha encontrado ninguna soluci6n aceptable. Por tanto, el sec
tor informal debe circunscribirse al interior deI territorio te6rico que
supuestamente incluye la contabilidad nacional.

Lo anterior tiene coma corolario que nos interesemos en el campo
exclusivo de la producci6n, tal y coma ésta se define en la contabili
dad. Ello no significa que el sector informal no mantenga ningun nexo
con otras dimensiones de la economia no registrada en las cuentas
nacionales y que no necesariamente pertenezean a la esfera de la pro
ducci6n. En la siguiente secci6n ("La economia no registrada fuera deI
campo de la producci6n", pp. 84-86) ofrecemos algunos ejemplos de
flujos econ6micos que no seran tomados en cuenta por nuestra propues
ta para el sector informal.

La economia no registrada fuera deI campo de la producci6n

El terreno de la economia no registrada no se limita al campo exclusivo
de la producci6n. Los flujos econ6micos que no pertenecen a la pro
ducci6n y que deben tomarse en cuenta dentro deI marco de la con
tabilidad nacional pueden derivar de operaciones de distribuci6n 0

incluso de operaciones financieras. Un componente importante de la
economia no registrada tiene que ver con el empleo. En la bibliogra
fia econ6mica sobre el desarrollo se encuentran algunos temas recu
rrentes en que 10 "no registrado" viene a poner en tela de juicio los re
sultados de los anâlisis macroecon6micos basados en las estadisticas
oficiales. Sin la pretensi6n de levantar un censo exhaustivo, se pueden
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enumerar las siguientes lineas de reflexi6n: i) el comercio transfronte
rizo; ii) la fuga de capitales; iii) los sistemas financieros informales, y
iv) las transferencias entre hogares.

El comercio transfronterizo. Ciertos estudios recientes sefialan, sobre
todo en Âfrica, flujos comerciales particularmente importantes que no
se registran en la aduana. Si bien esos flujos conciernen en parte al co
mercio internacional de estupefacientes, también se intercambian otros
productos perfectamente licitos. Numerosos factores dan origen a la
porosidad intrinseca de las fronteras africanas. Por ejemplo, la existen
cia de los grupos étnicos repartidos en diferentes espacios nacionales,
la corrupci6n comprobada de ciertos agentes deI Estado encargados
de las operaciones aduaneras 0 incluso la conducci6n de politicas eco
n6micas (gesti6n deI tipo de cambio, de cuotas y tarifas sobre el co
mercio internacional) son condiciones que incitan a la proliferaci6n de
esas dinâmicas de intercambio. Las operaciones no contabilizadas ter
giversan las estadisticas de importaci6n y exportaci6n y hacen arries
gados los diagn6sticos macroecon6micos que se pueden obtener de las
cifras oficiales.

La fuga de capitales. El comportamiento fraudulento de numerosos
agentes econ6micos de los PED, entre los mas ricos, facilitado por el se
creto bancario, da origen a importantes transferencias de capitales, ha
bida cuenta de la capacidad de ahorro y de las necesidades de finan
ciamiento de esos paises. La fuga de moneda fiduciaria fuera de zona
franca da fe de la importancia cuantitativa de esos movimientos. La
partida de "errores y omisiones" de la balanza de pagos lamentable
mente se halla lejos de ser un indicador confiable de la totalidad de
esos flujos. En el mejor de los casos, apenas representa su saldo.

Los sistemas financieros informales. La represi6n financiera de los pe
quefios ahorradores, el creciente abandono de las instituciones banca
rias de numerosos PED (y muy en particular de Âfrica), han conducido
a la proliferaci6n de organizaciones de ahorro y de crédito no registra
das, una de cuyas multiples facetas apenas son las mutualidades. Esas
entidades informales se colocan cada vez mas como sustitutos deI sis
tema financiero de tipo moderno. Una vez mas, el fen6meno esta me
jor documentado en Àfrica. No tomar en cuenta esas operaciones lleva
a subestimar la velocidad de circulaci6n de la moneda y a desconocer
la asignaci6n efectiva deI ahorro y deI crédito.

Las transferencias entre hogares. El peso de 10 que ciertos autores han
llamado "la presi6n comunitaria", con su sistema de derechos y de obli-



86 MÉTODOS

gaciones, conduce a una voluminosa redistribuci6n de los ingresos
individuales, que transforma de manera apreciable su distribuci6n pri
maria. Motivadas por modos de sociabilidad diferentes de los que co
nocemos en los paises desarrollados, esas transferencias entre hogares
no son captadas correctamente por los instrumentos tradicionales de
cuantificaci6n deI ingreso familiar. De nuevo, no tenerlas en cuenta pue
de inducir efectos perversos en la instrumentaci6n de politicas de em
pleo y de ingresos (transferencias entre la ciudad y el campo, etcétera).
Para introducirlas es necesario induir subsectores en las familias.

Esas diferentes dimensiones de la economia no registrada, que no
pertenecen sino marginalmente al âmbito de la producci6n, no se abor
dan de manera especifica en este estudio, teniendo en cuenta sus difi
cultades de captaci6n estadistica. S610 el empleo no declarado sera
objeto de un desarrollo conceptual. Sin embargo, es conveniente no des
cuidar su importancia y pensar en soluciones operacionales que per
mitan tomarlas en cuenta en la contabilidad nacional.

l.Jz distincion entre economia subteminea y sector informaI

El segundo punto que debe aclararse es la confusi6n en que se incurre
con frecuencia entre sector informaI y economia subterranea, por el ca
mino de la idea vaga de economia informal. En el capitulo anterior abor
damos en detalle ese problema.

En los trabajos sobre economia subterranea, se hace hincapié en la
voluntad deliberada de escapar al sistema de registra obligatorio. Entonces se
habla de economia escondida, en referencia a estrategias de ocultaci6n
voluntaria de los factores de producci6n (trabajo y capital). Ahora bien,
también es posible pasar por las mallas de la red de reglamentaciones
publicas, sin tratar necesariamente de sacar ventajas de esa exclusi6n.
Las fallas intrinsecas deI sistema de registro pueden explicar que se le
escape una parte de las actividades propiamente econ6micas. En los
PED, este segundo tipo de "subterraneidad" puede alcanzar dimensio
nes nada insignificantes. Como muestran las encuestas sobre el sector
informal en México, no s610 es minima la negativa a responder a pre
guntas âlgidas (como los ingresos, la afiliaci6n al Segura Social 0 el
respeto a la legislaci6n fiscal), sino que la inmensa mayoria de las mi
croempresas declara que no paga impuestos, aun cuando los beneficios
obtenidos de su actividad sean importantes. Cuando se interroga a los
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dirigentes de esas microactividades sobre las razones de su falta de re
gistro, es obvio que no se quejan de una regulaci6n publica excesiva
(argumento esgrimido para explicar la inmersi6n de las actividades
subterraneas), sino que expresan desconocimiento de las leyes. Para el
sector informaI, el Estado no existe. Estos resultados son confirmados por
encuestas similares realizadas en otros paises, sobre todo en Peru.6

Mas recientemente, el centro de desarrollo de la OCDE trat6 de eva
luar el efecto deI marco institucional en el sector informal, luego de los
analisis de Hernando de Soto.7 Los primeros resultados deI estudio en
curso, realizado de manera conjunta en Niger, Tailandia y Tunez, mues
tran a las c1aras que las limitaciones reglamentarias no son un factor
determinante de ilIa informalizaci6n" de las actividades.

La economia subterrânea y el sector informal:
Dos mundos diferentes

Las entrevistas que siguen muestran c1aramente la diferencia entre las
actividades vinculadas a la economia subterrânea y las que caen den
tro deI sector informal. En el primer casa (mayorista en tubos metaIi
cos para las empresas), entran en acci6n el fraude fiscal y la desobe
diencia a la legislaci6n deI trabajo, con el fin de aumentar las tasas de
ganancia. En el segundo caso, el deI afilador, la falta de registro de su
actividad ambulante no corresponde a una estrategia de maximizaci6n
de la ganancia. Es cuesti6n de supervivencia cotidiana. El primero esta
debidamente registrado en las diferentes administraciones. El segundo
es totalmente desconocido de los servicios publicos.

v., vendedor de tubos. V. hizo estudios de ingenieria mecânica, pero tie
ne otras ambiciones. Estudia economia y francés en la Universidad
Nacional Aut6noma de México. Para pagar sus estudios, trabaja algl1n
tiempo en una empresa de mercadotecnia y luego en el Instituto de
Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores deI Estado. A los 27
ailos entra en la administraci6n, coma economista deI departamento
de contabilidad nacional. Aprende el oficio. "Cuando me decian 'valor
agregado' era coma si me hablaran de asteroides." Poco a poco llega a

6 D. Carbonetto, J. Hoyle y M. Tueros, lima: Seclor infomzal, 2 vols., Uma, CEDEP, 1988.
7 Ch. Morrison y H. B. Solignac Leconte, uSecteur informel et cadre institutionnel

dans les l'VD
u

, mimeografiado, texto presentado en las jornadas de la AFSE, 1992, 16 pp.
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jefe de departamento y tiene oportunidad de hacer varios viajes de es
tudios a Francia. Su trabajo 10 apasiona: "Desde siempre me intere
saron las cuentas nacionales, 10 que es a{:m mas importante es la previ
si6n econ6mica. Es 10 que falta en un pais coma el nuestro."

Pero se ve inducido a dejar su puesto en la administraci6n publica y
entra en el sector privado. "Por una parte, estaban los problemas poli
ticos. Los cambios se sucedian sin cesar en la direcci6n deI instituto. El
nuevo director apenas tuvo tiempo de tomar posesi6n cuando 10 sus
tituyeron. El anterior habia durado un ano. Para uno, 10 mas impor
tante es la contabilidad nacional, para otro son los censos y para un
tercero las encuestas domiciliarias. Esa falta de seriedad inhibe todo
progreso técnico. Trabajar en esas condiciones no tenia ningun senti
do. Lentamente me convertia en vegeta1." La segunda raz6n de su re
nuncia es "la cuesti6n de los sueldos. En la administraci6n publica, la
unica manera de salir adelante es subir en la jerarquia. Por desgracia,
el puesto que yo ansiaba era eminentemente politico y no técnico. En
tonces pusieron a otra persona, llegada de fuera, alli adonde yo debi
haber ido. Por eso renuncié. Preparé mi salida hasta que se presentara
la oportunidad de abrir una pequena empresa, en sociedad con mi cu
nado".

Su cui1ado tiene un primo que es dueno de una gran empresa cons
tructora. Ésta tiene dificultades para asegurar la administraci6n de sus
existencias y sus compras. El primo propone externalizar la gesti6n de
las compras y V. Ysu cunado montan una empresa. V. aporta 10% deI
capital, su cunado el resta y juntos crean una sociedad an6nima de co
mercio al mayoreo con 11 mil d6lares. "Lo digo en d6lares porque en
pesos ya no tiene sentido. Ademas, el capital inicial es muy relativo.
Puedes tener 5 millones de capital y vender 10. Todo se vende a crédi
to. Personalmente, empecé con un ingreso de 750 d6lares mensuales.
Eran ya 150 mas que en el sector publico. También poseo 10% deI capi
ta1. Y ademas el negocio ahora funciona solito. Una empresa es para
toda la vida. No cambia de un gobierno al otro."

"Yo soy el responsable de la empresa. El otro aporta el capital y se
dedica simplemente a la administraci6n. Somos cinco: un chofer, un
ayudante de chofer, una secretaria y un contador que compartimos
con la otra empresa de mi cunado. A todos les pago el salario minimo
que corresponde a su categoria: el salario minimo de secretaria a la se
cretaria, el salario minimo de chofer al chofer, etcétera. Lo que en un
principio me sorprendi6 en el sector privado es que la gente trabaja
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mucho. Hasta 10 horas diarias. Es agotador. Lo digo desde mi punto
de vista de economista, es explotaci6n pura y simple.

"El ano pasado, el volumen de ventas fue de 221 mil d6lares, con
una utilidad neta de 25%, represent6 para mi alrededor de 4 800 d6la
res anuales, libres de impuesto. Ademas de mi sueldo de 460 d6lares
mensuales. Con eso me basta para empezar.

"La empresa esta registrada en la Direcci6n de Impuestos. También
10 esta en la Céimara de Comercio y en la Secretaria de Hacienda y Cré
dito Publico. Lo unD va con 10 otro. En cambio, no fuimos incluidos en
el Censo Econ6mico de 1985. Como mayoristas, no tenemos anuncio
visible desde afuera. Asi, pasaron enfrente sin darse cuenta. También
afiliamos a los asalariados al Seguro Social. Las cotizaciones son ridicu
lamente bajas en México. Entonces es menos caro dec1ararlos que pa
gar unD de su bolsillo en casa de que alguno de ellos necesite atenci6n.

"Normalmente se debe pagar 50% de impuestos sobre las utilida
des. Eso cuando la contabilidad es honrada. Pero nadie 10 hace asi en
el pais. Todas las tretas son buenas para defraudar. Para darte una idea,
nuestro volumen real de ventas era de 200 millones de pesos. Empeza
mos por declarar 182. Luego inflamos las cargas hasta 175 millones. De
la diferencia, pagamos el impuesto sobre utilidades. Es decir 3.5 millo
nes en lugar de los 20 que habriamos tenido que cubrir. Y todas las em
presas hacen 10 mismo en el pais.

"Todo ello es posible a causa de la incapacidad de la administraci6n
fiscal. Te permiten cancelar facturas, llevar doble serie de ellas, doble
contabilidad. Es muy dificil de descubrir porque, de ese modo, las cuen
tas parecen en regla. Pero, cuidado, hay que retener al personal, por
que podrian denunciarte.

"Para que los inspectores pudieran pescarte, seria necesario que tus
cuentas no estuvieran bien hechas. Por el momento, no nos ha pasado.
En cambio, unos amigos que estéin en el mismo medio se encontraron
en ese caso. Todo se arregla con una mordida.

"E150% de impuesto sobre utilidades es muchisimo. Tendria que ser
algo asi coma el 30 0 el 25%. Asi, todo el mundo podria dormir tran
quilo y declararia todo. Pero, el 50, no. Por eso hay que defraudar al
maximo.

"Gracias a la desorganizaci6n de este pais continuaremos con este
tipo de business. En este pais, las autoridades fiscales cambian cada ano,
cada dos 0 cada tres. De ese modo, nunca tienen tiempo de adquirir la
experiencia suficiente para desarrollar métodos de control eficaces. En



90 MÉTODOS

cambio tu, en el sector privado, adquieres la experiencia. Por eso, cuan
do te mandan a algun muchachito que acaba de entrar en la adminis
traci6n fiscal, te 10 echas al plato facii.

" lMe preguntas si formo parte deI sector informaI? jDesde luego que
si! Tengo todo el aspecto de formal, pero soy completamente informal.
De acuerdo, tengo todos los papeles, todos los permisos que se necesi
tan. Pero, 10 informaI es todo aquello que no se puede cuantificar, son
todos los que escapan... Y a mi, nunca me conoceran mi verdadero vo
lumen de ventas. Jamas sabran la verdad. Mis empleados trabajan mas
de 10 que autoriza la ley. Mucho mas. Esta mal, OK, pero, lquién 10 sa
he? Entonces, decir que una empresa es formal porque hay un sindica
to 0 porque esta uno inscrito en la camara de comercio, jbah! Aqui, los
empleados ni siquiera tienen contrato de trabajo.

"Con un contrato, si los despides, te buscas toda clase de problemas.
Si no tienen contrato, no pueden hacer nada. Sin contrato, no hay ras
tro e incluso con las aportaciones al Seguro Social siempre hay modo
de decir que trabajaron aqui, pero que ya no. Asi hacen las empresas
para evitar problemas con los empleados. Me acuerdo, no hara mucho
tiempo, una empresa con 221 asalariados. Tenian problemas fiscales y
no querian que los empleados llegaran a tener demasiada antigüedad.
Entonces fomentaron una huelga. Estaba dirigida por un tipo de afue
ra y 10 compraron. Vendi6la huelga. La empresa se declar6 en quiebra,
pusieron la bandera rojo y negro, cerr6 sus puertas... y juntito, abrieron
una nueva empresa, con los mismos empleados, con otra raz6n social
y ahi acab6 el cuento. Asi que, léso es formaI? Desde luego que no.
Jamas conoceran el volumen de ventas, jamas sabran el nUmero de em
pleados, jamas cuantificaran el valor agregado, jamas. En mi negocio,
se debe declarar alrededor de 15% deI valor agregado real. Si algu.n dia
quieren salir adelante con los impuestos, tendran que profesionalizar
los servicios, perfeccionar los métodos contra el fraude y la evasi6n.
Asi que hay para rato."

P., el afilador. "Vengo deI estado de Guanajuato y siempre he sido po
bre, toda mi vida. Mi padre muri6 en la mina, se le acabaron los pul
mones. Mi madre muri6 después, de diabetes. Yo estudié hasta segun
do ano de primaria, no mas. Por eso no sé leer, pero mandé a mis hijos
a la escuela, para que ellos si sepan. Empecé en la mina a los 12 mos,
coma aprendiz. Después hubo reducci6n de persona! y me toc6 a mi.
De ese modo llegué aqui a la capital, a la edad de 20 anos. Uegué
un domingo con mi mujer y el miércoles siguiente ya tenia trabajo en
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una gran empresa de afilar. Habia mâs de mil empleados y alli me que
dé 16 anos. Me pagaban el salario minimo y mas 0 menos ibamos pa
sandola. Pero estaba cansado, el ruido, el calor, tal vez usted se imagi
na. Me fui. Tenia 38 anos, era en 1969 y tuve que pelear para conseguir
mi indemnizaci6n. Me dieron la mil pesos y asi fue coma me hice
afilador.

"Un paisano me ensefi6 el oficio. Me compré una bicicleta, un mo
torcito y asi vivo desde hace 18 afios con mi mujer y mis 11 hijos. Gano
alrededor de 100 mil pesos por semana. En una fâbrica, sin estudios,
me pagarian 40 mil, 10 mâs bajo deI salario minimo.

"Salgo de mi casa a las ocho de la manana, 11evo a mis hijos a la es
cuela y empiezo a las la. Voy a buscar mi bicicleta. La guardo en un
pequefio taller mecanico, por la noche. Por eso pago cinco mil pesos
mensuales. Luego me voy a diferentes colonias, dependiendo de qué
dias, y empiezo a silbar. Todo el mundo sabe aqui en México que, cuan
do se oye el silbato, es el afilador. La gente, las amas de casa que me
oyen por la ventana me dan sus cuchillos, sus tijeras, etcétera. Esta la
gente de la calle y también algunos clientes fijos: dos 0 tres fabricas
que me dan trabajo cada 20 dias (unos 20 pares de tijeras), algunas car
nicerias, mercados. Termino mi trabajo a eso de las cuatro, las cinco, a
veces mas tarde si tengo algun encargo.

"De vez en cuando tengo problemas con la polida. Se necesita un
permiso para trabajar de afilador en la calle y yo no 10 tengo. Tendria
que pagar impuestos. Me dicen que me van a 11evar a la delegaci6n,
para asustarme. Luego, se les olvida. Les pago una Coca y ya. Unos
500, mil pesos, no es mucho. En general, trato de echârmelos al bolsi
110. Cuando estan en el crucero y paso por alli, les pregunto si no quie
ren que les afile sus cuchillos. Y asi, nos hacemos amigos. Mas vale,
porque, si no... a la delegaci6n. Les digo que soy viejo, que no me dan
trabajo en ninguna parte por mi edad y que debo luchar para mante
ner a mi familia. Es cierto, y me dejan en paz.

"Prefiero trabajar solo que con un aprendiz, habria que encontrar
clientes para dos. Gracias a Dios, tengo trabajo y he cornprado una ca
sa. Soy viejo, pero todavia puedo seguir. Cada ano, regreso adonde na
d. Guanajuato, l,conoce ested? Desde 10 alto deI cerro se ve toda la 11a
nura: Irapuato, Silao, Salamanca. jQué bonito!"

Hay, entonces, que diferenciar al segmento productivo de microactivi
dades deI conjunto de empresas que practican el fraude y la evasi6n
fiscales, aunque exista una intersecci6n no vada entre ambas esferas.
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CUADRO 1. Las tres principales dimensiones
de la economia no registrada

Sector
informai

Fraude, Actividades ilfcitas
evasi6n fiscal (trafico de drogas)

Métodos indirectos
(flujos fisicos)

Reestimaci6n por pro
ductos

Unidades regis- Unidades ilegales
tradas que sub-
declaran

Baja de costos de Sobreganancias delic-
producci6n tivas

L6gica de
producci6n

Universo Unidades eco
n6micas no re
gistradas

Supervivencia,
autoempleo,
organizaci6n
tradicional

Modo de Encuestas Auditorias de
captaci6n directas tipos fiscales

Integraci6n a la Apertura especi- Correcci6n de la
contabilidad fica coma sector desviaci6n de-
nacional institucional bida a la sub

evaluaci6n

Esos dos universos, que tienen coma caracteristica comun pertenecer
parcialmente a la economia no registrada, no cubren ni a las mismas
unidades productivas ni a los mismos individuos. Por una parte, se
encuentra una estrategia dei capital para reducir los costos de produc
ci6n y aumentar las utilidades, propia de la unidad de tamafio inter
medio con puerta a la calle. Por la otra, se echa mano dei factor trabajo,
con el fin de asegurar la supervivencia de unidades domésticas (una
supervivencia en ocasiones, aunque raras veces, c6moda), en las que
predomina el autoempleo. En cuesti6n de flujos, se puede pensar que la
subdeclaraci6n debida al fraude fiscal falsea principalmente el PŒ, en
tanto que la fêJta de registro deI sector informal introduce distorsiones
en el volumen de empleos.

En el cuadro 1 se resumen las tres principales dimensiones de la eco
nomia no registrada, mencionando algunas caracteristicas de entor
no, de modo de captaci6n y de tipo de integraci6n en las cuentas na
cionales.

Esta tipologia de las formas de la economia no registrada se puede
comparar con la que proponen algunos autores colombianos, que dis
tingue cinco grupOS.8

8 L. H. L6pez, M. L. Henao y O. Sierra, El sector informai en Colombia: Estructura, di-
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a. La producci6n no registrada y no comercial de bienes y servicios
que se realizan mediante el trabajo no remunerado y que estân desti
nados al autoconsumo, sea por medio deI trueque, sea por transferen
cias sin contrapartida.

al. La producci6n doméstica para el autoconsumo, que sustituye bie
nes y servicios adquiribles en el mercado.

a2. La producci6n comunitaria de ayuda mutua sin fines lucrativos.
b. La producci6n no registrada de bienes y servicios de caracter co

mercial.
bl. La que tiene caracter legal (0 cuando menos no ilegal) y que es

realizada por unidades de tamafio pequeno. Este tipo de unidades di
ficilmente se integra al sistema de reglamentaciones jurîdicas y par ello
su producci6n en general no esta registrada de manera oficial.

b2. El subregistro de valor agregado por empresas modernas, que
resulta de una serie de practicas fraudulentas 0 "casi fraudulentas" (le
yes laborales, fiscales, contables).

b3. La producci6n de bienes y servicios abiertamente ilegales reali
zada por establecimientos chicos 0 grandes: contrabando, usura, trâfi
co de drogas, prostituci6n, etcétera.

Queda claro que nuestro objetivo de cuantificaci6n deI sector infor
maI s6lo concierne al rubro bl.

El establecimiento coma unidad de base

En fin, la tercera precisi6n que quisiéramos aportar sobre el modo de
tomar en cuenta al sector informaI esta relacionada con la elecci6n
de la unidad estadîstica basica pertinente para cuantificarlo. Uno de los
problemas principales en la medici6n deI sector informaI proviene de
la inadecuaci6n entre las unidades econ6micas informales y el empleo
informal. Si bien existe una relativa superposici6n entre los tipos de
establecimientos y la calidad de empleos que éstos dan a sus emplea
dos, hay zonas de intersecci6n. Asî, las empresas modernas no ejercen
en su totalidad de acuerdo con las leyes deI trabajo, pues no siempre
distribuyen salarios superiores a los mînimos legales, 0 bien no decla
ran a todos sus empleados ante los organismos legales de seguridad
social. Este fen6meno ha sido denominado por B. Lautier "incodifica-

namica y polfticas, mimeografiado, Medellin, Universidad de Antioquia, 1986, pp. 6-7.
Traducci6n dei autor.
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ci6n deI salariado".9 En sentido inverso, algunos trabajadores indepen
dientes deillamado sector informal perciben ingresos muy superiores
a los registrados en las grandes empresas. Ante ese dilema que obliga
a escoger entre ambas opciones, los imperativos de medici6n deI total
de los flujos econ6micos conducen a favorecer la 6ptica de "estableci
miento" y no la 6ptica de "familia". 5610 escogiendo la unidad de pro
ducci6n coma individuo estadistico primario se garantiza poner en re
laci6n el capital y el trabajo, que se combinan para realizar cierto nivel
de producci6n. La consecuencia de esa elecci6n sera que dos indivi
duos pertenecientes a la misma unidad de producci6n seran c1asifica
dos coma trabajadores activos informales, independientemente deI es
tatuto que puedan ocupar dentro de la empresa.

Eleccion de un criteria de pertenencia

Habiendo ac1arado los principios bâsicos en que se basa el concepto de
sector informaI, veamos ahora cual podria ser su definici6n precisa y
su posici6n relativa dentro deI sistema de cuentas nacionales. Para re
cordar el circuito econ6mico completa y hacer evidentes los nexos que
vinculan al sector informal con el resta de la economia, es necesario
poder aislar a ese sector productivo de manera aut6noma dentro de la
contabilidad nacionaI. Ahora bien, ése es precisamente el papel que des
empenan los sectores institucionales. De los cinco sectores basicos que
la contabilidad nacional escoge seglin la funci6n econ6mica principal
de las unidades productivas (sociedades ycuasi sociedades, instituciones
financieras, administraci6n publica, instituciones privadas sin fines lu
crativos al servicio deI hogar y empresas individuales), el sector infor
maI pertenece a esta ultima categoria. Pero no se identifica con las em
presas individuales. Algunas de ellas, de tipo artesanal, no ejercen al
margen de las regulaciones publicas. De esa suerte, en México, cerca
de 43% de los trabajadores activos empleados en unidades de menos
de seis personas 10 estân en empresas que tienen una razén social. Al
gunas inc1uso son eminentemente "modernas", en el sentido en que
emplean sobre todo mana de obra muy calificada, tecnologias de pun-

9 B. Lautier, "Codification étatique et codification privée du travail en Amérique
Latine {Brésil, Colombie)", Coloquio "Politiques d'adjustement en Amérique Latine,
entre la contrainte externe et l'impératif de cohésion sociale", GREITD, Buenos Aires, oc
tubre de 1989, 35 pp.
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ta (informatica, electr6nica, etcétera), en sectores de alto valor agre
gado. Por tanto, es necesario poder diferenciar a las empresas indivi
duales "formales", que existen al mismo tiempo en los paises desarro
llados y en los PED, y al sector informaI que representa una forma de
producci6n especifica de los paises deI Tercer Mundo.

Ello nos lleva a plantearnos la interrogante deI criterio de divisi6n
que permita identificar esos dos tipos de empresas individuales. Entre
las variables empleadas comUnmente para aislar al sector informal, tres
captan la atenci6n de los especialistas: el tamaiio, la afiliacion al Seguro
Social y el registro jisad.lCuâles son los problemas que plantea cada unD
de esos criterios?

El tamaiio de la unidad economica

El criteria de tamano resulta inoperante por varias razones, inc1uso si,
a falta de algo mejor, puede resultar un buen indicador estadistico. En
primer lugar, porque no es conmensurable con el principio de forma
juridica que rige la definici6n de los sectores institucionales. Una mi
croempresa podra, segUn los casos, pertenecer sea a las sociedades y
cuasi sociedades, sea a las empresas individuales "formales" 0, en fi~

al sector informal. En seguida, porque la cuesti6n deI limite antes deI
cual una unidad deberia ser dec1arada informal no ha encontrado so
luci6n aceptable. Todas las tentativas encaminadas a justificar empirica
mente un limite fijo (por ejemplo, menos de 10 empleados) 0 variable
segun los ramos (inferiores a cinco en la industria y a tres en el comer
cio 0 los servicios) resultan poco convincentes.

La afiliacion al Seguro Social

La afiliaci6n a un organismo de seguridad social nos parece un criterio
menos bueno que el relativo al tamano para definir el sector informal.
Primero, coma 10 hemos recordado con anterioridad, porque mantie
ne la ambigüedad entre el empleo individual y las unidades econ6mi
cas informales. Numerosas empresas modernas poseen una reserva de
mana de obra precaria, junto a empleados considerados en un estatuto
protegido. La dualidad de los mercados internos deI trabajo inc1uso es
una de las caracteristicas de la reciente tendencia a la "flexibilizaci6n"
deI mercado de trabajo. Sin embargo, seria poco pertinente c1asificar a
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esas empresas dentro deI sector informal, so pretexto de que cuando
menos unD de sus empleados no goza de la cobertura social de ley.

Por 10 demas, en la gran mayoria de los paises deI Tercer Mundo,
s6lo las unidades que emplean asalariados pueden afiliarse a los regi
menes de protecci6n social. Los establecimientos constituidos por tra
bajadores 0 por ayudantes familiares 0 aprendices, cuando no por
unos y otros, los que representan la mayoria de las unidades y de la
poblaci6n activa informaI, no gozan deI derecho a cobertura social.
Aun cuando, con frecuencia, puedan tener el beneficio de un régimen
voluntario. Por consiguiente, una unidad econ6mica muy bien puede
cumplir con todas las condiciones impuestas por la ley sin que por ello
quede afiliada al sistema de protecci6n social.

El registra fiscal

En nuestra opini6n, vale mas adoptar un criterio basado en la falta de
registro administrativo. En la sarta de diligencias administrativas que
debe hacer toda persona que desee ejercer una actividad econ6mica
(en México, hemos identificado cerca de seis dependencias publicas
ante las cuales necesariamente debe inscribirse cualquier unidad eco
n6mica, si quiere ser deI todo legal), el registra fiscal nos parece el mas
pertinente. En efecto, toda actividad econ6mica, sea cual fuere su sector
de actividad, esté localizada en la ciudad 0 en el medio rural, necesa
riamente debe ser declarada bajo unD u otro régimen ante la adminis
traci6n fiscal. Por tanto, el registro fiscal garantiza una regla universal,
sin clausula derogatoria, con una cobertura nacional homogénea; este
registro esta mas vinculado a la forma juridica segun la cual se consti
tuye la unidad productiva.10

El tipo de régimen fiscal que rige a cada empresa nos da la clave de dis tri
buci6n entre los sectores institucionales. Finalmente, ese criterio posee
una ventaja estadistica notable, puesto que con la obtenci6n de un solo
indicador empirico, se esta en posibilidad de c1asificar las unidades de
producci6n dentro de unD u otro sector institucional. Dotada de perso
nalidad moral, la empresa pertenece al sector de las SQS. Cuando no

la Como habra de apreciarse, este criterio mantiene un nexo organico con el que
tomaria en cuenta que se lleve 0 no una contabilidad, completa 0 simplificada; los re
gimenes fiscales con frecuencia obligan a las empresas a practicas contables claramen
te definidas.
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posee personalidad moral, ora cumple sus obligaciones fiscales (tasa
ci6n por volumen de ventas 0 por tanto) y se clasifica coma empresa
individual formal, ora no se le conoce en los registros fiscales y se iden
tifica coma empresa individual informaI.

A ese respecto, es preciso sefialar c1aramente la frontera entre el
cuerpo legislativo perteneciente al Estado de derecho y algunas prac
ticas consuetudinarias pseudolegales. En particular, las unidades de
ben apegarse a los procedimientos realmente legales, sancionados por
la ley y no a los acomodos que adoptan las autoridades polfticas para
tratar de controlar todo un sector de la actividad econ6mica que se les
escapa por completo. De esa suerte, el impuesto que cotidianamente
se cobra a los comerciantes que ejercen en la via publica (como ambu
lantes, en puestos fijos 0 semifijos), por parte de las autoridades muni
cipales de la mayoria de las metr6polis deI Tercer Mundo, no puede
asimilarse al pago deI impuesto sobre utilidades que cae dentro deI
derecho comercial y que impone cierto nfunero de presiones juridicas
a los microempresarios (forma juridica, contabilidad, normas sanita
rias, registro en una camara de comercio 0 de industria, etcétera). Esa
gestion de los poderes publicos cae mâs dentro de ilia informalizacion" de los
procedimientos legales que dentro de la "formalizacion" dei sector informai.

La definici6n deI sector informal que hemos adoptado, plantea el
problema de la comparabilidad intertemporal (incluso entre diferen
tes paises). Esa definici6n puede fluctuar al azar de los cambios de le
gislaci6n. Punto éste que no es especifico deI sector informaI, puesto
que una polftica de nacionalizaciones, 0 la instauraci6n de nuevas
reglas fiscales para las profesiones liberales, pueden hacer volcar a cier
tos segmentos de un sector institucionai a otro. A decir verdad, esa res
tricci6n es en gran parte tautol6gica. Nuestro indicador de informali
dad cuantifica los nexos (0, antes bien, la falta de nexos) reales directos
que mantiene la administraci6n publica con una parte de la econo
mia nacional. Ahora bien, el registro (e incluso la regimentaci6n) deI
sector informaI dentro deI campo de aplicaci6n de la legislaci6n fis
cal no se hace por decreto. 5610 puede ser reflejo de un aumento de
la capacidad de dominio deI Estado sobre sus administrados, que ma
nifiesta una evoluci6n profunda de las relaciones econ6micas deI pais
y que, por tanto, no pertenece a la esfera exc1usiva deI derecho nor
mativo.

A titulo ilustrativo, en el cuadro 2 presentamos la divisi6n de la po
blaci6n activa en sectores institucionales, segu.n nos permite captarla



98 MÉTODOS

CUADRO 2. El empleo urbano por sectores institucionales
(Zona Metropolitana de la Ciudad de México)

Sector
publico

23.1

Sociedndes y casi
sociedades

24.4

Empresas individuales
"formales"

28.5

Empresas individuales
"informales"

24.0

Total

100

FUENTE: A partir de la ENEU (Encuesta Nacional de Empleo Urbano), tercer trimestre
de 1989.

la encuesta mexicana sobre empleo.ll La descomposici6n en cuatro
sectores institucionales podria afinarse, considerando a las institu
ciones financieras, la administraci6n privada, etcétera; 0 juzgar opor
tuna cualquier otra divisi6n. Se puede apreciar que el sector informal
emplea cerca de la cuarta parte de la mana de obra, en tanto que otra
cuarta parte trabaja en las empresas individuales formales.

El sector informaI y la Ialta de registro estadistico

El trâmite adoptado con anterioridad y la circunscripci6n deI sector in
formal dentro de la contabilidad nacional no bastan para agotar el tema
de la falta de registra estadistico. Si bien la mayoria de las interrogantes
econ6micas que planteabamos en la introducci6n pueden encontrar res
puestas a partir deI marco propuesto, gran numero de preguntas cru
ciales para la economia deI desarrollo permanece pendiente de una me
jor captaci6n de otros segmentos de la economia no registrada. He aqui
algunas de ellas: i) les el comercio transfronterizo, que se ejerce en gran
escala entre numerosos paises de Âfrica Occidental, sensible a los cam
bios de paridad entre naira y Fcfa, y en qué medida su falta de conta
bilizaci6n en las estadisticas oficiales deforma todo anâlisis deI comer
cio exterior 0 deI impacto de una devaluaci6n deI Fcfa?; ii) LPuede la
fuga de capitales explicar por si sola los desequilibrios en la balanza de
pagos de la mayoria de los PED?, lson las variaciones de la tasa de inte
rés capaces de detenerla y de incrementar el ahorro interno 0 de per
mitir un mayor ritmo de crecimiento de la oferta monetaria?; iii) les
tan costosa, coma pretende H. de Soto en Peru, la corrupci6n de los

11 Ya tendremos oportunidad de insistir en los resultados de esta encuesta, puesto
que constituye la fuente principal deI anâlisis deI mercado de trabajo que realizaremos
en la segunda parte de esta obra (pp. 115-298).
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funcionarios deI Estado?; iv) lpuede combatirse el fraude fiscal y per
mitir el reequilibrio de las finanzas publicas?, y v) lcuâl es el impacto
de la economia de la droga en ciertas economias (en particular las an
dinas) y en el desarrollo regional?

Nuestra propuesta nos permitira dar una respuesta seria a esta serie
de preguntas (no exhaustivas). En cambio, se pueden identificar los lu
gares deI sistema de contabilidad nacional en los que se localizan los
diferentes segmentos de la economia no registrada. Esta tipologia se
muestra en el diagrama que se presenta en la grâfica 1.12

Descripci6n dei diagrama

Las superficies propuestas representan conceptos y no tienen relaci6n
alguna con posibles magnitudes. Cada una de ellas representa una parte
de la producci6n nacional, sea cual fuere su destino (intermedio 0 fi
nal); por tanto, no se trata deI PIB. Esa producci6n se analiza de acuerdo
con dos dimensiones: i) los sectores institucionales: no se distinguen las
SQS financieras 0 no financieras, por no ser esa distinci6n necesaria pa
ra nuestro anâlisis; en cambio, en los hogares se distinguen, por una
parte, los establecimientos formaies 0 informales pertenecientes a las
empresas individuales )" por la otra, los establecimientos relativos a la
producci6n de las familias "puras", y ii) las actividades: la primera di
visi6n distingue a las actividades segun sean 0 no comerciales; luego
las actividades legales 0 no; y en fin, dentro de las actividades Iegales,
aquellas que deben respetar normas particulares para ser ejercidas (me
dicina, finanzas, juegos de azar, prostituci6n, etcétera); n6tese que to
das esas divisiones se deben especificar para cada pais en funci6n de
su legislaci6n (por ejemplo, en Francia esta regulado el oficio de conta
dor experto, en tanto que en ciertos paises de América Latina el que 10
esta es el de economista).

Se ha dibujado un rectangulo cada vez que existe producci6n en el
croce de ambas dimensiones. Cuando el rectangulo es parcial, se trata
de una producci6n marginal en el campo de que se trata: i) producci6n

12 La parte siguiente esta tomada de un documento elaborado conjuntamente con
M. Seruzier. Le agradezco haber aceptado que esas lineas se reproduzcan aquf. Véase
F. Roubaud y M. Seruzier, "Économie non enregistrée par la statistique et secteur in
formel dans les pays en dévelopement", op. cit.
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comercial de las administraciones publicas, y ii) producci6n de produc
tos agricolas, de construcci6n 0 de servicio de vivienda para las fami
lias"puras".

Las partes blancas de los rectangulos corresponden a la producci6n
conocida gracias a la informaci6n recabada en el marco deI registro es
tadistico directo. Las partes grises representan campos de la produc
ci6n para los cuales no existe ese registro estadistico.

ws diferentes fonnas de la falta de registro estadistico

Se proponen seis formas diferentes de falta de registro estadistico; y la
ultima, que corresponde al sector informaI, adopta a su vez cuatro as
pectos distintos.

A) A esta primera forma de falta de registro pueden pertenecer dos
grandes categorias de informaci6n: Al) ciertas cuentas especiales no
retomadas en la contabilidad publica, y A2) una parte mas 0 menos
importante de la ayuda internaciona1.

B) Tratase de las unidades institucionales que forman parte de la po
blacion teorica deI sector correspondiente, pero que estân ausentes de
las estadisticas, por la razon que fuere, el aiio considerado.

C) Esta categoria de falta de registro corresponde a la subdeclara
cion de las unidades declarantes (la mayor parte de las veces por mo
tivo fiscal, aunque la subdeclaraci6n estadistica pueda tener también
otros motivos).

D) Dentro de la producci6n no comercial de servicios domésticos,
tratase deI empleo doméstico no declarado al Seguro Social.

E) En general, estas actividades realizadas por las familias "puras"
no son censadas de manera directa por los servicios estadisticos.

F) La falta de registro en cuestion es interior al campo propuesto para
definir el sector informal. No 10 cubre en su totalidad, pues una parte
de los establecimientos no registrados fiscalmente pueden, sin embar
go, responder a las encuestas estadisticas. Por 10 contrario, entre aque
110s que no responden se pueden comprobar diversas motivaciones:
FI) el establecimiento se sitûa al margen de la recaudaci6n estadistica,
Isin tener m0tivo particular para estar en esa situaci6n; F2) hay volun
Iitad deliberada de escapar a los registros administrativo y estadistico;
F3) existe esa misma voluntad; se hace necesaria, teniendo en cuenta
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1 . l ' l' " dl' 'd dInormas parhcu ares eXlstentes para e eJerclclO e a achVl a ; pero no
Ihay voluntad de escapar a la policia, y F4) el ejercicio de estas activida
Ides también necesita escapar ai control policiaco.

Resulta evidente que esos distintos contextos inducen dificulta
des suplementarias espedficas para la recaudaci6n de informaci6n În
directa.

UNA ESTRATEGLA DE RECAUDA06N DE DATOS: LA TÉCNlCA

DE LAS ENCUESTAS MIXTAS

Ahora que hemos precisado nuestra definici6n deI sector informai y el
lugar que éste debe ocupar en el sistema de contabilidad nacional, pro
pongamos para él una estrategia de cuantificaci6n operativa. Un sim
ple principio debe guiar nuestra reflexi6n: es preciso privilegiar de ma
nera sistemâtica la cuantificaci6n directa por encima de las estimaciones
indirectas, cuando la primera permite obtener resultados suficientemen
te confiables a un costo no prohibitivo. Ahora bien, esta condici6n se
verifica en el casa de la recaudaci6n de datos sobre el sector informai
por la via de las encuestas. Esta observaci6n nos lleva a reconsiderar
los métodos indireetos de registro deI seetor informaI (como el uso razonado
deI TES ideado por M. Seruzier)l3 y a ver en ellos un complemento que
permite equilibrar las cuentas, una vez recabada la informaci6n bâsica.

Dos estrategias de muestreo previsibles

Puesto que hemos escogido la via de las encuestas directas, se necesita
ser capaz de reunir una muestra de establecimientos, representativa
deI sector informaI. Para hacerlo, debemos disponer de una base de
sondeo de establecimientos informaIes, exhaustiva a escaIa nacionaI.
Este imperativo nos permite juzgar las diferentes estrategias emplea
das hasta ahora para cuantificar el sector informaI. Se nos presentan
dos pistas.

Por 10 demâs, el método de las encuestas mixtas para cuantificar el
sector informai se integra a la perfecci6n en el sistema de registro esta
distico promovido para otros segmentos productivos. Los repertorios

13 M. Seruzier, "Le T. E. S. au service de la mesure de l'économie non enregistrée.
Propositions méthodologiques pour les pays en dévelopement", 5TATECO, num. 58-59,
INSEE, Paris, junio-septiembre de 1989, pp. 137-166.
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GRAFICA 2. Dos estrategias de muestreo alternativas para medir
la actividad deI sector informala
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a Si las bases de sondeo no son disponibles (censo de poblaci6n y vivienda, censo de
establecimientos), los dos métodos pueden ser aplicados a partir de unidades prima
rias seleccionadas con base en una muestra por âreas.

de empresas y de establecimientos son un instrumenta id6neo para ga
rantizar el seguimiento de las sociedades y de las cuasi sociedades do
tadas de un estatuto jurfdico legal. Por 10 contrario, pierden toda eficacia
en el marco dei sector informaI. Acoplando repertorios de establecimien
tos y encuestas mixtas, cada sector institucional es asociado a un modo
de captaci6n espedfica, adaptado a sus caracterfsticas propias. Nues
tra propuesta puede considerarse coma una tentativa para mejorar los
modos de captaci6n ya efectuados en algunos pafses, de los que las
experiencias tunecinas y nigerianas son las versiones mas acabadas.14

El pilar central de un programa de cuantificaci6n y de integraci6n
deI sector informaI en la contabilidad nacional (y de manera mas glo
bal en el sistema de informaci6n estadfstica nacional) consiste en la rea
lizaci6n de una encuesta nacional sobre el sector informai. Es la unica
manera de obtener datos estadfsticos de primera mana sobre el sector
informal, que llenen exactamente las necesidades de la contabilidad na
cional en ese âmbito.

14 Véase J. Charmes y P. Muller, op. cit.
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La via de las encuestas mixtas es el unico modo de obtener un universo es
tadisticamente representativo del conjunto de unidades informales (que se
ejerzan en un establecimiento especifico, pero también de manera am
bulante, en la via publica 0 a domicilio). Esta técnica consiste en seleccio
nar una muestra de unidades economicas, a la que se aplicara un cuestionario
especifico sobre la actividad informaI, a partir de informacion tomada de una
encuesta entre familias sobre la actividad de los individuos.

A cada individuo incluido en la poblaci6n activa ocupada, que se
declare patr6n 0 trabajador independiente en una unidad que satisfa
ga la condici6n de pertenencia al sector informaI (aqui la falta de regis
tro fiscal), se le aplica el cuestionario sobre el sector informaI. La fuerza
principal de este método reside en el hecho de que una base de sondeo
surgida de un censo domiciliario posee propiedades de exhaustividad
mucho mejores que una base cimentada en un censo de establecimien
tos; sobre todo en el casa de encuestas sobre actividades tan "inasi
bles" coma las deI sector informal.

Basadas en esa estrategia de muestreo, las encuestas realizadas en
México y en Peru han demostrado su eficacia. Servirân coma punto de
partida para definir una estrategia de muestreo realmente adaptada a
la contabilidad nacional.

La cobertura geografica de la encuesta y la eleccion
de la encuesta filtro

Debe cubrir el territorio nacional. Son previsibles dos opciones, al azar de
las especificidades deI sistema de registro estadistico en vigor en cada
pais. En México, la encuesta permanente sobre el empleo urbano
(ENEU) s610 cubre 16 de las principales metr6polis. Sin embargo, el Ins
tituto de Estadistica proyecta realizar a intervalos regulares (la perio
dicidad todavia no se ha determinado) una encuesta nacional sobre el
empleo. En 1988, se emprendi6 ya con éxito una primera experiencia.
Acoplaba a la ENEU dos muestras complementarias: una primera que
consideraba al resta de las aglomeraciones y una segunda para las zo
nas rurales.

Una alternativa a la movilizaci6n de la encuesta deI empleo consiste
en utilizar encuestas de presupuesto y consumo. En general, éstas tie
nen carâcter nacional y captan toda la informaci6n sobre la actividad
de las personas necesaria para ubicar a los establecimientos informa-
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les. Sin embargo, el escaso numero de hogares encuestados en ciertos
paises puede perjudicar la calidad de los resultados deI m6dulo sobre
el sector informal. Esta opci6n se escogi6 en México y en Peru y los
trabajos estân en marcha.

Desde luego, el censo de poblaci6n puede servir de base de sondeo.
Su utilizaci6n para realizar una encuesta sobre el sector informal exige
dos condiciones. En primer lugar, es preciso que los plazos entre el
censo y la encuesta sobre el sector informal se reduzcan al minimo. En
segundo, la informaci6n sobre la actividad, necesaria para identificar
a los patrones de unidades informales, debe inc1uirse en el cuestiona
rio deI censo. En general, y por razones de costos evidentes, no se
cumplen esas condiciones. A pesar de todo, seftalaremos con interés el
cuidado puesto en la cuantificaci6n de la pluriactividad durante el ul
timo censo de Burkina Faso.15

A falta de una encuesta nacional integral, siempre es posible reducir
a su estricto minimo la primera etapa de la encuesta mixta (la que se
dirige a las familias). Con base en una muestra de familias 0 indivi
duos, representativa a escala nacional, en esta primera fase es posible
darse por satisfecho con conocer unicamente la situaci6n en el merca
do deI empleo (activo 0 inactivo), el estatuto de actividad (patrones 0

trabajadores independientes contra asalariados, ayudantes familiares
y aprendices) y el sector institucional de la unidad econ6mica en la
que trabajan (informal 0 no).

La cobertura nacional de la encuesta da oportunidad de aportar una
precisi6n sobre el universo geogrâfico 0 sectorial deI sector informaI.
No hay raz6n a priori para reducir su campo s6lo a las zonas urbanas 0

a las actividades no agricolas. Si hasta ahora hemos hablado mas bien
de sector informal urbano, es mas porque las zonas rurales siempre
han sido el pariente pobre deI sistema de registro estadistico que por
la consideraci6n de argumentos econ6micos pertinentes. Los resulta
dos mas recientes de las encuestas realizadas en Burkina Faso demues
tran la importancia deI sector informaI en el medio rural. Dado que
esta encuesta nacional sobre el sector informaI sirve antes que nada a
la contabilidad nacional en el momento deI cambio de ano de base, su
periodicidad se ajustara a aquella de la constituci6n de una nueva base
(en el mejor de los casos, por quinquenios e inc1uso cada 10 anos). No

15 J. Charmes, "Pluri-activité des salariés et pluri-activité des agriculteurs. Deux
exemples de mesure et d'estimation: Italie et Burkina Faso", presentado en el coloquio
"Espace et travail clandestin", Poitiers, abril de 1990, 16 pp.
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puede pedfrsele menos a un sistema estadfstico, para tener conoci
miento de la evoluci6n deI empleo 0 deI consumo de sus residentes.

Ùl seleecion de la muestra

Sera preciso poder revisar el proceso de selecci6n de la muestra repre
sentativa en funci6n de la definici6n deI sector informai que hemos
adoptado. Ya hemos vista que el numero de empleados en las unida
des econ6micas no era el mejor criterio para delirnitar los contornos
precisos deI sector informai. Por tanto es necesario introducir una pregun
ta mas en el modulo dirigido a las familias, que permita identifiear el régimen
fiscal de los establecimientos. En México, ese item ya esta presente en la
encuesta sobre empleo y ofrece la posibilidad de clasificar a la pobla
ci6n activa segun su sector institucional de pertenencia. El costo de ese
agregado es insignificante.

Sin embargo, puede aparecer una dificultad. Si cada persona esta en
posibilidad de evaluar el numero aproximado de empleados en su
unidad, no forzosamente conoce su situaci6n juridica. En la medida en
que la muestra de establecimientos informaIes surge unicamente de
las respuestas dadas por los empresarios informales, quienes saben
cual es el estatuto legaI deI establecimiento que dirigen, el problema
desaparece. 5610 en casa de que, por razones de representatividad es
tadfstica (numero insuficiente de patrones y de independientes infor
males en la muestra familiar), fuera preciso identificar las unidades in
formales a partir de los trabajadores dependientes, habrfa que
asegurarse de la congruencia de las respuestas cruzando diversos in
dicadores sobre el establecirniento (tamano, ramo, declaraci6n de la si
tuaci6n juridica por parte deI empleado). De todos modos, los casos
litigiosos serian poco frecuentes.

Ùl reduecion de las diferencias temporales

Es necesario reducir al minimo las diferencias temporales entre la primera y la
segunda fase de la eneuesta. Como hemos visto, la negativa a responder
a la encuesta no constituye un problema considerable. En cambio, la
10caIizaci6n de las unidades después de un cierto tiempo no es facil,
habida cuenta de la fuerte rotaci6n y de las leyes demogrâficas que
afectan ai sector informai. Por tanto, es preciso considerar una aplica-
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ci6n deI cuestionario a los establecimientos el mismo dia 0 incluso al
dia siguiente. En ningun casa los plazos deben ser mayores de 15 dias.

La inclusion de la actividad secundaria

La obtenci6n de una muestra representativa de las unidades injormales en su
totalidad exige que todas las actividades productivas de un individuo estén
registradas. Tomemos el caso de un funcionario quien, luego de termi
nar su jornada de trabajo, hace las veces de taxista informai con su au
to particular. Para 10caIizar la unidad econ6mica informai deI ramo de
transportes que dirige ese taxista, es necesario conocer al mismo tiem
po su actividad principal y su actividad secundaria. No tomar en
cuenta el fen6meno de la pluriactividad llevaria a subestimar el peso
reaI deI sector informaI en la economia. De esa suerte, es preciso cuidar
el procedimiento de captaci6n de la actividad secundaria de los traba
jadores activos en la encuesta sobre el empleo. Este esfuerzo no podria
sino servir a esas mismas encuestas, en sus objetivos especificos.

Cuestionarios adaptados

No insistiremos en las modaIidades espedficas de registro que deben
adoptar los cuestionarios. En la actuaIidad esta suficientemente claro
que no se puede evaIuar la producci6n deI sector informaI coma se ha
ce en el casa de las mas grandes empresas nacionaIes 0 trasnacionaIes.
Ni el ritmo de la actividad, ni la remuneraci6n deI trabajo, ni tampoco
la estimaci6n de los principales agregados de producci6n siguen los
criterios estandar impuestos por la existencia de una contabilidad ar
monizada. El camino ha sido bien delimitado por la plétora de encues
tas puntuaIes y por experiencias capitaIizadas que ya se han realizado
en todo el mundo. No obstante, es necesario tratar de llegar a procedi
mientos de captaci6n suficientemente homogéneos, a modo de permi
tir el uso de cadenas de tratamiento computarizadas de los resultados.

La participacion de los contadores nacionales

En cambio, insistiremos en el hecho de que la Direccion de Cuentas Na
cionales debe participar (de manera exclusiva 0 en colaboraci6n con
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otras direcdones deI Instituto de Estadistica encargadas de la encues
ta) en la elaboraci6n deI cuestionario. Ella debe definir, con la atenci6n
mas precavida, el tipo de informaci6n que necesita para elaborar sus
propias cuentas. Aun cuando los contadores nacionales a menudo no
sean los mejor armados para abordar los problemas de campo que
plantea la cuantificaci6n deI sector informaI (los estadisticos de en
cuestas por 10 general disponen de un mejor conocimiento deI medio),
aquellos deben intervenir en primera instancia para establecer una lis
ta exhaustiva de conceptos y magnitudes que, en ultima instancia, les
serviran para establecer toda la secuencia de las cuentas de flujo. Los
especialistas deI sector informal se encargaran de asegurar la compati
bilidad entre la terminologia de la contabilidad nacional y la realidad
cotidiana de los productores informales. Si bien la mayor parte de las
encuestas sobre el sector informal s6lo tienen un uso limitado cuando
se trata de integrar sus resultados a las cuentas nacionales, ello obede
ce precisamente a esa falta de colaboraci6n. La cooperaci6n entre di
versas ramas estadisticas posee ademas el mérito de concurrir a una
mejor integraci6n de las diferentes direcciones de los institutos de es
tadistica.

El seguimiento en el tiempo

Si bien la encuesta nacional sobre el sector informal nos permite cons
truir la totalidad de las cuentas deI sector informaI (cuando menos
hasta la cuenta de distribuci6n) para el mo de base, es necesario propo
ner una solucion operativa para el seguimiento en el tiempo de ese sector.
Puesto que resulta inconcebible repetir esa operaci6n ano con ano, por
razones de costo, es preciso recurrir a otras fuentes. De nuevo también,
las encuestas sobre el empleo (y todas las demâs encuestas entre fami
lias) resultan ser un instrumento id6neo para la elaboraci6n de indices
de evoluci6n. Esta opci6n permite sacar a las encuestas sobre empleo
deI estado de "subempleo" en el que se encuentran en la actualidad. El
mejor ejemplo es la experiencia italiana dellSTAT, con la constituci6n de
unidades estandar de trabajo, que ha conducido a una reevaluaci6n
de 15% deI pm de Italia en 1985.16

Dada la extrema proximidad que en el sector informal existe, entre
la suma de remuneraciones distribuidas (en forma de salarios 0 de uti-

16 V. Siesto, Il Concepts and Methodes Involved in the Last Revision of Italy's GDP'/
en European Conference on Medium Term Economie Assessment, ISfAT, octubre de 1987.
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lidades de los empresarios individuaies) y el monto deI valor agrega
do que se crea, vinculado a la escasa importancia de los impuestos pa
gados y de los subsidios de explotacion, se puede establecer un indica
dor que refleje fielmente la evolucion deI valor agregado en el sector
informaIP Por tanto, es posible seguir, ano tras ano, la evolucion de la
cuenta de distribucion en el sector informai, con base en encuestas so
bre el empleo 0 en toda la serie de encuestas ligeras sobre ingresos, que
genera cada ano el instituto de estadistica de un pais.

La cobertura nacional pudiera no quedar asegurada sistematica
mente y en este casa habra que formular hipotesis sobre la dinâmica
diferenciaI de las regiones. En cuanto a las variables que no son obser
vadas (como los consumos intermedios, la formacion bruta de capital
fijo, el monta de los impuestos y de los derechos 0 inc1uso los intereses
pagados), siempre sera posible desechar la estructura observada para
el ana de base 0 estimarlas a partir de relaciones econométricas mas
elaboradas. Para reajustar la composicion real de las diversas partidas
de las cuentas, se podria contar con una nueva encuesta nacional sobre
el sector informaI. Sea coma fuere, disponiendo de la masa salarial y
de la remuneracion de los empresarios individuaIes, a los que se cono
ce solo por la pregunta sobre ingresos en la encuesta deI empleo 0 en
la encuesta sobre presupuesto y consumo, se tiene la inmensa mayoria
de los flujos economicos que animan ai sector informai. Este procedi
miento supone un minimo de armonizacion entre los conceptos em
pleados en las estadisticas deI trabajo y aquellas recabadas entre esta
blecimientos (nocion de poblacion activa, nomenc1atura de ramos,
periodo de referencia), armonizacion que por 10 demas constituye una
necesidad.

De todos modos, todo es mejor que hacer crecer el sector informai, ra
mo por ramo, ai mismo ritmo que las empresas mas importantes, para
las cuaIes se dispone de indices mensuaIes, trimestraIes 0 anuales (en
cuestas industriales, comerciales, etcétera). Sin embargo, es precisa
mente de ese modo coma procede la mayor parte de las contabilidades
nacionaIes de los PED, negando toda autonomia al cielo productivo de
los pequenos y de los medianos establecimientos, en relacion con las

17 En un articulo anterior, propusimos un ejercicio en que se utilizaria la encuesta
de empleo mexicana para estimar el peso deI valor agregado deI sector informaI en el
PlB nacional. Véase F. Roubaud, "La valeur ajoutée du secteur non enregistré urbain au
Mexique: une approche par l'enquête emploi", 5TATf:CO, Paris, marzo de 1989.



110 MÉTODOS

grandes empresas. Esa soluci6n es mas absurda en la medida en que
ciertos métodos econ6micos afirman que el sector informal evoluciona
en oposici6n de fase respecto a la dinâmica deI sector moderno. De esa
suerte, asalariados despedidos de la gran industria deI calzado 0 de la
industria textil podran verse tentados a establecerse por su cuenta,
creando unidades informales y movilizando, llegado el caso, a algu
nos miembros de su familia. Lo que se registra coma pérdida de em
pleos en una parte corresponde a la creaci6n de empleos en otra, en
otro segmento productivo, en el sector informaI.

CONCLUSI6N

En este capitulo, proponemos una metodologia integrada de inclusi6n
deI sector informaI en la contabilidad nacional, sobre bases permanen
tes. Con eno, esperamos poder evaluar al fin el peso deI sector infor
maI y analizar sus articulaciones con el sector moderno; en pocas pala
bras, comprender la dinâmica real deI sector informal y su papel en las
economias de los PED. Haciendo de él un sector institucional de la con
tabilidad nacional, nos asignamos los medios para elaborar politicas
macroecon6micas globales 0 sectoriales, que permitan tomar en cuen
ta los efectos indirectos que pudieran provocar, en vista deI grado de
imbricaci6n entre segmentos productivos. Sefialemos que la utiliza
ci6n de la encuesta nacional sobre el sector informal, preconizada para
servir de insumo a la contabilidad nacional, unicamente corresponde
al uso minima que puede dârsele. También puede servir en si coma
base estadistica de politicas de empleo 0 de ingresos, e incluso servir
de soporte a m6dulos de encuestas especificas, analizando en detalle
unD u otro punto (movilidad profesional intersectorial, vinculos co
merciales entre grandes y pequefias unidades, modo de financiamien
to, etcétera). En particular, las encuestas mixtas permiten establecer un
puente entre las caracteristicas de unidades domésticas (parte familiar
de las encuestas sobre empleo 0 sobre presupuesto y consumo) y de
unidades de producci6n. Este punto es decisivo para el anâlisis deI
sector informaI, cuando se sabe de la fuerte superposici6n que existe
entre esos dos universos.

Nuestro enfoque deI sector informaI posee el mérito de reconciliarse
con la experiencia de las Matrices de Contabilidad Social (MACS; SAM:

Social Accounting Matrices, en inglés), exp~riencia que en Francia ac-
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tualmente ha caido un poco en desuso. En tanto que los objetivos que
se fijaba esa Ildependencia" nunca fueron tan actuales (lQuién se be
neficia con el desarrollo? lC6mo se reproducen las desigualdades?
lC6mo se crea la pobreza? lSe satisfacen las necesidades esencia
les?),18 no podemos sino deplorar la marginalizaci6n progresiva de este
intento de renovaci6n de la contabilidad nacional. Tal vez la falta de
un marco institucional adecuado y un objetivo original demasiado
ambicioso hayan perjudicado la busqueda de esa via de anâlisis. Tra
tando de desintegrar el sector de las empresas individuales en unida
des formales e informales, obtenemos los medios para interpretar con
mayor rigor las relaciones entre unidades econ6micas en la esfera de la
producci6n, tanto coma la identificaci6n de grupos sociales en que se
descompone el sector familiar deberia permitirnos comprender las in
teracciones entre los grupos aislados de ese modo y la distribuci6n de
ingresos. Nuestra propuesta se inc1uye directamente en la Ifnea de tra
bajos sobre las MACS, coma primer paso hacia la construcci6n cabal de
una verdadera MACS que sirva para Ilel estudio simulttineo (i) de la produc
cion de bienes y seroicios tanto como de los empleos que de ellos se crean y (ii)
de los ingresos y de su distribucion".19

No pretendemos haber cerrado el debate sobre el sector informaI, ni
haber elaborado un "nuevo paradigma" de la economia deI desarro
110. En si, el sector informal no rebasa el marco de su propia definici6n.
En particular, no se identifica con ninguna teoria; coma tampoco el sector
de administraciones publicas de la contabilidad nacional es el sustra
to de una teoria deI Estado ni el indicador de desocupaci6n basado en
una teoria deI mercado de trabajo. Es un indicador descriptivo de un sis
tema productivo nacional. Puede ser punto de partida de anâlisis econ6
micos. Su legitimidad a priori no esta en tela de juicio, como no 10 esta
la divisi6n en ramos de actividades, en sectores institucionales 0 en
secciones productivas. La fecundidad de esta entrada se demostrara
por los resultados en los que desembocaran los estudios que 10 toman
coma base. Nosotros le damos antes que nada una funci6n instrumen
tal. Su vocaci6n es la de ser reinyectado en el sistema nacional de infor
maci6n, para que éste refleje mejor la realidad.

Su principio de estructuracion consiste en que puede ser captado a partir
de una fuente estadistica homogénea. Los procedimientos de medici6n es-

18 R. Decoster, "Vers un renouveau de la comptabilité nationale: les MACS (Matrices
de comptabilité sociale)", STATECO, num. 31, INSEE, Paris, septiembre de 1982, pp. 63-92.

19 R. Decoster, op. cit., p. 64.
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tadistica no pueden ser los mismos, segun nos interesemos en las gran
des empresas nacionales 0 trasnacionales 0 en los comerciantes ambu
lantes. La estrategia propuesta permite alcanzar un doble objetivo. Por
una parte, ofrece una mejor cobertura deI campo de la contabilidad nacional,
enfocando de manera directa un universo habitualmente considerado
un residuo. En efecto, parece lamentable (por no decir escandaloso)
que los sectores que deberian constituir las zonas prioritarias de inter
vencion de los poderes publicos solo sean conocidos por ellos con base
en hipotesis mas 0 menos licitas. Por la otra, asegura una mejorfunciona
lidad de los criterios de amilisis de la contabilidad nacional, diferenciando
segmentos productivos, cuya agregacion perjudica la comprension de
los fen6menos econ6micos en los PED.

Se puede afirmar que, si el sector informal actualmente es tan poco
conocido, esa realidad no obedece a la dificultad de efectuar su me
dicion cuantitativa, sino al hecho de que la contabilidad nacional fue
concebida en primer lugar por y para los paises desarrollados y luego
calcada, sin tomar en cuenta las caracteristicas espedficas nacionales,
en los paises en desarrollo. A ello se viene a agregar el efecto de miopia
propia de los "conceptualizadores", quienes se inclinan por elaborar
nomenclaturas detalladas, por captar con precision las fracturas que
ordenan el universo que ellos conocen bien, y por crear categorias
cada vez mas burdas a medida que el campo de estudio se aleja de su
conocimiento practico.

Nuestra propuesta se situa coma reaccion a los"fundamentalistas"
de la ciencia economica que, por no haber hallado un marco teorico
suficientemente adecuado al sector informaI, prefiere colgar el habito.20
En su notable obra sobre fIlas cuentas deI poder", R. Fourquet propone
la idea de que la contabilidad nacional no esta sometida a la ciencia
economica sino todo 10 contrario. Este autor escribe: "No es la cien
cia economica la que es aplicada por los contadores nacionales sino,
por el contrario y cada vez en mayor medida, son los contadores na
cionales quienes tienen la iniciativa en materia de ciencia economica
(en el nivel macro), en tanto que aquellos a los que consideramos teo
ricos, los profesores universitarios, se ven limitados a retomar las cate
godas utilizadas por los contadores nacionales y a comentar las solu
ciones que éstos adoptan, sea para refutarlas, sea para aprobarlas."21

20 Véase, por ejempIo, L. Peattie, "An Idea in Good Currency and How It Grew: The
InformaI Sector", World Development, vol. 15, num. 7, Gran Bretafia, 1987, pp. 851-860.

21 F. Fourquet, Les comptes de la puissance. Histoire de la comptabilité nationale et du
plan, Paris, Encres, Recherches, 1980, p. 347.
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A decir verdad, la contabilidad nacional no necesita de la ciencia
econ6mica para definirse. Se presenta coma "clasificaci6n", coma "re
presentaci6n simplificada", coma "modelo" 0 coma "maqueta" de las
operaciones de los agentes econ6micos. Por tante, no es descabellado
el no esperar que la teoria econ6mica haya producido un cuerpo ana
Htico aceptable por todos, sobre el sector informal, para crear una cate
goria contable que 10 defina. Y ello, con mayor raz6n porque se afirma
"que no hay ciencia econ6mica".22 Si se hubiera tenido que aguardar a
que los soci6logos, los fil6sofos 0 los polit6logos se pusieran de acuer
do sobre el concepto de clases sociales para construir un indicador
coma las categorias socioprofesionales, buen nûmero de estudios em
piricos se habrian reducido a exégesis, para glosar los textos de los
maestros. En resumen, todavia no sabriamos nada sobre los procesos
de reproducci6n 0 de diferenciaci6n social. Ese pequeno paso adelante
sin duda provocarâ una respuesta de los te6ricos, quienes entonces es
taran en posibilidad de decirnos un poco mas sobre el desarrollo. Des
de ahora es posible considerar la construcci6n de modelos macroeco
n6micos en los que el sector informai estaria plenamente integrado, y
no s6lo presente a titulo ornamentaI, coma ocurre en la actualidad en
los modelos que introducen el concepto de sector informaI.23

En conclusi6n, 0 el sector informaI encuentra hoy el marco de su le
gitimidad cientifica (de la que nuestra propuesta s6lo puede ser una
soluci6n entre tantas otras) 0 desaparecerâ, no de la reaIidad econ6mi
ca de los PED, sine de la benévola preocupaci6n deI Principe.

22 F. Fourquet, op. cit., p. 363.
23 Asi, en México, dos modelos macroeconométricos (Wharton, ODE) producen in

dicadores de empleo informal, calculado como residuo entre la demanda de trabajo
surgida de la funci6n de producci6n agregada y el crecimiento ex6geno de la oferta de
trabajo (datos demogrâficos). A ello se dedica el departamento de cuentas nacionales
de las Naciones Unidas. Revised System ofNational Accounts: Pre/iminary Version of Se
lected Chapters, Nueva York, 1988.
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INTRODUCCION

Durante mucho tiempo se crey6 que el rapido crecimiento econ6mico
que tuvieron México y, desde una perspectiva mas amplia, los paises
latinoamericanos, entre 1950 y 1980, era la soluci6n natural a los pro
blemas de empleo que afectaban a esos proses. El elevado subempleo
que caracterizaba a aquellas economias ineluctablemente debia des
aparecer con la extensi6n deI sector moderno.1 Muchos mos se habrân
necesitado para que esa versi6n optimista deI desarrollo fuera critica
da con severidad.

La crisis econ6mica de los mos ochenta sin duda habra desempena
do un papel central en ese cuestionamiento. Entonces qued6 claro que
los procesos de crecimiento eran reversibles y que las etapas deI des
arrollo no eran tan "lineales y naturales" coma los economistas habian
querido creer (0 hacer creer). La integraci6n generalizada a una clase
salarial hegem6nica estaba bloqueada. El formidable retroceso de los
salarios reales y de la capacidad de absorci6n de la mana de obra por
parte deI sector moderno de la economia volvia a poner al sector in
formal al frente deI escenario. Encubrfa su funci6n esencial en las es
trategias contra la crisis empleadas por las familias para garantizar su
supervivencia. La falta de seguro de desempleo y de importantes în
demnizaciones por despido, la debilidad deI sistema de protecci6n
social imponian a los recién llegados y al personal despedido por em
presas exangües una incorporaci6n forzada al sector informal. El des
censo deI poder de adquisici6n conducfa, en proporci6n creciente de
poblaci6n anteriormente inactiva (viejos, mujeres, j6venes), a integrar
se al mercado de trabajo. Sin que el fen6meno hubiera sido cuantifica
do nunca, el empleo en el sector informaI de nuevo empez6 a crecer
mucho mas rapido que el empleo formal, inflando por ese hecho el peso
relativo deI sector en la economia.

Mas, desde una perspectiva hist6rica de mas largo plazo, la desapa
rici6n deI sector informal por "modernizaci6n" nunca estuvo a la or
den deI dia (aun en los mejores dias deI "milagro mexicano"). Corres
ponde sin duda al PREALC el haber hecho hincapié en el exceso de

1 As! se defina éste como el conjunto de las grandes empresas 0 como sector manu
facturero.
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confianza en las bondades deI modelo de crecimiento elegido por los
paises latinoamericanos para erradicar los fen6menos de pobreza y de
desarrollo vegetativo deI empleo.

N. E. Garcia y V. Tokman estudiaron detenidamente ese problema.2

La primera observaci6n que hicieron fue que, entre 1950 y 1980, la pro
porcion deI empleo formal urbano en el empleo urbano total prâctica
mente no evolucion6 en México. Paso de 62.6 a 64.2%. Pero ese estado
de cosas no era consecuencia de la debilidad absoluta deI proceso de
acumulaci6n (generador de empleos), sine de una debilidad relativa.
Comparando el periodo 1950-1980 en América Latina, con los aii.os
1870-1910 en Estados Unidos, porque presentan caracteristicas simila
res en el proceso de desarrollo de ambos subconjuntos, Garcia y Tok
man observaron un dinamismo comparable de la acumulacion en una
y otra parte. La diferencia fundamental proviene de la diferencia entre la
capacidad de absordon deI empleo por parte deI sector capitalista y la olerta de
mana de obra en los paises latinoamericanos. De ahi la idea de exceden
te estructural de mana de obra.

Ambos autores Ounto con otros) identifican los factores de esa insu
ficiencia relativa de creaci6n de empleos en el sector moderno. Por el
lado de la oferta, el crecimiento acelerado de la oferta de trabajo urba
no proviene al mismo tiempo deI ritmo de crecimiento demogrâfico,
de las migraciones deI campo a la ciudad y deI aumento de las tasas de
participaci6n (sobre todo de las mujeres). Pero, a diferencia de 10 que a
menudo se ha afirmado, la dinâmica de la oferta de trabajo no es muy
distinta de la observada en Estados Unidos en un periodo comparable.
Cuando mucho ejerce una presi6n ligeramente superior en los paises
latinoamericanos, pero no permite explicar la persistencia deI sector
informal. A decir verdad, la diferencia aumenta por ellado de la deman
da de trabajo deI sector moderno. El sistema productivo se caracteriza
por la coexistencia de segmentos cuyos niveles de productividad son
muy distintos. Ademâs, en vez de absorberse progresivamente, las di
ferencias se mantienen con el transcurso deI tiempo. Es el fenomeno
que los economistas latinoamericanos califican de heterogeneidad estruc
tural. Garcia y Tokman muestran que ese diferencial persistente de
productividad entre sectores productivos proviene en esencia de dos
factores. En primer lugar, la râpida incorporaci6n de procedimientos
tecnologicos importados (acentuada por la proporcion de capital ex-

2 N. E. Garcia y V. Tokman, Acumlllaci6n, empleo y crisis, Investigaci6n sobre Empleo
nûm. 25, Santiago, PREALC, 1985.
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tranjero en la estructura deI patrimonio productivo) orienta el desarro
110 hacia técnicas de producci6n muy capitalistas, incompatibles con la
disponibilidad local de factores (abundancia relativa de trabajo). Este
modo de industrializaci6n tardia hace particularmente costosa la crea
ci6n de empleos formales. El segundo factor que acrua en contra de la
reducci6n de diferencias se atribuye a la estructura particularmente
injusta de la propiedad deI capital y de las restricciones que aquella
impone en cuanto a la entrada de capitales en el mercado.

Si el anâlisis tanto deI pasado coma deI presente muestra que el sec
tor informaI es un rasgo caracteristico de primera importancia deI
mercado de trabajo en México, las proyecciones que se pueden hacer
en el corto y mediano plazos nos aseguran su perennidad. En su obra
Empleo para todos. El reto y los caminos, S. Trejo organiza diferentes posi
bilidades de creaci6n de empleos en el ano 2000 para la economia
mexicana.3 A partir de un modelo macroecon6mico simple de tipo
keynesiano (modelo de insumo producto con consumo end6geno des
arrollado por Morishima), el autor propone diversas vias de empleo y
su distribuci6n sectoria1. En ninguno de los casos figurados el modelo
de crecimiento heredado deI pasado permite absorber un contingen
te de alrededor de un mill6n de j6venes que se incorporarian al merca
do de trabajo durante los pr6ximos aftos. El sector informal una vez
mas sera llamado entonces a "absorber" el exceso.

Todos esos anâlisis retrospectivos 0 prospectivos muestran la nece
sidad deI estudio especifico deI sector informal, en todo 10 tocante a
los problemas de empleo. A ello nos dedicaremos en esta segunda par
te. Mostraremos aquello en que el concepto de sector informal puede
servir de instrumento de anâlisis apropiado para el estudio deI merca
do de trabajo. Seflalemos que ese instrumenta no esta adaptado de
manera exclusiva (y tal vez ni siquiera de manera prioritaria) al estu
dio deI empleo. En la tercera parte de esta obra (pp. 299-439) veremos
c6mo puede ser utilizado en otros frentes (el problema de la subcon
trataci6n 0 deI financiamiento de las actividades). Pero las fuentes de
que disponiamos nos inducian a obrar en ese sentido.

En su estado actual, el estudio deI mercado de trabajo en América
Latina se caracteriza por dos tipos de restricciones, que limitan funda
mentalmente la pertinencia de los diagn6sticos globales emitidos so
bre el frente deI empleo y los ingresos deI trabajo. El primero tiene que

3 R. S. Trejo, Empleo para fados. El refo y los caminos, México, Fondo de Cultura Eco
n6mica, 1988/ 198 pp.
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ver con las fuentes de informaci6n empîrica. Las estadîsticas disponi
bles sobre esos temas son muy parciaIes. Si bien las caracterîsticas deI
empleo en el sector moderno son relativamente bien conocidas, gra
cias a las encuestas permanentes sobre las mayores empresas deI pais,
el sector informai se desconoce en gran parte. Este estado de cosas ex
plica por qué la economîa deI trabajo en México reduce su campo de
investigaci6n unicamente a los asaIariados deI sector moderno y, en
particular, de las grandes empresas manufactureras. Cuando los eco
nomistas tratan de ampliar su campo de estudio a la totaIidad de la
poblaci6n activa, su diagn6stico depende mas de conjeturas mas 0 me
nos probables, apoyadas en indicadores indirectos cuya confiabilidad
es por 10 menos dudosa (sobre todo, los datos sobre empleo de la con
tabilidad nacional).

Sin embargo, existe en México una encuesta sobre el empleo y la ac
tividad, en la que se captan todas las formas de empleo (sea formai,
sea informai). Pero la informaci6n que contiene esa encuesta en gran
parte esta subempleada. La raz6n es muy simple: hasta ahora, a los in
vestigadores nunca se les ha permitido llegar a los datos basicos de
esos sondeos. Tienen que conformarse con publicaciones oficiales que
se haIlan lejos de destacar las potenciaIidades de la encuesta.

La segunda limitaci6n a los estudios sobre el empleo y los ingresos
proviene deI hecho de que el analisis deI sector informai se integra in
adecuadamente en los marcos analiticos elaborados por la economîa
deI trabajo.4 Como sefiala J. Jatoba en un survey reciente que el autor
dedica ai estado de las investigaciones sobre el mercado deI trabajo en
América Latina, la economia deI trabajo es un campo relativamente re
ciente en este continente. Por ello, 10 esenciaI de su estructura te6rica
esta tomado directamente de las grandes corrientes de pensamiento
elaboradas en Occidente.5 Ahora bien, la problematica de la economîa
deI trabajo en los paîses desarrollados corresponde a una configura
ci6n de las estructuras de empleos sin proporci6n comun con la que
existe en los PED. Si bien la economia deI trabajo ha sido en particular

4 Por 10 demâs, no es casualidad que la ulHma sintesis sobre la economia deI des
arrollo y, particularmente, sobre el estudio de los mercados de trabajo en los PED no trate
deI sector informaI. H. Chenery y T. N. Srinivasan (comps.), Handbook of Det1elopment
Economies, tl. 1 Y2, Amsterdam, Nueva York, Oxford, Tokio, North Holland, 1988-1989,
1773 pp.

5 J. Jatoba, "État actuel de la recherche sur le marché du travail en Amérique Lati
ne", Travail et société, Ginebra, orr, vol. 14, num. 4, octubre de 1989, pp. 317-354.
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fecunda durante los ultimos afl.os, ninguna de las nuevas teorias pro
puestas para superar los limites deI marco neœlâsico tradicional se pue
de trasponer ta! cual a los PED. En 10 fundamental, la heterogeneidad de
las formas de empleo y de los modos de remuneraci6n, de las que el
sector informal es ejemplo por excelencia, es 10 que impide cualquier
transferencia metodo16gica directa. Debido a que las economias de las
sociedades occidentales son antes que nada sociedades "salariales", la
mayor parte de los aruilisis de la formaci6n de los ingresos se apoya
s6lo en los salarios. Las teorias deI capital humano, deI salario "de efi
ciencia" 0 de los contratos implicitos unicamente concuerdan bien con
sectores en los que el salariado es la norma (sea en zona urbana, sea en
zona rural). Lo cual no ocurre en el sector informal, en donde el au
toempleo, la mana de obra familiar y no remunerada es mayoritaria.
Asimismo, lqué hacer con los trabajos de mercados internos que s6lo
pueden desarrollarse en empresas de tamafl.o respetable? Fuerza es con
venir en la inadecuaci6n de las teorias deI trabajo para el aruilisis dei
empleo en el sector informal y por tante de los diagn6sticos generales
sobre el mercado de trabajo en los PED.

Si bien este ultimo punto no ha podido resolverse (elaborar una teo
ria integrada deI funcionamiento de los mercados de trabajo en los PED

rebasa nuestra capacidad pericial), por su parte, el problema de las fuen
tes se ha disipado en parte. Por primera vez, hemos tenido a nuestro
alcance los datos originales de la encuesta deI empleo para el periodo
que va deI segundo trimestre de 1986 al ultimo trimestre de 1989.6 Esta
situaci6n privilegiada nos ha permitido efectuar un estudio profundo
deI mercado de trabajo y deI papel que en él desempena el sector infor
mal. En contrapartida, los datos sobre el sector informal surgidos de la
encuesta deI empleo no permiten tener un enfoque macroecon6mico
global dellugar de ese sector. Asi, toda la informaci6n necesaria para
este tipo de aruilisis (incluso desde la perspectiva de un estudio deI em
pleo informaI), coma el monto de la demanda dirigida al sector infor
mal 0 los niveles de productividad, queda fuera de nuestro alcance.

Dado el volumen de informaci6n disponible (la encuesta sobre em
pleo cubre 16 de las ciudades mas grandes deI pais), deliberadamente
hemos elegido estudiar s6lo la cuenca de empleo de la zona urbana de

6 Lamentablemente, todos estos datos nos fueron trasmitidos apenas en fechas re
cientes, cuando nuestro trabajo se encontraba ya muy adeIantado. Ello explica que
nuestro procesamiento de los datos temporales no haya podido ser tan exhaustivo co
mo el que hemos realizado, en corte transversal, para el tercer trimestre de 1987.
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la ciudad de México. La dimension regional hara falta, entonces, en
esta obra.

La riqueza de nuestras fuentes nos ha permitido analizar zonas en
particular desconocidas de la economia deI trabajo en México y en la
mayor parte de los paises en desarrollo. Entre los 11 temas prioritarios
que menciona J. Jatoba y en los cuales deberia ocuparse la economia
deI trabajo en los proximos afios, abordaremos directamente cinco.7 A
saber: i) las estrategias de la oferta de trabajo familiar, sobre todo en
condiciones economicas desfavorables y con esquemas desiguales de
acceso al empleo y a las remuneraciones que de éste se desprenden; ii)
la movilidad profesional de la poblaci6n activa; iii) la estructura y la
estratificacion deI mercado de trabajo; iv) las relaciones entre el des
arrollo con excedente de mana de obra y la estructura deI empleo y de
los salarios en el sector capitalista moderno, y v) el empleo sin norma
(trabajo de tiempo parcial, temporal e ilegal, tanto coma el trabajo ex
terno, incluso a domicilio).

En el capitulo III (pp. 124-160) se intenta validar la propuesta que se
hizo en el capitulo II (pp. 80-113), en cuanto a la pertinencia deI con
cepto de sector informal. Con base en los datos suministrados por la
encuesta deI empleo, descomponemos la poblaci6n activa en cuatro
grandes segmentos: el sector publico, las grandes empresas privadas,
las pequenas y medianas empresas y el sector no registrado. Este ulti
mo corresponde a la definici6n que hemos dado deI sector informal, a
partir deI criterio de registro. Partiendo de técnicas estadisticas multi
variadas, tratamos de apreciar el grado de especificidad deI sector in
formal, tante desde el punto de vista de las empresas que 10 componen
coma deI de la calidad de los empleos que procura a sus miembros.

En el capitulo IV (pp. 161-212) se ponen a prueba las tesis que se
proponen en la bibliografia econ6mica sobre el papel y la composici6n
deI sector informal, a partir de las caracteristicas de la oferta y la de
manda de trabajo. Desde un punto de vista estrictamente descriptivo,
permite definir mejor el perfil de los miembros y de los establecimien
tos deI sector informaI, en relacion con los demas sectores. También se
analiza un cuerpo de hipotesis sobre el sector informal en cuanto a la
importancia de los fen6menos migratorios, de la movilidad sectorial,
deI papel de la mana de obra secundaria y de las capacidades, deI
subempleo y de la pluriactividad.

El capitulo V (pp. 213-251) esta dedicado de manera especifica a la

7 J. Jatoba, op. cil., p. 346.
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cuesti6n medular de los ingresos. Ésta constituye la base de todas las
interpretaciones sobre los mecanismos de funcionamiento de los mer
cados de trabajo en los PED. Nuestras fuentes nos permiten captar con
la mayor precisi6n el monto y las formas de los ingresos de trabajo en
el sector informal. Éstas se comparan sistematicamente con las que per
ciben los demas miembros de la poblaci6n activa. Recordamos los prin
cipales modelos deI mercado de trabajo en los PED y tratamos de apor
tar elementos de respuesta a los principales debates vigentes en ese
terreno (teoria deI capitêJ humano, segmentaci6n y competencia).

En el capitulo VI (pp. 252-298) se aborda el problema de la dinâmica
de ajuste de los mercados de trabajo durante los ultimos ailos en Mé
xico. Marcada por una recesi6n sin precedente y luego por politicas de
ajuste particularmente draconianas, la década de los ochenta ha te
nido consecuencias importantes en el empleo y los ingresos. Partiendo
de los resultados macroecon6micos de MA.J'ico en el transcurso de los
Ultimos la ailos, exploramos en detalle los mecanismos que dan ori
gen a una verdadera recomposici6n de la fuerza de trabajo en la cuen
ca de empleo de la capital. Nuestros resultados nos llevan a discutir
evoluciones prospectivas probables de los diferentes segmentos deI mer
cado deI trabajo en los pr6ximos anos. Esta perspectiva temporal con
duce a afinar las conc1usiones emitidas con anterioridad, a partir de
los datos de corte transversal.



III. EL SECfOR INFORMAL EN CUESTION: UNA DIVISION
EN SECfORES INSTITUCIONALES DEL MERCADO

DE TRABAJO EN MÉXICO

INTRODuca6N

ELOB]ETIVO de este capitulo es responder a dos interrogantes'lEs el sec
tor informal (y por extensi6n la divisi6n entre sector informal y sector
formal) un objeto te6rico suficientemente operatorio y empiricamente
identificable, con el fin de que su utilizaci6n en los analisis econ6micos
resulte rica en consecuencias para describir y orientar las politicas de
desarrollo de los PED? Luego, si es posible aislarlo, sera conveniente pre
cisar sus contornos, describir su topologia en su diversidad y en fun
ci6n de su posici6n relativa respecto de otros segmentos productivos.

La revisi6n critica de los diferentes conceptos de informalidad reali
zada en la primera parte (véase el capitulo 1, pp. 52-79) conduce a un
profundo sentimiento de insatisfacci6n generado por la multiplicidad
de definiciones propuestas para aprehender al sector informal. Algu
nas se basan en la oferta de trabajo yen las caracteristicas individuales
de la mana de obra (nivel de capacitaci6n, origen migratorio 0 étnico,
posici6n en el sena de la familia, edad 0 sexo). Otras parten de la de
manda de trabajo y reconocen al sector informal sea a partir de crite
rios que identifican tipos de empresas (ramo de actividad, tamafio deI
establecimiento, tecnologias), sea con base en las formas de empleo
que éstas generan (monto de los ingresos, prestaciones sociales, con
tratos de trabajo, precariedad). Pero todas postulan, a partir de razo
namientos deductivos, que el sector informal es un instrumento perti
nente de anâlisis. Ahora bien, podemos poner en duda ese aserto, que
a menudo falta de fundamentos empiricos.

Mas alla d,! todas las especificaciones, esa duda equivale a plantear
se el interrogante de la existencia dei sector informai. Pese a su triviali
dad, este interrogante no es gratuito. Incluso pareceria que todo debie
ra haber empezado con é1. En efecto, si bien esta claro que existe un
abismo insalvable entre ellimpiabotas 0 ellimpiaparabrisas, sin ante
cedente escolar, que emigra deI campo, desprovisto de protecci6n so
cial y que dispone de un ingreso infimo y aleatorio, por una parte, y el
asalariado deI sector publico 0 de las grandes empresas privadas, ur-
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bano y diplomado, que goza de seguridad en el empleo y de una buena
cobertura social, por la otra, cabe preguntarse si entre ambos miem
bros de la poblaci6n activa, que marcan dos modos de inserci6n distin
tos en el mercado de trabajo, no existe un continuum que permita remon
tarse de uno a otro sin soluci6n de continuidad. Lamentablemente, la
idea de sector informal con frecuencia cobra cuerpo a partir de repre
sentaciones asf de contrastantes, e inc1uso caricaturescas.

Por 10 demas, es legitimo cuestionarse sobre la probabilidad, sobre
la frecuencia de aparici6n de esos dos individuos genéricos en la socie
dad urbana mexicana. En fin, ltienen ambos grupos el suficiente peso
(estadfstico) y son 10 suficientemente homogéneos (en el nivel de las
caracteristicas y de los comportamientos) para polarizar la actividad
econ6mica de un pais y para justificar un modelo dualista deI mercado
de trabajo? Pues no basta con dividir en dos una poblaci6n (de indivi
duos 0 de empresas), en vista de un criterio fijado de manera arbitraria,
ni con sefialar una diferencia de perfil, en promedio estadisticamente
significativa, para oponer a las dos subpoblaciones y atribuirles una
identidad propia. Si bien toda operaci6n de conceptualizaci6n orienta
da a hacer inteligible la "realidad" pasa por la construcci6n ex nihilo de
instrumentos de anâlisis, en que la divisi6n en c1ases representa una
opci6n, fuerza es interrogarse sobre la validez de esas categorfas.

De manera mas especffica, se debe abordar el problema de la optimi
dad. Si, por ejemplo, para definir el sector informal se elige el criteria
"tamano deI establecimiento" (medido por el numero de personas que
en él trabajan), lpor qué escoger mas 0 menos cinco en vez de dos, 10
o 30?1 lPor qué una bipartici6n y no una tri 0 una septipartici6n? En
fin y sobre todo, lpor qué haber aislado el numero de empleados coma
factor discriminante y no el volumen de ventas, el grado de cobertura
social 0 la inscripci6n en registros fiscales?

Olvidando por un momento nuestras elecciones de la primera parte,
que desembocaron en la propuesta deI capitulo II (pp. 80-113), intenta
remos responder a las interrogantes planteadas en lineas anteriores. El
tipo de soluci6n que se puede dar a esos problemas esta condicionado
por dos factores: i) los datos empfricos utilizados, y ii) los instrumen
tos estadfsticos de anaIisis.

Por 10 que respecta al método, las técnicas de anâlisis de datos apor
tan el marco mejor adaptado a la problematica que aquf nos ocupa. A

1 Mencionamos esos criterios cuantitativos porque todos ellos fueron adoptados en
estudios particulares.
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diferencia de las herramientas de la estadistica inductiva coma la eco
nometria tradicionaI, que deriva sus pruebas de hip6tesis de un mode
10 te6rico previo y subyacente, el procedimiento deI anâlisis de datos
permite eliminar el sesgo que podria constituir cuaIquier idea a priori
sobre el fen6meno estudiado. En este caso, partiendo de un volumen de
datos relativo a la poblaci6n activa de la cuenca de empleo de la ciu
dad de México, estudiaremos las propiedades geométricas de la "nube
de puntos" para tratar de inferir de alli conclusiones respecto a la exis
tencia de una segmentaci6n deI mercado deI trabajo, cuyo sector infor
maI formaria un polo. Al activo de este método, hay que agregar la po
sibilidad de tomar en cuenta la "multidimensionaIidad" deI fen6meno
que revisa,cuando la mayor parte deI tratamiento habituaI se concen
tra en una entrada (mica.

Por 10 que toca a las fuentes estadisticas, explotaremos la encuesta
mexicana sobre el empleo. Todos los razonarnientos sobre el sector in
formaI, todas las verificaciones empiricas de hip6tesis te6ricas estân con
dicionados por las fuentes estadisticas que permiten someterlos a prue
ba. Ahora bien, en México existe una sola base de datos que presenta
aI mismo tiempo las caracteristicas de exhaustividad (0 de representa
tividad) y de riqueza de contenido. Tratase de la Encuesta Nacional de
Empleo Urbano (ENEU). Hasta este punto, s610 ha servido para la pu
blicaci6n de indicadores generales sobre la poblaci6n activa (tasa de
actividad, tasa de desocupaci6n, distribuci6n por profesiones de la mana
de obra, etcétera) y nunca ha sido objeto de procesamientos especificos
sobre datos individuaIes. Entre sus diversas cuaIidades, escogeremos
dos lineas de fuerza principaIes: i) es la unica encuesta que cubre el
universo te6rico que supuestamente incluye de manera satisfactoria;
partiendo de la familia y de la poblaci6n en edad de trabajar, capta a
toda la poblaci6n econ6micamente activa, sea cuaI fuere su situaci6n,
y no s610 el segmenta "formal" de ésta; por ejemplo, los censos econ6
micos que abordan la medici6n de la actividad econ6mica por el otro
extremo (la unidad de producci6n) s610 nos dan una imagen trunca de
los establecimientos y las empresas, excluyendo de su campo ciertos
segmentos (llamados "informaIes") a priori,2 y ii) la tematica deI em-

2 Una crHica de las fuentes estadisticas que pueden emplearse en el anâlisis deI sec
tor informaI mexicano puede verse en F. Roubaud, "Elementos criticos a prop6sito de
la Encuesta Nacional de Empleo Urbano. Documento para discusi6n", Documento
interno, INECI, México, 1989, 25 pp. Una parte de ese trabajo se retoma en el presente
capitulo.
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pleo informal fue introducida'deliberadamente, coma unD de los pun
tos fundamentales que debia captar la encuesta; se busca capturar las
formas no salariales de inserci6n en el (0 los) mercado(s) de trabajo, no
coma un fen6meno residual, sino coma unD de los rasgos especificos
de la realidad mexicana.

Desde esa perspectiva, se insiste sobre todo en la articulaci6n entre
los trabajadores activos, es decir el factor trabajo, y las caracteristicas
de los establecimientos que las emplean, al mismo tiempo de orden fisi
co (tipo de local en el que se inscribe la actividad) y sectorial (ramo de
actividad). Para cada miembro de la poblaci6n activa. se conoce la estruc
tura de empleo propia de la unidad econ6mica en la que ejerce (tamai'io
deI establecimiento, tipo de patrones, tipos de empleados que trabajan
con él), a mas deI monta y de la forma de los ingresos que percibe.

Esta dimensi6n, que asegura una interfase minima entre la unidad
econ6mica y el factor trabajo correspondiente, permite rebasar el hori
zonte de la dicotomia, impuesta por la fuentes disponibles, entre am
bas esferas (conjunto de empresas, poblaci6n activa). Entonces es po
sible acercarse a un concepto de sector informaI, en que el empleo
informal no seria sinD un elemento constitutivo. La utilizaci6n de una
encuesta sobre los individuos (0 las familias) no es el mejor medio pa
ra tratar de ubicar la unidad "sector informal". Por definici6n, estando
este sector compuesto de establecimientos, una encuesta entre ellos a
priori hubiera sido mas pertinente para nuestro prop6sito. En particu
lar, no se dispondra de toda una parte de los datos sobre las unidades
de producci6n (los coeficientes técnicos, el capital 0 el tipo de deman
das satisfechas por las empresas). Pero la informaci6n disponible en la
encuesta sobre el empleo bastara para llevar a bien nuestra tarea enca
minada a identificar al sector informal desde el angulo parcial deI mer
cado de trabajo.

En el apartado "Los sectores institucionales: La discusi6n de un in
dicador" (pp. 128-133) mostraremos un candidato potencial capaz de
servir de criterio en la definici6n de un posible sector informal. Pasa
remos revista a sus cualidades y a sus defectos. Luego, en los aparta
dos siguientes, 10 someteremos a la prueba de los datos empiricos dis
ponibles. Se emprenderan diferentes pruebas y se compararan con el
fin de corroborar 0 de anular su validez para la construcci6n deI sector
informal. Ademas, en la tercera parte (pp. 147-159) se tendra la opor
tunidad de estudiar la evoluci6n hist6rica de las instituciones de pro
tecci6n social, acerca de las cuales ya hemos visto el papel que pueden
desempenar en la problematica deI sector informal.
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Los SECIORES INSTITUOONALES: LA DISCUSION

DE UN INDICADOR

En su afirmada voluntad de captar todas las formas de empleo y no
s610 las mas "formales" (0 accesibles), las autoridades estadisticas se
han visto obligadas a detaHar en extremo los componentes atipicos 0
marginales (en el sentido de las nomenclaturas usuales) deI mercado
de trabajo en México. Estudiaremos muy en especial une de los indica
dores con posibilidad de intervenir en una definici6n deI sector infor
mat al que hemos convenido en Harnar "sector institucional". En la me
dida en que esa variable constituye la clave principal de toda la segunda
parte de esta obra, merece que nos detengarnos un instante en su for
mulaci6n y su contenido analitico preciso. En la encuesta, la pregunta
se presenta de la manera siguiente:

lCuâl es el nombre de la empresa para la que trabaj6 la semana pasada?
(expliquese a los patrones e independientes que se trata de su propia em
presa y no de la de sus clientes; clasifique)

1. Una instituci6n de gobierno, empresa descentralizada 0 paraes-
tatal.

2. Una cadena industrial, comercial 0 de servicios de gran capital.
3. Una cooperaliva, sindicato, uni6n, agrupaci6n 0 sociedad gremial.
4. Cualquier otro tipo de establecimiento con NOMBRE y/0 REGISTRO.

5. Es patron, subcontratista 0 trabajador por cuenta propia y su nego
cio no liene NOMBRE y/0 REGISTRO.

6. Es trabajador a sueldo, comisi6n, porcentaje, destajo 0 sin pago, y el
negocio donde trabaj6 0 ayud6 no tiene NOMBRE y/0 REGISTRO.

7. No quiere decir; no sabe.

En un principio, esta pregunta fue concebida coma un primer desci
frarniento para permitir a los encuestadores identificar el rarno de ac
tividad y el tipo de local de los establecimientos en los cuales ejerce la
mana de obra. Por consiguiente, no debia tener uso analitico especifico
sine que, te6ricarnente, debia servir de soporte interno para el buen
uso de las nomenclaturas. Pese a la definici6n vaga de las categorias
estadisticas que capta, esta variable constituye un instrumenta imper
fecto pero inestimable para el anâlisis deI sector informal.
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Las nomenclaturas de la contabilidad nacional y nuestros
sectores institucionales: Una misma perspectiva

129

En particular, es necesario subrayar los puntos de convergencia que
existen entre nuestra labor de segmentaci6n deI mercado de trabajo y
la tipologia en sectores institucionaleE de la contabilidad nacional. Para
ésta, la division en sectores institucionales se hace de acuerdo con la
funci6n economica principal de las unidades: produccion 0 consumo.
Las unidades productivas se descomponen a su vez segu.n la naturale
za de su producci6n y de su modo de financiamiento.3 Se distinguen
cinco sectores ba.sicos: 1) las sociedades y casi sociedades; ii) las institu
ciones financieras; iii) la administracion publica; iv) las instituciones
privadas sin fines lucrativos, al servicio de las familias, y v) las familias
y las empresas individuales.

Por encima de los problemas de delimitacion, es importante la simi
litud con la nomenclatura contable. El "espiritu" de nuestra divisi6n
es idéntico a los principios de contabilidad. Asî, aunque agrupado con
la misma etiqueta en ambos casos, el sector publico no cubre necesa
riamente los mismos sectores. Con frecuencia, en las cuentas naciona
les latinoamericanas, que operan una division en agentes institu
cionales,4 las actividades productivas en que la participacion de los
capitales publicos es mayoritaria no se distinguen de las empresas pri
vadas deI sector de sociedades y casi sociedades. Se puede tratar de
elaborar una tabla de equivalencia indicadora, que permita establecer
puentes entre las diferentes tipologias. No teniendo en cuenta la dis
gregaci6n contable deI sector de las sociedades y casi sociedades en un
sector financiero (bancos y aseguradoras) y en un sector no financiero
(actividades de produccion de bienes y servicios no financieros), se ob
tienen los datos que se muestran en el cuadro 1.

Observemos que este tipo de division de las unldades de produc
cion ya fue adoptado en otros estudios. En particular, por el PREALC,

cuando trataba de estudiar las consecuencias deI ajuste estructural en
el mercado de trabajo.5 En su estudio sobre la deuda social y el ajuste,
los autores distinguen un sector informal, un sector publico y un sec
tor privado, subdividido en grandes y pequenas empresas.

3 Véase, por ejemplo, M. Seruzier, sobre ta CN.

4 No es el casa de ta contabilidad nacional mexicana, aunque ésta prevea su intro
ducci6n en un futuro pr6ximo.

5 PREALC, Ajuste y deuda social: Un enfoque estructural, Santiago de Chile, OIT, 1987, p. 10.
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CUADRO 1. Equivalencia entre nuestra nomenclatura en sectores
institucionales, los agentes de la contabilidad nacional deI seN
y una taxonomia contable "ideal" que aisla al sector informaI

Sectores intitucionnles
(a partir de la encuesta

deempleo)

Agentes institucionales
(a partir dei SCN)

Agentes institucionales (tal como
deberfan aparecer en una

nomenclatura contable revisada)

Sector
no ->

registrado

Sector
publico

Grandes
empresas
deI sector
privado

Pequenas
ymedianas
empresas

>-

>-

--L.--r-- >-

Administraci6n
publica

Sector
privado

Empresas
individuales

(familias)

--->--

--->--

1
>-

>--

Administraci6n
publica

Sector
privado

(SQS)

Empresas
individuaies

formales
(familias)

Empresas
individuales
informales
(familias)

Definiendo un posible sector institucional sobre una base juridica,
nos abstenemos de cualquier supuesto econ6mico previo sobre el ca
nicter especifico de los resultados de establecimientos considerados in
formales. En especial, rehuimos los resultados tauto16gicos que muy a
menudo se esgrimen para demostrar la escasa productividad de estos
ultimos. Puede verse un ejemplo caricaturesco al respecto en las en
cuestas que definen el sector informaI por la totalidad de trabajado
res activos que ganan menos deI salario minimo, para luego conduir
que la pobreza y las estrategias de supervivencia son en él los rasgos
predominantes.

De la definicion a las propiedades: Mostrar evidencias

De manera mas general, cuanto menos limitantes sean en una teoria
los axiomas de base y las hip6tesis, mas decisivos seran los resultados
obtenidos (en igualdad de todas las demas condiciones). No imponien-



EL SECrOR INFORMAL EN CUESTION 131

do al sector informal mas que no poseer raz6n social, no deducimos
(por definici6n) ni que sus miembros estén mal remunerados ni que el
sector s6lo esté compuesto por trabajadores independientes yayudan
tes familiares, ni tampoco que éstos ejerzan en microunidades. 5610 el
cotejo con los datos empiricos nos permitira especificar sus contornos.
Y, siendo asi, se tratara entonces de un resultado, en el sentido firme de
la palabra y no de una hip6tesis 0 de una definici6n a priori.

En fin. la variable sector institucional (uno de cuyos items identifica
ria al sector informal) reconcilia a las dos grandes corrientes que en la
actualidad constituyen los ejes de la investigaci6n sobre el sector infor
mal:6 i) desde una perspectiva a la que hemos calificado de Iladminis
trativa legal", se declara informal al conjunto de las unidades econ6
micas que no cumplen con las condiciones de actividad impuestas por
la ley (de orden fiscal, leyes laborales, normas de calidad de los produc
tos, etcétera). Yendo mas lejos, se ha propuesto Hamar sector informal
a todas las actividades no registradas, de manera directa y regular, y
ii) criterios mas directamente economicos, vinculados con los resultados
de actividad, para definir el establecimiento informal; por ejemplo, se des
cubrira el sector informaI por un volumen de ventas situado por deba
jo de cierto nivel, por la ausencia de financiamientos externos 0 por la
utilizaci6n de técnicas obsoletas.

Ahora bien, nuestros sectores instituciona1es permiten conjugar am
bas dimensiones. Cruzando el origen de la propiedad dei capital (segtin
tres modalidades: publico, privado "capitalista", familiar) y la situacion
juridica (registrado 0 no coma sociedad), se distinguen asi cuatro gran
des sectores, que se presentan en el cuadro 2.

El sector de cooperativas (el famoso sector social mexicano) aparece
cuantitativamente demasiado marginal para que se le conserve en 10
sucesivo durante esta exposici6n. No emplea ni ell% de la poblaci6n
activa de México.

Desde luego, se presenta el problema clâsico de las taxonomias vin
culadas a esa divisi6n en sectores productivos. En tanto que el tHulo
de los dos primeros sectores no presenta ambigüedad importante, ,c6
mo Iletiquetar" las unidades cuyo radio de acci6n no es sino local, pero
que forma1mente estân registradas coma sociedad y, afortiori, qué nom
bre dar a las que no tienen raz6n social? En primera instancia, se esco
gera la denominaci6n de "Pequeflas y Medianas Empresas" para las
primeras y de "Sector no registrado" para las segundas. Habra que cui-

6 Véase el capitulo II, pp. 80-113.
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CUADRO 2. Los cuatro sectores institucionales

1. El sector publieo (5P)

2. Las grandes empresas deI seetor privado (GE)

3. Las pequenas y medianas empresas legales (PME)

4. El sector no registrado, familiar y fuera de las normas (5NR)

darse de un nominalismo formai, en la medida en que el criterio de di
visi6n original s6lo tiene que ver con la posesi6n de una raz6n social.

No dejaran de hacerse criticas, con justa raz6n, por haber escogido
esas denominaciones. Adelantemos algunas de ellas (parcialmente com
probadas): i) nuestras PME legales no coinciden perfectamente con el
universo cubierto bajo el mismo nombre por la Secretaria de Comercio
y Fomento Industrial (5ECOFI)/ y ii) el marbete de sector no registrado
podria llevarnos a creer que no existe ningun nexo entre el Estado y
ese sector; ahora bien, ya hemos visto que el tipo de registro en los fi
cheros administrativos podia ser de diferentes 6rdenes, sin que haya se
cuencias obligadas; es posible que ciertos establecimientos de ese sec
tor sean conocidos por las autoridades, sobre todo locales; ademas, hay
que evitar asociar esta idea de sector no registrado con la de economia
subterrânea; en la primera parte, nos dedicamos a trazar los contornos
precisos de cada unD de los dos conceptos y demostramos que sector
informal y economia subterrânea eran dos entidades, si no desligadas,
cuando menos no superpuestas; en resumen, se puede decir que a par
tir deI momento en que acepta responder al encuestador, el entrevista
do no practica una estrategia deliberada de reducci6n de costos al vio
lar las leyes en vigor; por consiguiente, su actividad no cae dentro de
la economia subterrânea.

Asi, pese a esas imperfecciones (la neutraIidad de las nomenc1atu
ras es un engano c1aramente denunciado por los soci6logos), por el mo
mento nos conformaremos con esos titulos, a reserva de revisarlos en
vista de las especificidades propias de cada sector.

7 La SECOA propone algunas divisiones de empresas industriales: las IIÙcroindus
trias son empresas que ocupan hasta 15 personas y el valor de sus ventas netas no pasa
de 40 IIÙllones de pesos (a partir dei 17 de febrero de 1986); las pequenas industrias
emplean de 16 a 100 personas y las ventas netas varian entre 40 y 500 IIÙUones de pe
sos; las industrias medianas emplean de 100 a 250 personas y las ventas netas varian
entre 500 y 1 100 IIÙllones.
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En ultima instancia, los datos de encuesta daran sentido al sector in
formal. Por medio de este indicador, no hemos hecho sino exhibir un
candidato potencial a la definici6n de sector informal. Su elecci6n s6lo
podra hacerse con dos condiciones: i) que el sector informal sea a las
claras un objeto pertinente de anâlisis, y ii) que el apartado "estableci
miento sin raz6n social" sea su mejor representaci6n operativa.

LA TOPOLOGÏA DEL MERCAOO DE TRABAJO:

TIPO DE ESTABLEŒMIENTOS y CALIDAD DE LOS EMPLEOS

Para tratar de identificar al sector informaI en el mercado de trabajo,
hemos construido dos espacios distintos. El primero, Hamado "espa
da superior", permite identificar, en cada miembro de la poblad6n ac
tiva, las caracteristicas fisicas de la unidad en la que esta empleado. El
segundo, el "espacio inferior", también parte de la poblaci6n activa,
pero esta vez descrihe el tipo de empleo de cada cual. Define la infor
maci6n fundamental de este espacio la "calidad" de los empleos, me
dida por el monta de ingresos monetarios directos y por el acceso a
derto numero de prestaciones. En cada uno de esos dos espacios te6
ricos duales, se busca saher si un segmento "informal" (al que se trata
ra de calificar) es 0 no estructurante en el sentido de los datos, es decir
un factor fundamental de heterogeneidad.

Hablar de espacio superior y de espacio inferior presupone que el
origen de esos espados esta determinado de manera secuencial. El es
quema de interpretaci6n que quisiéramos probar sigue esta l6gica: se
gt1n los mercados en que estan en competencia (tipos de productos y
caracter de la demanda, dados de manera ex6gena en nuestro anâli
sis), las empresas dominantes toman formas especificas (tecnologia, or
ganizaci6n productiva, etcétera). Esas formas condicionan por si solas
el tipo de empleos que tales empresas son capaces de ofrecer a la mana
de obra. Si bien no sera posible validar el orden causal de esta concep
ci6n, teniendo en cuenta los medios de que disponemos, se evitara re
lacionar sistematicamente a ambos espacios para ver si se establece una
correspondencia estricta entre las caracteristicas fisicas de las unida
des de producci6n y la calidad de los empleos.

Conforme al enfoque que tenemos deI sector informal, nuestra tipo
logia partira de los factores de la demanda de trabajo (surgidos de las
unidades de producci6n), mientras que se dejaran de lado los factores
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de la oferta. Utilizaremos el anâlisis en componentes multiples (ACM)

para responder a los cuestionamientos planteados.

El sector institucional: Un indicador de las caracteristicas
fisicas de los establecimientos

Las caracteristicas de los establecimientos nos permiten tener bien cla
ro que la encuesta es relativamente detallada para este tipo de fuentes.
Conocemos el ramo de actividad en que cada persona trabaja, su sec
tor institucional de pertenencia, el tamafio deI establecimiento yel tipo
de local. Estas cuatro variables describen la unidad de producci6n. Por
10 demas, nos interesaremos en la posici6n que ocupa cada trabajador
activo en la empresa. Distinguimos su estatuto (asalariado, indepen
diente, etcétera) y la forma de pago mediante la cual percibe sus ingre
sos. Es decir, seis variables que sitUan a todo trabajador activa dentro
deI sistema productivo mexicano.8 Estas caracteristicas, que se vincu
lan a cada miembro de la poblaci6n activa, definen un vector de coor
denadas que marcan su posici6n, al mismo tiempo en el universo de
las unidades de producci6n (interestablecimientos) y su estatuto den
tro deI establecimiento que 10 acoge (intraestablecimientos). El mapa
obtenido por el ACM es sumamente legible.

El eje 1 opone cierto numero de caracteristicas asociadas tradicio
nalmente con fIla informalidad" ("trabajadores independientes", "per
cibe utilidades", "autoempleo", "sector no registrado", "trabajo a
domicilio", etcétera) a modalidades vinculadas al sector publico ("es
tablecimientos de mas de 250 personas", "sector publico", "dependen
cia deI gobiemo federal, estatal 0 municipal", "asalariados por tiempo").
Esta primera dimensi6n podria calificarse de eje de formalidad, en el
que se escalonan sucesivamente el 5NR, las PME, las grandes empresas y,
en fin, el sector publico. Los tamafios de los establecimientos se des
granan en el mismo sentido, de los mas pequenos a los mas grandes.

Por su parte, el eje 2 se estructura en funci6n de un polo constituido
en toma al sector de las pequefias y medianas empresas (tal y coma las
hemos definido). Este sector atrae a su alrededor a algunas modalida
des, que constituyen un conjunto homogéneo. Le estan asociados "los
pequefios talleres de producci6n 0 de reparaci6n", fIlas miscelâneas y

8 Para conocer la redacci6n exacta de las preguntas véase los cuestionarios de las
pp. 128 Y139.
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los servicios de restoran", para el tipo de local, establecimientos com
prendidos entre seis y 50 personas, "105 asalariados a destajo" 0 "a comisi6n".
Cornpuesta por pequenos artesanos y comerciantes, esta economia de
tipo tradicional se distingue al mismo tiempo deI 5NR, que se organiza
alrededor de las formas mas precarias de empleo y de los miembros
deI sector publico, cuya situaci6n prafesional queda determinada por
contratos colectivos estrictos. Como componente deI mercado de tra
bajo mexicano, es el que se acerca mas a esa franja de poblaci6n no asa
lariada, 0 al margen deI salariado, que todavia coexiste en los paises
occidentales con las grandes empresas capitalistas y a la que se ha lla
mado pequena producci6n comercial. Pera, a diferencia de los paises
deI centro, esa PPC no es el eslab6n mas débil deI sistema productivo.
Mas alla, existe en los PED una economia de supervivencia, que ocupa
entre una cuarta y una quinta parte de la poblaci6n activa y que se en
cuentra en posici6n de dependencia ante la PPC "legal".

En esta dimensi6n, las grandes empresas deI sector privado se ha
llan mas cerca de las PPC descritas que deI sector publico 0 deI 5NR. En
términos estadisticos, la configuraci6n deI espacio revela un efecto de
Guttman, en que los tamanos intermedios se oponen a los tamanos ex
tremos, tras haber sido organizados en orden creciente.

La variable "sector institucional" aparece finalmente coma estructu
rante deI espacio de las caracteristicas, definido por cuatro polos co
rrespondientes a las cuatro modalidades de la variable. Primera, el
sector publico y el 5NR se destacan firmemente. Luego, en segundo lu
gar, el sector privado legal (grandes empresas y PME) senala su especi
ficidad. Esta variable parece ser tanto mâs importante cuanto que, en
el eje 3, la pertenencia al sector cooperativo (sector social) es la segun
da variable en orden de importancia, por su contribuci6n al eje, en tan
to que los diversos tipos de sectores institucionales aparecen siempre
en los primeros lugares de los ejes 4 y 5.

Por 10 demâs, el sector institucional esta radeado de algunas varia
bles estrechamente correlacionadas con él, 10 que le da una situaci6n
coherente. Si bien, para el sector publico, las relaciones existen por de
finici6n ("sector institucional publico", ramo "administraci6n publi
ca" 0 "sector publico productivo", local "dependencia deI gobierno"),
las demâs variables nos sirven para identificar los diferentes tipos de
trabajadores activos en funci6n de su inclusi6n en tal 0 cual sector. A
fin de cuentas, este anâlisis empirico nos lleva a pensar que el sector
institucional, que en un primer enfoque no parecia tener definici6n
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conceptual precisa, es un excelente indicador que cristaliza tipos espe
dficos de inserci6n en el mercado de trabajo.

La proyecci6n de los indicadores de calidad de los empleos en va
riables ilustrativas (ingresos y prestaciones) nos permite ver que el polo
relacionado con el 5NR se situa dellado de las formas de trabajo menos
gratificantes (cuando menos en términos monetarios), pero que éstas
no son patrimonio exclusivo deI sector informal. Por ejemplo, la "falta
de prestaciones" esta muy mal representada en el primer pIano facto
rial y se situa en el centro de la nube. En cuanto a los ingresos, si bien
en el pIano se unen las clases por orden creciente, se nota que la se
cuencia de los bloques de ingresos no tiene perfil preciso. A no ser por
los que cobran menos de las dos terceras partes deI salario minimo que
estân cerca deI 5NR, las demâs categorias se hallan pr6ximas al centro
de gravedad. La desconexi6n relativa que existe entre sectores institu
cionales e ingresos es un indicador de la fuerte superposici6n de dis
tribuciones de la remuneraci6n entre sectores, que estudiaremos en
detalle en el capitulo IV (pp. 161-212).

Asi, el nUrnero de horas trabajadas vincula al 5NR al mismo tiempo
con los horarios mas reducidos (menos de 20 horas semanales) y con
los mas largos (mas de 60 horas). El sector publico y las grandes em
presas deI sector privado son los lugares deI espacio econ6mico en que
"la semana legal de trabajo" regida por la ley se impone como modo,
aunque los empleos de tiempo aligerado muestren mayor imposici6n
en el primero de esos sectores. Este resultado obedece a la importancia
deI trabajo de tiempo pardal de las mujeres, comun en el sector publi
co, pero casi inexistente en el sector privado.

La calidad de los empleos: Ingresos y prestaciones

Se ha hecho ùn anâlisis en alternanda con el primero de los anâlisis de
los diferentes componentes deI ingreso. Ya hemos visto con anteriori
dad que, en el espacio de las caracteristicas de actividad de la pobla
d6n activa en la cuenca de empleo de la ciudad de México, el sector
institucional apareda como una de las variables estructurantes, defi
niendo algunos polos homogéneos. Esta vez nos situaremos abajo de
las caracteristicas productivas fisicas, para construir un espado de re
sultados de actividades, es decir de los "beneficios" obtenidos por los
trabajadores activos deI ejercicio de un empleo. De los resultados
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cuantificables, la encuesta nos ofrece dos tipos: i) el ingreso monetario
directo (salario, utilidad, etcétera), y ii) las prestaciones (cobertura so
cial, participaci6n de utilidades, vacaciones pagadas, etcétera).

Procederemos en dos tiempos. En primer lugar, integrando s6lo las
prestaciones, definiremos el campo homogéneo de las diferentes for
mas de ingreso indirecto percibido por los individuos. Luego, exten
deremos este espacio introduciendo las clases de salario y de utilidad.
En esa operaci6n, si bien ganamos en exhaustividad yuxtaponiendo
los ingresos directos e indirectos que por la misma raz6n pueden ser
argumentos de la funci6n objetiva de las personas econ6micamente ac
tivas, perdemos en homogeneidad, al mismo tiempo temâtica (ingresos
monetarios contra prestaciones) yestadisticamente (informaci6n cuan
titativa sobre el ingreso directo, cualitativa sobre las prestaciones).

El espado de las prestadones

La encuesta deI empleo propone una serie de nueve apartados, vincu
lados a las prestaciones percibidas. La pregunta se presenta de la ma
nera siguiente:

En su EMPLEO PRINOPAL de la SEMANA PASADA, lcuMes de las prestaciones si
guientes le dan...?

1. Aguinaldo.
2. Participaci6n de utilidades.
3. Vacaciones con goce de sueldo.
4. Crédito para vivienda.
5. IMSS.

6. Servicio médico particular 0 seguro de salud.
7. ISSSTE.

8. Seguro social voluntario 0 facultativo.
9. Otro: _

(especifique)

Los entrevistados respondian si 0 no, segun recibieran 0 no esas
prestaciones. Disponemos entonces de una informaci6n bastante com
pleta sobre la totalidad de los derechos, institucionalizados 0 consen
suales, que permiten captar el conjunto de ingresos indirectos asocia
dos al ejercicio de un empleo.

De las nueve prestaciones enumeradas, hemos descartado las ulti-
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mas dos ("seguro social facultativo 0 voluntario", "otras prestacio
nes"), puesto que nadie dec1araba gozar de ellas. La realizaci6n de un
analisis factorial deI espacio de las prestaciones nos permite ver c6mo
se organiza éste y cuâles son los ejes mas discriminantes. Los resulta
dos empiricos nos dan un espacio particularmente inteligible. El pri
mer eje, al que llamaremos "tener 0 no tener", opone todas las modali
dades positivas a las modalidades negativas. Las variables que mas
aportan a este eje son "vacaciones pagadas", "participaci6n de utilida
des" y "primas anuales" (72% entre las tres).

En el eje 2 se presentan los empleos protegidos, segl1n se esté afilia
do al instituto de seguridad social deI sector publico 0 al organismo
responsable deI sector privado. Estas variables también aparecen en el
eje 1. El hecho de estar afiliado (contribuci6n = 46.5%) posiciona al eje
y es la modalidad mejor protegida (cosen02 = 82%). Por otra parte, si
bien esta modalidad aparece sola, el hecho de estar en el IMSS parece
tener estrecha relaci6n con la "participaci6n de utilidades". En resu
men, el eje 2 distingue a los individuos que tienen cobertura social, se
gl1n estén afiliados al IMSS 0 al ISSSTE (oposici6n trabajadores deI Esta
do, asalariados de las grandes empresas deI sector privado).

Este primer pIano factorial, que da el 62.6% de la inercia total, es fâ
cil de interpretar en vista de los grupos de variables cuya perspectiva
ofrece ("ninguna prestaci6n", "cobertura social de los asalariados deI
sector publico", "cobertura social de los asalariados deI sector priva
do"). Para afinar el diagn6stico y teniendo en cuenta la gama de valo
res propios, se pueden escoger los dos ejes siguientes, que presentan la
caracteristica de estar casi determinados por una sola variable: "servi
cio médico particular" (para el eje 3; contribuci6n al eje = 81.8%) Y el
"crédito para vivienda" (para el eje 4; contribuci6n al eje = 70.9%). Es
decir que, una vez que se ha "agotado" la informaci6n sobre los traba
jadores no cubiertos y sobre las coberturas institucionales, en una pri
mera fase el hecho de tener cobertura social de sector y luego de poder
obtener un crédito para vivienda distingue a los trabajadores activos
(en el espacio de las prestaciones).

Tratemos de identificar los segmentos productivos a los que se pue
den asociar las diferentes calidades de empleos identificados por las
prestaciones recibidas. Proyectando estas variables de estado sobre los
pIanos factoriales, se puede saber: i) si existen variables ilustrativas es
trechamente correlacionadas con las variables activas, y ii) cuâles son,
en vista de las proximidades topogrâficas, las caracteristicas de las di
ferentes asociaciones de prestaciones.
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La lectura deI primer pIano factorial es esclarecedora. En él distin
guimos una estructura tripolar, en la que el sector institucional aparece
cŒl.o la mejor variable explicativa de este mapa. Asociado a algunas
otras variables ("actividad a domicilio", "puesto fijo en la calle", "am
bulantes", "taxis", por cuanto al tipo local; "salario por dia 0 por ho
ra", "salario a destajo", "utilidades", "propina 0 ingreso en especie",
en cuanto a la forma de pago; "patrones", "maquiladores" e "indepen
dientes" en cuanto a la posicion), el "sector no registrado" polariza el
primer eje, en tomo a valores de no prestacion. Si bien. para ciertas mo
dalidades, este resultado puede parecer un indicio (por definicion, un
trabajador activo deI 5NR no puede estar afiliado ni al !MSS ni al ISS5TE),

cuatro de las siete prestaciones escogidas pueden concederse de acuer
do con reglas no institucionales. En teoria, un trabajador activo deI sec
tor informaI puede gozar de vacaciones pagadas, de participacion de
utilidades, disfrutar de servicio médico individual 0 de aguinaldo,
de manera no institucionalizada, coma resultado de un acuerdo (formal
o tacito) entre un patron y sus empleados. Por tanto, el hecho de estar
excluido de ese tipo de ventajas demuestra que el 5NR no ha creado sus
titutos para las instituciones nacionales de cobertura de riesgos sociales.

Por medio de este anâlisis obtenemos la confirmacion de que, tal coma
se especifica en la encuesta, el sector institucional es una variable par
ticularmente discriminante de las formas de prestaciones percibidas
por los trabajadores activos. Por 10 demâs, y sobre todo, la existencia
de 5NR, con morfologia propia y diferenciada de manera singular de
los demâs sectores de actividad, se ve corroborada por el rasera de es
ta prueba empirica. El 5NR no s6lo se distingue (y con élla variable sec
tor institucional) coma polo identificable en las variables de estado, si
no que también cobra cuerpo por su perfil espedfico de prestaciones.

Introducci6n de todos los componentes dei ingreso

Si bien el conjunto de prestaciones constituye en si un universo homogé
neo, queda trunco en vista de los resultados de actividad. En efecto, den
tro de la estrategia de asignacion de su tiempo de trabajo, una persona
también tiene en cuenta el ingreso monetario que le procura su empleo.
La eleccion de lm trabajo esta condicionada por el conjunto de heneficios
que se pueden obtener de él, en primer lugar con la remuneracion direc-
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ta y con las prestaciones. Junto a los derechos ya las prestaciones, hemos
introducido entonces los grupos de ingresos monetarios declarados en
la encuesta, con el fin de ver si esta nueva dimensi6n perturbaba kls
ejes estructurantes deI espacio exclusivo de las prestaciones.

Dentro de la problematica deI sector informaI, la cuesti6n de los in
gresos cobra importancia crucial. En efecto, la mayor parte de los mo
delos dualistas postula una sustancial diferencia de ingresos, con los
grupos mas bajos localizados en el sector informal, para explicar la dina
mica de este ultimo.9 Se hubiera podido imaginaI' que el ingreso di
recto haria estallar la coherencia obtenida de las prestaciones, pOl' ejem
plo, a partir de una elecci6n de los trabajadores activos entre la cobertura
social y los ingresos. Este tipo de calculo de la poblaci6n activa se pue
de prever pOl' analogia con 10 que se observa en las economias desarro
lladas, en donde ciertas categorias de agentes tienen la libertad de
escoger entre un empleo protegido pero poco remunerador (pOl' ejem
plo, en la administraci6n publica) y un empleo mas aleatorio (en cuan
to a la estabilidad y a la amplitud de las conquistas sociales), pero en
donde la esperanza de ganancias es superior (pOl' ejemplo las profesio
nes liberales 0 ciertas categorias de artesanos y de comerciantes). POl'
otra parte, se habria podido pensaI' que el ingreso directo era el factor
mas discriminante (escala de ingresos sobre el eje 1), pues las presta
ciones s6lo aparecen coma factor secundario.

Ahora bien, no hay nada de eso. En anâlisis factorial, la introduc
ci6n de los ingresos no causa trastornos mayores en la tipologia deI
espacio, con respecto al anâlisis que s6lo tiene en cuenta las prestacio
nes. Las variables que contribuyen en los primeros ejes siguen siendo
las mismas (sobre todo en el primer pIano factorial). Yale decir que las
prestaciones, y sus sistemas de oposiciones, se mantienen coma pri
meros factores de organizaci6n de los diversos segmentos de la pobla
ci6n activa. Como es natural, la variable ingreso aparece un poco me
jor representada en el analisis que la toma coma variable activa (10 que
es normal, puesto que contribuye a la disposici6n de los ejes), pero la
posici6n relativa de las diferentes modalidades permanece idéntica. Los
ingresos no s6lo contribuyen a la formaci6n de los primeros ejes, sino
que estân muy mal representados en las primeras dimensiones deI es-

9 Véase en el capitulo IV (pp. 161-212) los modelos deI mercado de trabajo en los
que se introduce el sector informaI.
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GRAFICA 4. Proyecci6n de las variables sociodemograficas sobre el primer pIano
factorial deI espacio de la calidad de los empleos
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pacio factorial. Ademas, los grupos intervienen de manera determinan
te 5610 a partir deI eje 4.

Las diferencias de ingresos aparecen coma relativamente secunda
rias en la topologia de la calidad de los empleos; por ejemplo, la tipo
logia de las "utilidades" obtenidas deI ejercicio de una actividad. Lo
que polariza y diferencia las formas de trabajo es el conjunto de pres
taciones. Por tanto, en el nivel de la poblad6n activa, la distinci6n entre
sector protegido (de manera institucional 0 consensual) y sector no
protegido es 10 que debe servir de base a un aruilisis en términos de
dualidad, de manera relativamente independiente deI monta deI in
greso. Pero 5610 relativamente. En efecto, si bien la correlaci6n entre
los sectores institucionales -que atm es el mejor indicador de los di
versos tipos de empleo- y los grupos de ingresos es mucho menas
buena que con los diversos tipos de prestaciones, el 5NR se identifica
con los grupos de ingresos mas exiguos. Incluso veremos en seguida
que prestaciones e ingresos intervienen de manera acumulativa. Los
empleos mejor protegidos también son los mejor pagados. Asi, redu
ciendo el analisis a una sola dimensi6n y a una sola oposici6n, se ob
tendria efectivamente una oposici6n entre trabajadores activos no pro
tegidos y poco remunerados (muy por debajo deI salario minimo)
contra otro segmento, mejor remunerado y cubierto socialmente. Pero
sin la menor garantia de que esa divisi6n sea Il6ptima".

El anâlisis en funci6n de calidad de los empleos, dual deI que consi
dera las caracteristicas de los establecimientos en el sistema producti
vo, muestra que ciertos ramos se hallan directamente vinculados con
un tipo especifico de organizaci6n de la producci6n y de las relaciones
laborales, en tanto que, en otros, el tipo de producto elaborado justifica
una sola forma de combinaci6n productiva, que determina la calidad
de los empleos propuesta en esos ramos. Ello explica por qué, en cier
tos ramos, el sector informal puede ser sustituto de la organizaci6n en
grandes empresas y, al contrario, por qué otros ramos s610 se organi
zan de acuerdo con un solo modelo, informal 0 moderno, sin compe
tencia entre diferentes segmentos. Alli donde el capital necesario para
la realizaci6n deI proceso de producci6n es elevado y donde los rendi
mientos de escala son decisivos para permitir el crecimiento, la com
petencia intersectorial (entre sectores institucionales) sera poca. En
consecuencia, las unidades de producci6n de esos ramos seran de gran
dimensi6n, de tipo capitalista y en las que predominara la relaci6n sa-
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larial y el respeto a las legislaciones deI trabajo (empleos protegidos).
Si bien es poca la movilizacion de capital fijo para la produccion (cos
tos fijos lirnitados), hay espacio para una competencia intersectorial y
se veran ramos en que se enfrentan diversos tipos de empresas y, por
tanto, de relaciones de trabajo. La subvaloracion deI factor trabajo que
caracteriza al sector informal se podra ejercer con el fin de paliar el re
traso tecnologico. En fin, en los ramos en que los costos fijos son una
desventaja para la produccion, el sector informal se aduei'iara deI mer
cado deI bien (0 deI servicio). El tipo de productos impone una via tec
nologica, que determina el tipo de unidades de produccion presente
en ese mercado, que a su vez impone la forma de empleo predominan
te en cada ramo.

Asi, las industrias mas capitalistas, como la industria quimica 0 la
de bienes de capital, se encuentran dominadas por el sector privado
moderno y aseguran a su mano de obra un conjunto institucional de
prestaciones sociales, por ejemplo, la afiliacion a los organismos de se
guridad social, asi como la participacion en las utilidades de la empre
sa. En el otro extremo, los servicios de reparacion, el comercio al me
nudeo 0 la construccion, se integran mas bien al 5NR 0 a las PME y dejan
a sus miembros sin cobertura social. La situacion atipica de los servi
cios domésticos (que pertenecen al 5NR) se explica por la existencia de
un nutrido contingente de individuos que gozan de servicios médicos
asumidos por el patron, modalidad casi inexistente en el resto deI 5NR.

En la parte siguiente veremos que la cobertura médica de los emplea
dos domésticos a cargo deI patron se explica por las leyes deI trabajo y
de la seguridad social.

Teniendo en cuenta la importancia principal de las prestaciones so
ciales, comprobada de manera empirica en el analisis de la segmenta
cion de los empleos, es importante dar un rodeo abordando el tema de
la proteccion social en México, en sus grandes orientaciones historicas.
Las reglamentaciones que rigen el trabajo y sus grados de aplicacion
son elementos determinantes de las opciones profesionales de los indi
viduos y, en consecuencia, de la configuracion deI mercado de trabajo
en un momento dado. Por 10 demas, en la medida en que exista un
debate para saber si el sector informaI puede (0 debe) definirse a partir
de la violacion de las regulaciones sociales, es fundamental compren
der qué mecanismos historicos intervienen.
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La reglamentaci6n publica deI empleo: & Ley deI Trabajo
y la Ley deI Seguro Social
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La encuesta deI empleo capta cierto numero de prestaciones que con
tribuyen a 10 que hemos Hamado la calidad de los empleos. Si escoge
mos el término informalidad para medir la distancia mas 0 menos gran
de que existe entre las normas legales y las prâcticas reales, es
necesario saber qué garantizan las legislaciones publicas y a quiénes
benefician. l,Cuâl es la situaci6n de cada cual ante la ley? No estar afi
liado a un organismo de seguridad social no es por fuerza un acta "in
formal" 0 ilicito cuando la persona afectada queda exc1uida por su es
tatuto deI campo de autoridad de esas instituciones. Partiendo de la
Ley Federal deI Trabajo y de la Ley deI Segura Social, veamos cuâles
son los derechos que tiene garantizados la mana de obra. Nos detendre
mos de manera mas especifica en las prestaciones registradas por la
encuesta deI empleo.

La Ley Federal deI Trabajo se inscribe en el marco deI articulo 123 de
la Constituci6n Mexicana. Rige los derechos y los deberes de los patro
nes y de los trabajadores. La relaci6n laboral obedece en teoria a reglas
muy estrictas, que regulan el cruel ejercicio de las leyes deI mercado.
Con justa raz6n, este articulo se considera una de las conquistas de la
Revoluci6n Mexicana. Afirma con vigor el derecho al trabajo y a la pro
tecci6n social para todos. Su dimensi6n revolucionaria aparece en su
concepci6n de la sociedad mexicana, dividida en trabajo y capital. Por
medio de una serie de instituciones, el Estado se sitUa por encima de
las partes con el fin de dirimir "las diferencias y los conflictos entre el
capital yel trabajo" (art. 123, XX). Derecho de huelga, salario minimo
garantizado, codificaci6n de las horas de trabajo, igualdad de sexos,
protecci6n social: este articulo es eminentemente moderno (en la me
dida en que se puede asociar el concepto de modernidad al de Estado
paternalista). Asi, seria legitimo invertir la {rase de B. Lautier, quien
habla de mimetismo 0 de parodia a prap6sito de los marcos deI Estado
Paternalista en América Latina.10 Hist6ricamente, el casa de México re-

la B. Lautier, "La genèse de l'État-providence en Europe et en Amérique Latine: mi
métisme, parodie ou voie alternative?", mimeografiado, Paris, documento deI GREITD

lEDE5, 1989, 30 pp.
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CUADRO 3. Prestaciones sociales institucionales

Beneficiarios y caracteristicas de la prestaci6n

Los trabajadores tendran derecho a un aguinaldo anual que debe
ra pagarse antes deI dia veinte de diciembre, equivalente a quince
dias de salario, por 10 menos (art. 87).
Los trabajadores participaran en las utilidades de las empresas, de
conformidad con el porcentaje que determine la Comisi6n Nacio
nal para la Participaci6n de los Trabajadores en las Utilidades de
las Empresas. Se considera utilidad en cada empresa la renta gra
vable, de conformidad con las normas de la Ley deI Impuesto so
bre la Renta (arts. 117-120). La utilidad repartible se dividira en dos
partes iguales: la primera se repartira por igual entre todos los tra
bajadores, tomando en consideraci6n eI numero de dias trabajados
por cada uno en el ano, independientemente deI monta de los sa
larios. La segunda se repartira en praporci6n al monta de los sala
rios devengados por el trabajo prestado durante el ai'io (art. 123).
Los trabajadores que tengan mas de un ano de servicios disfruta
ran de un periodo anual de vacaciones pagadas, que en ningtin
casa podra ser inferior a seis dias laborables (art. 78).
Los trabajadores tendran derecho a una prima no menor de vein
ticinco por ciento sobre los salarios que les correspondan durante
el periodo de vacaciones (art. 80).
Toda empresa agricola, industrial, minera 0 de cualquier otra cla
se de trabajo, esta obligada a praporcionar a los trabajadores habi
taciones c6modas e higiénicas. Para dar cumplimiento a esta obli
gaci6n, las empresas deberan aportar al Fondo Nacional de la Vi
vienda el cinco por ciento sobre los salarios de los trabajadores a
su servicio (art. 136).
Los trabajadores deI sector publico estaran afiliados a organismos
especificos (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Tra
bajadores deI Estado (ISSSTE), instituto especifico de las fuerzas ar
madas, etcétera). Los demas dependeran deI Instituto Mexicano deI
Segura Social (IMSS). Hay dos regimenes en vigor: el régimen obli
gatorio y el régimen voluntario. Estan sujetas al régimen obliga
torio todas las personas implicadas en una relaci6n de trabajo, sea
cual fuere la naturaleza econ6mica dei patr6n. El régimen obligato
rio cubre cuatra riesgos: accidentes de trabajo, enfermedad, ma
temidad, invalidez, vejez, muerte, guarderia de nmos. El régimen
voluntario es valido para los trabajadores de las industrias y sus
familiares, los independientes, los artesanos, los trabajadores no asa
lariados, los trabajadores de los servicios domésticos, los patrones
personas fisicas, los agricultores.

FUEmES: Ley Federal deI Trabajo, México, 1989. Ley deI Seguro Social, (MSS, México, 1986.
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sulta singular y anterior a las legislaciones eurapeas. En parte por esa
raz6n, a prap6sito de la Revoluci6n Mexicana, se ha hablado de "pri
mera revoluci6n deI siglo xx".

Las categorias basicas distinguen entre patrones ("personas fisicas 0

morales que utilizan los servicios de uno 0 de varios trabajadores") y
trabajadores ("personas ffsicas que prestan a otra, fisica 0 moral, un
trabajo personal subordinado"). Para establecer una relaci6n entre es
tas categorias legales y los criterios estadisticos, es preciso analizar el
nexo de subordinaci6n que existe entre los contratantes.

Una cobertura incompleta: l.Jz Ialta de derec/w
al seguro de desempleo

El conjunto de prestaciones institucionalizadas que garantiza la ley es
relativamente extenso. Sin embargo, hay que sefialar la falta de un de
recho que cubra el riesgo de desempleo. Cuando éste se menciona de
manera especifica en el articulo 123 constitucional ("la Ley deI Seguro
Social... comprendera seguros... de cesaci6n involuntaria deI trabajo",
art. 123, XXIX), no aparece en los textos de la Ley deI Segura Social. Ese
vacio juridico es de importancia capital para explicar el funcionamien
to deI mercado de trabajo, la existencia (0 la inexistencià) de la desocu
paci6n y el surgimiento deI sector informaI. La falta de segura de
desempleo hace aun mas improbable la situaci6n de solicitante de em
pleo, tal coma es definida por las normas internacionales. Ciertamen
te ésta es una de las razones que permiten explicar la aparente para
doja deI descenso de las tasas de desempleo, desde hace 10 afios, con
el desarrollo de la crisis. La caida de los ingresos reales s6lo puede
compensarse (incluso parcialmente) por una mayor entrada en el mer
cado deI trabajo; sea cual fuere la precariedad de los empleos encon
trados. La protecci6n contra el desempleo s6lo se concede a personas
de cierta edad.

Normativamente, ese derecho se concede a todos los asegurados so
ciales de mas de 60 afios que estén desocupados. En la realidad, las
condiciones de su autorizaci6n son muy restrictivas. El beneficiario en
potencia debe tener por 10 menos 60 afios y haber cotizado mas de 500
semanas. Esta percepci6n es exclusiva y no puede asociarse a la per
cepci6n de pensiones de retiro. En el mejor de los casos, permite 10
grar "el empalme" entre los 60 y los 65 afios, edad a la cual el traba-
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jador tendra derecho a jubilarse. La percepci6n ofrece la ventaja de po
der ser combinada con un trabajo remunerado, siempre que éste no co
rresponda al puesto ocupado con anterioridad. El monte de las pen
siones entregadas siempre es inferior a las pensiones de retiro,
aumentando progresivamente, desde 75% de ellas a los 60 anos hasta
95% a los 64 anos.

Un proyecto universalista, una aplicacion trunca:
La exclusion de los no asalariados

Este marco general, que norma las relaciones de trabajo, tiene excep
cionesj éstas alcanzan con frecuencia a segmentos productivos 0 a gru
pos de poblaci6n vinculados al fen6meno de la informalidad. Por
ejemplo, las empresas nuevas no estan sujetas a las reglamentaciones
sobre la participaci6n de utilidades durante el primer ano de funciona
miento. Pero, sobre todo, se apreciara que también estaran exentas las
empresas que disponen de un capital inferior a cierto limite (fijado por
la Secretaria deI Trabajo). A ese criterio de tamano de las unidades de
producci6n vienen a agregarse ciertas categorias de poblaci6n como
los trabajadores domésticos y los trabajadores intermitentes (que ha
yan trabajado menos de 60 dias durante el ano). En el caso deI crédito
para vivienda, los trabajadores a domicilio "todavia" no se integran a
ese sistema de préstamos.

Definidos por su modo de inserci6n en el mercado deI trabajo,
hay grupos completos de individuos que quedan al margen de las dis
posiciones generales de la ley. Ello no necesariamente significa que
estén "descubiertos" por completo, sine que gozan de una situaci6n
espedfica. Ése es el caso de los trabajadores a domicilio, de los trabaja
dores domésticos y de las industrias familiares (los talleres familiares
que no emplean sino miembros de la familia). Las dificultades encon
tradas por el proyecto integrador de "normalizaci6n salarial" se mi
den senalando que esas categorias tienen estatuto de excepci6n, como
otros inclasificables: los deportistas profesionales, los actores y los mu
sicos, etcétera.

Finalmente, la gran mayoria de la poblaci6n activa empleada en el
sector informal, enfocado desde el segmente de las microactividades,
queda excluida deI régimen general de la Ley deI Trabajo, excepci6n
hecha de los asalariados. El blanco de las regulaciones publicas es el
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nuc1eo central de los empleos asalariados de las grandes empresas. A
él apuntan antes que nada las leyes deI Estado paternalista. Entre 10
que esta "fuera de campo", el "sector informal" es un segmenta con
"régimen de excepci6n", que entra en contradicci6n con la voluntad
universalista de la intervenci6n deI Estado. El proyecto estatal de pro
tecci6n deI trabajo se basa en la voluntad de integrar de manera pro
gresiva a sectores considerados Ilatipicos", es decir, que no entran en la
16gica deI salariado y de la gran empresa, que supuestamente caracte
rizan a la modernidad. En ningun momento se toma en cuenta la ex·
tensi6n de las reglamentaciones fuera de ese nucleo central. Se supone
que el crecimiento absorbe "el excedente de mana de obra", de acuer
do con la dinâmica observada en los paises industrializados. En conse
cuencia, no hay excedente estructural. Este proyecto que, durante al
gUn tiempo tal vez despert6 ilusiones, fue puesto totalmente en tela de
juido por la crisis que impera desde hace casi 10 afios, en la medida en
que las oportunidades de absorci6n deI total de la mana de obra por
parte de las grandes empresas deI sector moderno se han reducido de
manera considerable.

En la Ley deI Seguro Social también esta presente la Ildiscriminaci6n"
respecto a los no asalariados en general. La declaraci6n de intenciones
es muy clara. Calcando el articulo 123 de la Constituci6n, esa ley esti
pula que todos los trabajadores mexicanos estân sujetos a la afiliaci6n
de régimen obligatorio. Pero el sistema no se hace cargo efectivamen
te de ciertas categorias (los no asalariados). Toca al organismo de segu
ridad social determinar la fecha y las modalidades de su integraci6n
(art. 13). "Entretanto", pueden afiliarse al régimen voluntario. Pero esta
concesi6n en el camino de la integrad6n no es definitiva. El articulo
202 especifica que el aseguramiento no procedera cuando Ilde manera
previsible éste pueda comprometer la eficada de los servicios que el
Instituto proporciona a los asegurados en el régimen obligatorio". Esa
contradicci6n entre el proyecto reivindicado y las condiciones reales
de ejercicio se manifiesta c1aramente en la delicada circunvoluci6n Ilde
incorporaci6n voluntaria al régimen obligatorio".

Finalmente, la jurisdicci6n laboral y el sistema mexicano de presta
dones garantizan a los asalariados dertos derechos. No prejuzgaremos
acerca de la importancia real de las transferencias operadas, puesto que
la informaci6n de que disponemos s610 nos menciona las caracteristicas
de la poblaci6n cubierta. Pero, en el aspecto normativo, la legislaci6n
mexicana es muy ambiciosa.
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Ante la ley, existen dos categorias en la poblaci6n activa: la que
aquélla considera su campo privilegiado de intervenci6n y un "resi
duo". Modelada seg(1n las leyes europeas, la legislaci6n laboral no esta
adaptada a la estructura l1acional deI mercado de trabajo ni a la crea
ci6n de una poblaci6n activa de dos c1ases. Ambas leyes (la deI Trabajo
y la deI Segura Social) van a la zaga respecto al articulo 123 de la Cons
tituci6n, que no distingue SinD a los trabajadores deI sector publico deI
resta de la poblaci6n activa, por 10 demâs, para concederles globalmente
los mismos derechos.

Aparecen entonces c1aramente los limites de un enfoque deI sector
informal (0 de la informalidad de las actividades) desde el aspecto ju
ridico, de acuerdo con la legalidad de las condiciones de empleo de la
mana de obra. Si bien todos los asalariados no dec1arados se encuen
tran por necesidad fuera de la le~ no ocurre 10 mismo con los inde
pendientes 0 con los ayudantes familiares e, inc1uso, tampoco con los
trabajadores domésticos. En el marco urbano, los trabajadores a domi
cilio, los miembras de industrias familiares, los domésticos, etcétera,
no son ante la ley iguales en derecho a las demas categorias de trabaja
dores. De ahi la dificultad te6rica de definir al sector informal con base
en la violaci6n de las legislaciones laborales en vigor, puesto que éstas
dejan vada una no man's land en la que no se toman en cuenta ciertas
categorias de mana de obra. Para evitar esa dificultad, algunos autores
recurren ya no a la legalidad efectiva, sino a una legalidad te6rica, ba
sada en la norma de la igualdad de todos en derecho.ll

Por 10 demâs, el conjunto de prestaciones captadas en la encuesta
deI empleo no representa sino una parte de las reglas legales que rigen
el trabajo. Su pleno cumplimiento por parte de una empresa no signi
fica en absoluto que un empleo tenga que c1asificarse como "formaI",
es decir, que se ejerza en condiciones juridicamente irreprochables. Tam
bién habria que tomar en cuenta el contrato de trabajo, el respeto a la
obligaci6n de capacitar a la mana de obra, el trato reservado a los sin
dicatos y los horarios 0 las normas de seguridad.

11 Carlos Mârquez habla de derecho dei ciudadano ("derecho ciudadano"), que de
beria ser igual para todos, sin diferenciar entre ciertas categorlas, para definir el em
pleo informai. Desde esa perspectiva, define el empleo informai como al conjunto de
personas que no reciben por 10 menos el salario mlnimo, es decir, que no disponen de
un poder adquisitivo suficiente, tal como es definido por una instituci6n sancionada
por el Estado en la forma especifica (por ejemplo, salarial) de relaci6n promovida y
asumida deseable en la legislaci6n correspondiente. C. Mârquez, La oel/padon infomlal
lIrballa en México: Un enJoque regional, México, ILET, 1988.
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El anâlisis de las reglamentaciones institucionales (normativas) que
adopta la legislaci6n laboral mexicana debe confrontarse con su evolu
ci6n hist6rica. Esa exposici6n nos permitira descubrir las contradiccio
nes deI proyecto "modernizador" exhibido por las autoridades mexi
canas. La aguda crisis econ6mica que sacude a México desde 1982 da
origen a un cuestionamiento deI Estado paternalista, si no de sus prin
cipios, por 10 menos de esas modalidades de aplicaci6n.

De los textos a la realidad:
La crisis de la seguridad social

Aunque expresamente mencionada en la Constituci6n de 1917, la pri
mera Ley deI Seguro Social fue firmada el 31 de diciembre de 1942 por
el presidente Âvila Camacho y la instituci6n encargada de aplicarla (el
wss: Instituto Mexicano deI Seguro Social) apenas empezara a operar
a partir de 1944. En 1959 se cre6 el ISSSTE (Instituto de Seguridad y Ser
vicios Sociales para los Trabajadores deI Estado), en tanto que Pemex,
el sector ferracarrilero, el ejército y la marina gozan de fondos inde
pendientes. En la actualidad, el wss cubre alrededor de 80% de los ase
gurados sociales, el ISSSTE 16% y los demas organismos comparten el
resto. En la medida en que las organizaciones ajenas al IMSS se siruan
en campos sectoriales reducidos, sumamente circunscritos y que cuen
tan con actividades a priori formales, estudiaremos con mayor detalle la
dinamica de afiliaci6n deI wss.

Desde el principio de sus actividades, el Instituto Mexicano deI Se
gura Social extendi6 su campo de cobertura respecto de las actividades
asalariadas. Los 20 anos transcurridos entre 1957 y 1976 se consideran
el periodo fastuo deI sistema. El numero de asegurados se multiplico
ocho veces y el presupuesto 13 (a precios constantes). A partir de esa
fecha, se gesta una crisis financiera deI Seguro Social, que se manifies
ta en el estancamiento absoluto de su presupuesto y en un retroceso en
proporci6n al pm.

Sin embargo, la tasa de afiliaci6n se mantiene a un nivel muy eleva
do. S6lo en 1981 se observa una inversi6n de la tendencia. En tanto que
de 1977 a 1981 los efectivos credan al ritmo de 11.3% anual, ese nume
ro se redujo a 2.3% en los afios siguientes. Como el crecimiento de la
poblaci6n permanece aproximadamente constante, alrededor de 3.6%
al ano, la tasa de cobertura deI Instituto tiende a degradarse. A1canza
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GRÂFICA 5. Evoluciones deI presupuesto deI Seguro Social y deI PIB
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FuEN'œ5: SegCm Soria, M. v., "La crisis de la protecci6n social en México. Un anâlisis
de largo plazo con énfasis en el periodo 1971-1985", Testimonios dE' la crisis, p. 187.
Precios de 1970.

30% en 1987, cuando era de 31.1% en 1982. En la medida en que los
sectores de actividad que dependen de otras instituciones (esencialmen
te sector publico y paraestatal) no han aumentado su participaci6n en
la estructura de la poblaci6n activa, ello significa que una proporci6n
cada vez mas importante de la mana de obra trabaja al margen de la
protecci6n social. En el nivel nacional, el empleo protegido (trabajado
res activos afiliados a un organismo de seguridad social, sea coma per
manentes, sea coma eventuales) cubre 62.8% de la poblaci6n activa en
1985.

La integraci6n a marchas forzadas al sistema de cobertura deI sala
riado urbano durante los aftos de crecimiento y luego la concomitancia
entre la crisis econ6mica, la crisis financiera deI Estado y la degrada
ci6n de la tasa de cobertura deI empleo protegido, nos llevan a dudar
de la validez de una tesis que se interroga respecto de la voluntad deI
Estado para instaurar una protecci6n, si no universal, por 10 menos ge
neralizada a la totalidad deI salariado; al menos en el caso de México.
B. Lautier duda de que el problema de fondo, en América Latina, esté
vinculado a la capacidad de control estatal y se pregunta sobre el sen
tido Ilde una legislaci6n que no estâ hecha para ser respetada 0 que
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incluso esta hecha para no ser respetada" .12 Ese punto de vista, que acha
ca al Estado la responsabilidad de mantener a una parte de la poblaci6n
activa fuera deI salariado, equivale a atribuirle la voluntad de mantener
al pais en su estado de economîa dependiente, puesto que esa bipola
ridad deI mercado de trabajo es caracterîstica estructural de las econo
mîas periféricas. Implîcitamente, elegir esa via de interpretaci6n per
mite reintroducir el principio de funcionalidad deI sector informal, ya
no para garantizar la perennidad de cierto modo de desarrollo de la
economia mexicana, sino para consolidar el poder polîtico vigente. Y
es que resulta dudoso que el proletariado organizado sea polîticamen
te mas peligroso 0 conflictivo que un sector informaI marginado. So
bre todo en el casa de México, en donde los sindicatos de asalariados
de las empresas deI sector modemo forman unD de los principales pi
lares deI poder de Estado (la CfM de Fidel Velâzquez es unD de los tres
sectores deI PRI). Al parecer, en México habrîa que invertir la perspec
tiva. Por parte deI poder, ya no se trataria de limitar la protecci6n so
cial a un estrato de asalariados porque esa integraci6n facilite el surgi
miento de organizaciones obreras reivindicadoras, SinD de integrar
s6lo al conjunto de trabajadores cuyo apoyo parece necesario.13 Ade
mas, esa estrategia permitirîa fraccionar el contrato colectivo de traba
jo, a modo de debilitar su identidad, su cohesi6n y por tanto su fuerza
real (dividir para reinar).14 Sea coma fuere, esta interpretaci6n polîtica
de la configuraci6n y de los bloqueos deI sistema de protecci6n social
en México sigue siendo secundaria.

Aunque el asunto no sea nuestro prop6sito principal, se puede pen
sar que la voluntad publica de instaurar un régimen de seguridad so
cial emparentado con los sistemas europeos es real (por 10 menos du-

12 B. Lautier, "La genèse de l'État-providence...", op. cit., p. 15.
13 Es exactamente la conclusi6n a la que Ilega B. Lautier: "La mira real (deI Estado)

consiste claramente en limitar esaJ'rotecci6n a las capas sociales cuyo apoyo parece
necesario." Véase "La genèse de l'Etat-providence...", op. cit., p. 23.

14 También es la posici6n de Fortuna y Prates, en su estudio sobre el sector informaI
en Uruguay. Los autores escriben sobre todo: "We do not adhere to mechanistie theories
that argile that eapitalism is pmetionaly' apable of reproducing the labor force required at
every stage ofits development. NOlletheless, we believe that there was deliberate intention in
the creation ofafragmented labor force, IInable to guard its class identity, weakly organized,
and with few possibilities ofvindication." J. C. Fortuna y S. Prates, "Informai Sector vs.
Informalized Labor Relations in Uruguay", The infomlal Eeonomy. Studies in Advanced
and Less Developed Countries, A. Portes, M. CasteIls YL. A Benton (comps.), Londres y
Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1989, p. 92.
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GRAFICA 6. Tasa de crecimiento anual deI empleo total, deI empleo
registrado y deI empleo protegido desde 1977

(porcentaje)
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FUENTF5: CAlculos propios, a partir de documentos inéditos de la Jefatura de Planea
ci6n Financiera y Programaci6n, IMSS.

rante el periodo de crecimiento) y que la raz6n principal deI bloqueo
de su extensi6n en época reciente es antes que nada de orden econ6mi
co. El salariado fue tomado totalmente a cargo por la cobertura social
(por ejemplo, la tasa de cobertura en la industria manufacturera se es
tabiliz6 por arriba de 97% desde 1985) y se han alcanzado los limites
en la frontera de los asalariados. Es interesante comparar ese debate
sobre la debilidad de la protecci6n social en América Latina con el que
anima a los economistas a prop6sito de la capacidad de absorci6n de
la mana de obra por parte deI sector "moderno" (asimilado con fre
cuencia al sector manufacturero). A diferencia deI primer diagn6stico
que interpretaba la existencia deI nutrido sector informal urbano como
consecuencia de la anemia de una industria languideciente, los estu
dios mas recientes han demostrado que la creaci6n de empleos indus
triales ha sido particularmente dinâmica en México (yen toda Améri
ca Latina), con tasas de crecimiento muy superiores a las observadas
en Europa, en la época que fuere.15 Por 10 demâs, la creaci6n de empleo

15 En cuanto a la experiencia mexicana, véase B. Garda, Desarrollo economico yabsor
don de fuerza de trabajo en México. 1950-1980, México, El Colegio de México, 1980, 212
pp. A escala dei subcontinente, véase A. Portes y L. Benton, "Industrial Development
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industrial siempre ha rebasado (hasta principios de los afios ochenta) la
tasa de crecimiento de la poblaci6n activa, produciendo una creciente
absorci6n de mano de obra por parte de esos ramos. En nues tra opi
ni6n, la comparaci6n entre ambas diruimicas es mas que una analogia.
No hay que limitar las razones deI bloqueo a las puramente internas
(estrategia consciente de los empresarios, deI Estado 0 deI capitalismo,
que busque inhibir el proceso de desarrollo), sino también ver en ello
(y tal vez antes que nada), el reflejo de una divisi6n internacional deI
trabajo polarizado.

La cuesti6n central consiste entonces, para los poderes publicos (0
para la sociedad en general), en idear un modelo que no sea copia de
los sistemas ya existentes en el centro (abandono deI mimetismo) yen
reflexionar acerca de la modalidad de creaci6n de un modelo original,
consecuente con la existencia de una fracci6n importante y durable de
la poblaci6n activa no fija en los asalariados. Desde esa perspectiva,
los trabajos de H. L6pez y de F. Tob6n, sobre las modalidades operati
vas de instauraci6n de un sistema de protecci6n para los trabajadores
independientes en Colombia, nos parecen dignos de ser alentados.16

A decir verdad, si se compara el numero de afiliados con el empleo
asalariado tal coma aparece en las cuentas nacionales, se aprecia que el
IMSS mejora su tasa de cobertura, aun cuando el ritmo de progresi6n
haya menguado después de 1981. Ambas curvas presentan una gran
similitud. Eligiendo llamar "empleo formal" al empleo registrado por
las cuentas nacionales, las evoluciones habidas en los 10 ultimos afios
se pueden resumir en estas dos conclusiones: i) una parte creciente de
la poblaci6n activa ya no depende deI empleo formaI y, por consiguien
te, escapa a la protecci6n social, y ii) dentro de éste, el IMSS gana alrede
dor de un punto anual.

Esa degradaci6n de la cobertura social (tanto cualitativa coma cuan
titativa) todavia no parece (en 1986) haberse integrado a los discursos
oficiales. Ello nos lleva a pensar que las autoridades politicas consi
deraban que la crisis econ6mica era pasajera. En un principio, éstas
consideraron que no habia necesidad de cambiar las reglas deI juego
econ6mico. El proyecto universal e integrador deI Estado paternalista

and Labor Absortion: A Reinterpretation", Popl/lation and Developnzent Review, vol. 10,
num.4, Nueva York, diciembre de 1984, pp. 589~12.

16 C. H. L6pez y B. F. Tob6n, "Trabajadores urbanos independientes, cielo de vida
laboral y seguridad social en Colombia", mimeografiado, presentado en la Conferen
cia de la FLAŒO, Brasilia, septiembre de 1989, 36 pp.
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CUADRO 4. Evoludon deI numero de asegurados permanentes
al IMSS en fundon deI tipo de regimenes

(Valle de México, 1985-1987)

Tipo de Diciembre Diciembre Febrero
regfmenes de 1985 de 1986 de 1987

Zonas Esquema integra1 2041391 2009295 1551804
urbanas Esquema modificado 63444 72592 52710

(De los cua1es)
Trabajadores

independientes 3651 2826 1948
Trabajadores

domésticos 258 238 216
Patranes personas

fisicas 653 1710 1326
Régimen facu1tativo 28886 37315 27265
atras 29996 30503 21955

Zonas Esquema integral
rurales ymodüicado 957 890 0

Total 2105792 2082777 1604714

flUENTE: "Informaci6n estadistica de los asegurados permanentes por modalidad y
delegaci6n", Jefatura de Planeaci6n Financiera y Programaci6n, (MSS, marzo de 1987.

conserva un edificante optirnismo, seg(ln da fe la introducci6n a la nue
va Ley deI Segura Social de 1986.17 No obstante, sin poner su prayecto
en tela de juicio, el Estado se muestra interesado en hacerse cargo con
mayor vigor de la totalidad de las poblaciones no prategidas. Respecto
a las de 1984, las reformas de 1986 se refieren a la retirada deI Estado
deI financiamiento de la seguridad social, debiendo los patrones com
pensar 10 que se deje de recaudar. El Estado se desliga para poder con
centrarse en los grupos marginados, aportândoles un servicio de salud
urgente (sistema asistencial que tienen a su cargo las clînicas deI IMSS

COPLAMAR).

Finalmente, la legislaci6n diferencial segun las categorîas de em
pleos (asalariados 0 no asalariados) y la crisis econ6mica se conjugan
para poner al margen de los institutos de seguridad social a un contin
gente cada vez mâs nutrido de trabajadores deI sector informal. Si se
estudia de modo mâs especîfico la cuenca de empleo de la ciudad de

17 "Exposici6n de motivos de reformas de 1986 a la Ley deI Seguro Social", Diario
Oficial de la Federaci6n, México, 2 de mayo de 1986.
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México, la distribuci6n de efectivos por tipos de régimen es en parti
cular instructiva. En primer lugar, el numero total de asegurados so
ciales en el régimen permanente ha caido, aun cuando el crecimiento
de la poblacion activa se mantenga a un ritmo sostenido (llegada nu
trida de j6venes en edad de trabajar, crecimiento de las tasas de activi
dad y elevada inmigraci6n local). Pero, sobre todo, la proporci6n de
afiliados al régimen voluntario es irrisoria. Ante el requerimiento de pa
gar al mismo tiempo la parte patronal y las cotizaciones a cargo de los
empleados, los trabajadores independientes no consideran redituable
recurrir a los servicios dellMSS. Éstos representan por 10 menos 2% deI
total de los asegurados, en tanto que cuentan por cerca de 25% de la
poblacion activa deI sector privado. Estos resultados muestran la ne
cesidad de reconsiderar el marco de integraci6n de las fonnas no sala
riales deI empleo al sistema de protecci6n social.

CONCLUSI6N

El anâlisis anterior demuestra que el SNR es un polo estructurante deI
mercado deI empleo. Pese a la gran diversidad de situaciones internas,
el SNR se distingue de todos los demas sectores institucionales. En par
ticular, el concepto de sector institucional es mas operativo que la po
sicion en la unidad de produccion Era de imaginar la existencia de una
homogeneidad entre los asalariados, opuesta a los dueftos deI capital
(por poco numerosos que fueran. en términos de empleos). A decir ver
dad, la distincion entre sectores institucionales parece mas discriminan
te de la calidad de los empleos que el estatuto de la mana de obra (tra
bajadores dependientes 0 trabajadores independientes). En el casa de
México, puede hablarse "de aristocracia salarial". Pero la clave al res
pecto son los sectores institucionales, a mas de ser el factor real de seg
mentaci6n deI mercado de trabajo.

Parcialmente (pero solo de manera parcial) esos resultados estan
contenidos en las hipotesis acerca deI anâlisis de las caracteristicas de
actividad. Cuatro de las seis variables activas deI ana1isis son propias
de la unidad de producci6n. Yale decir que patrones y empleados de
un mismo establecimiento seran identificados en un mismo vector
de caracteristicas. 5610 dos variables estân ligadas al estatuto (posici6n
y modo de pago). En cambio, el anâlisis en términos de calidad de em
pleos crea la fuerza de la division en sectores institucionales.
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Todavia en un nivel general, no es el ingreso directo sino las presta
ciones 10 que aparece coma factor estructurante. Lo cual entra en con
tradicci6n con la mayor parte de los estudios sobre el sector informal,
que toman el ingreso monetario directo coma base de discrirninaci6n
(salario de equilibrio competitivo < salario protegido). Ese papel de
terminante deI sistema de prestaciones pone al Estado en el centro deI
debate sobre el sector informal.

Sin embargo, no existe correspondencia estricta entre los sectores ins
titucionales y la calidad de los empleos que procuran. Si bien, por de
finici6n, la protecci6n en el 5NR y en menor medida en las PME es insig
nificante, los ingresos obtenidos en estos sectores pueden ser superiores
a los salarios distribuidos por las grandes empresas. En un sentido in
verso, ciertos puestos de trabajo deI sector moderno contravienen las
normas establecidas por la legislaci6n laboral, concediendo a sus titu
lares empleos precarios y mal remunerados.18

Para terminar, nuestros sectores institucionales basados en la propiedad deI
capital y en el nexo de las unidades de producci6n con la legalidad dan lugar
a una categoria analitica pertinente, validada empiricamente, para aproximar
nos al concepto de informalidad en los paises en desarrollo. Tales sectores
tienen la ventaja fundamental de ser compatibles con la distinci6n en
sectores institucionales de las cuentas nacionales y por tanto de homo
geneizar los instrumentos de anâlisis macroecon6mico deI mercado de
bienes con los que presiden el estudio deI mercado de trabajo. En los
capitulos siguientes haremos un esfuerzo por determinar las propieda
des diferenciales de esos sectores, para luego estudiar sus formas de
articulaci6n.

18 Ya habfamos presentado un indicador que mostraba la superposici6n parcial en
tre los empleos y los establecimientos informales y formales, a partir de la encuesta de
1976 sobre el empleo informai, partiendo de otra defiIÙci6n de la informalidad. Véase
la secci6n "Introducci6n de todos los componentes deI ingreso" (pp. 141-146).



IV. EL SECTOR INFORMAL EN EL MERCADO
DE TRABAJO: LOS MITOS y LA REALIDAD

!NrRoDucaoN

Los analisis anteriores nos han convencido de la pertinencia deI con
cepto de sector informal aplicado al mercado de trabajo. También nos
han permitido exhibir un criterio de c1asificaci6n operativo que aisle al
sector informaI, e inc1uso, desde una perspectiva mas amplia, dividir
tanto el sistema productivo mexicano coma la mana de obra en cuatro
grandes sectores (de los que el sector informal no seria sino un segmen
to). En esta empresa de identificaci6n, hemos esbozado los lineamientos
de cada unD de esos sectores, en su posici6n relativa de unos respecto
a otros, en funci6n de caracteristicas fisicas de las unidades producti
vas y de tipos de empleos ejercidos en cada unD de los sectores.

De manera mas especifica, quisiéramos concentnunos aqui en el
5NR, para definir con precisi6n cuales son las implicaciones de orden
econ6mico de un segmenta analitico construido sobre una base antes
que nada juridica. Abordaremos esta parte desde una 6ptica en gran
medida descriptiva. La falta de datos temporales nos impide de facto
hacer hip6tesis y razonamientos sobre el funcionamiento y la dinâmi
ca deI sector informal. Sin embargo, el analisis de las estructuras finas
deI sector informal y de esas caracteristicas comparativas nos llevara a
enmarcar precisamente a su poblaci6n (tanto a la mana de obra coma
a los establecimientos que la componen) y sobre todo a terminar con
algunas ideas preconcebidas acerca de sus defectos y de sus virtudes.

Uno de los objetivos de este capitulo es la reconstrucci6n de una
imagen deI sector informaI, 10 mas confiable posible. Con demasiada
frecuencia, los resultados parciales de los trabajos puntuales, las extra
polaciones dudosas, las descripciones periodisticas "sensacionalistas"
dan origen a una visi6n caricaturesca deI sector informal. Lamentable
mente, a falta de informaci6n cuantitativa precisa y exhaustiva, esas
"pésimas imagenes" son la base de politicas elaboradas para el sector
informal.

Las representaciones sociales a que nos referimos son cosa de la mi
tologia, cuya construcci6n pasa por un procedimiento comun de inter
pretaci6n de resultados en ciencias sociales. Éste consiste en transformar

161
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diferencias relativas en diferencias absolutas. Basta con que algun grupo
muestre una inclinaci6n a creer en algo 0 a actuar de cierta manera,
con mas fuerza que el supuesto promedio de la poblaci6n 0 que tal 0

cual otro grupo de referencia, para que todos sus miembros se atavien
con esos modos de vida 0 de pensamiento espedficos. El paso se da
facilmente. En el sector informal hay mas mujeres, j6venes y viejos y
de am que ese sector se componga en exclusiva de mujeres, de j6venes
y de viejos. Basta con que las familias de bajos ingresos muestren una
inclinaci6n al consumo superior a la de los estratos acomodados de la
poblaci6n para que se les niegue toda capacidad de ahorro. Este tipo
de razonamiento tiene una explicaci6n bastante simple. Borrando la
diversidad de situaciones que se encuentran en el sector informaI, ra
zonar asi da a todos la impresi6n de poseer una comprensi6n fulgu
rante de los fen6menos sociales 0 econ6micos, que no avala el estudio
minucioso. En el casa deI sector informal, se ha creado una Il imagine
ria simplificadora", cierto estereotipo en cuanto a su composici6n, que
vamos a cotejar con la realidad mexicana. Este trabajo de descubri
miento de la estructura deI sector informal presenta mayor interés en
la medida en que nunca antes se habia realizado en México.

Revisaremos sucesivamente las caracteristicas de la oferta de traba
jo (pp. 163-184) mediante la composici6n de la mana de obra (sexo,
edad, escolaridad, lugar en la familial migraci6n. situaci6n en la em
presa), la demanda de trabajo (pp. 184-192) con las caracteristicas de
las unidades de producci6n (tamano, ramo, tipo de local) y, en fin, los
problemas de empleo y de subempleo (pp. 192-209) a menudo asocia
dos al sector informal. Fundamental para abordar ellugar deI sector
informal en el mercado de trabajo, la cuesti6n de los ingresos sera ob
jeto de desarrollos espedficos en el capitulo siguiente.

La divisi6n deI mercado de trabajo en funci6n deI sector institu
cional, discutida en el capitulo anterior, servira de puerta de entrada a
nuestro anâlisis. El sector informal sera comparado con el sector no re
gistrado (5NR). Si bien es muy conveniente para el concepto de sector
informal que hemos adoptado en el curso de la primera parte, esta
elecci6n presenta el inconveniente de no ser comparable directamente
con otros trabajos, en los cuales se define al sector informaI a partir de
un criterio de tamano. Sin embargo, coma habremos de ver en este ca
pitulo, hay una estrecha correlaci6n entre ambos indicadores.

La poblaci6n de referencia a que nos referiremos aqui es la pobla
ci6n activa ocupada (PAO) con exclusi6n de los individuos empleados
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CUADRO 1. Distribuci6n de la poblaci6n activa ocupada
por sector institucional

(porcentaje)

Sector pûblico

23.9

Grandes empresas

23.1

PME

30.8

SNR

22.2

Total

100

FUENTE: Calculos personales, a partir de la ENEU 387, México.

en el sector Hamado "social", es decir, de las cooperativas, de los sindi
catos, etcétera. Agrupando menos de 1% de la PAO, este sector repre
senta un peso demasiado leve para que se considere a plenitud, a mas
de que el anâlisis de datos no ha mostrado ninguna agregaci6n legiti
ma con ninguno de nuestros cuatro grandes sectores.

Nuestro objetivo principal es sin duda mostrar las propiedades es
pecificas deI sector informal. Pero la divisi6n operada permite ir mas
lejos y confrontar las caracteristicas deI sector informal con la de los
otros tres sectores identificados. Si bien no puede instruirnos sobre las
interrelaciones entre los diferentes sectores, esta perspectiva de estati
ca comparativa nos Heva a reconstituir la posici6n relativa de unos res
pecto a otros.

La divisi6n por sector institucional de la PAO hace aparecer cuatro
segmentos de peso equiparable, donde el sector de las PME es ligera
mente mas importante que los demas. Estando el objeto de nuestro es
tudio centrado en las propiedades comparadas de los cuatro sectores,
por ahora no analizaremos sino las diferencias de estructura por sec
tor, sin tener en cuenta su peso respectivo.

LA OFERTA DE TRABAJO INFORMAL: LA COMPOSI06N

DE LA MANO DE OBRA

Analizando la composici6n de la oferta de trabajo deI sector informal
se busca responder a algunas interrogantes y someter a prueba ciertas
tesis sobre las caracteristicas de la mana de obra en dicho sector. lCo
rresponden los empleados de los diferentes sectores institucionales a
grupos de mana de obra que poseen propiedades sociodemograficas
opuestas? lEstan las capacidades distribuidas de manera uniforme se
gu.n los sectores? lEs el sector informal refugio de migrantes rurales 0

de todos los seres despreciados por la sociedad mexicana moderna? Si
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CUADRO 2. Tasa de feminizacion de los diferentes
sectores institucionales

Sector publico Grandes empresas PME SNR Total

Hombres 61.6 67.7 66.1 55.9 63.1
(62.5)

Mujeres 38.4 32.3 33.9 44.1 36.9
(37.5)

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

FUENTE: Calculos personales, a partir de la ENEU 387, México. Los numeros entre
paréntesis corresponden a la distribuci6n deI 5NR por sexo, una vez excluidos los
trabajadores domésticos que viven en el domicilio de sus patrones.

bien el capitula anteriar nas ha dada cierta informaci6n sobre las ca
racteristicas fisicas de las empresas deI sector informal, nada se ha di
cho atm de la mana de obra. Los resultados de esta investigaci6n de
muestran que numerosos esquemas caen por su propio peso.

Por unas mujeres mas

Asi, aunque la relaci6n de sexos (mujeres/hombres) sea en el informaI
mas alta que en los demas sectores, esa sobrerrepresentaci6n femenina
es muy relativa. En particular, el 5NR esta compuesto por una mayoria
de hombres. Ademas, si de él se excluyen los servicios domésticos, el
5NR pierde toda especificidad en cuanto a la distribuci6n de sexos, res
pecto a los demas sectores de la economia.

Pero, lquiénes son esos hombres y esas mujeres que trabajan en el
5NR y cuâl es su situaci6n en la familia? Una vez mas, y en contra de
una idea preconcebida, el 5NR no cristaliza todas las formas atipicas
(desviantes, marginales, incluso erradicables) de la mano de obra en
cuanto al peso relativo de cada unD de los miembros de la familia que
intervienen en su composici6n.

La posici6n en la familia: El sector informaI no es un segmenta
para la mana de obra secundaria

El primer punto atacado es la idea segun la cual el sector informal es
taria constituido por individuos que s6io aportan un ingreso comple-
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mentario a la economfa familiar. El 38.6 % de los miembros deI sector in
formaI son jefes de familia. Esta relaci6n apenas es inferior a la que se re
gistra en la poblaci6n activa total, con inclusi6n de todos los sectores.
La pequena diferencia obedece a la presencia de personal doméstico
en el SNR. Si se le elimina, la proporci6n de jefes de familia es idéntica
a la que puede observarse en toda el ârea metropolitana.

En la encuesta, los trabajadores domésticos que viven en el domici
lio de sus patrones se consideran parte de la familia con la que viven.
Esta categorfa de personal trabaja exclusivamente en el SNR. Consti
tuye 11 % de los efectivos de ese sector. Ellugar que ocupa el grupo se
compensa (en términos puramente contables) mediante una menor
presencia de jefes de familia y de mana de obra que se declare hijo 0

hija de estos ultimos. Sorprenderfa ver el peso relativamente exiguo de
los hijos deI jefe de familia, cuando con frecuencia se le considera unD
de los batallones nutridos deI sector informal.

A decir verdad, si bien es cierto que los grupos mas j6venes son re
lativamente mas numerosos en el SNR (véase el cuadro 4), cuando tra
bajan en este sector, esos j6venes se han separado de sus padres con
anterioridad. Por tanto, no se les identifica coma "hijo 0 hija deI jefe de
familia, que vive bajo el mismo techo", sino también coma jefes de fa
milia. Esta situaci6n distingue sensiblemente al SNR de las PME. En tan
to que también son numerosfsimos en el sector de las PME, estos muy
j6venes tienen la posibilidad de permanecer en casa de sus padres. En
tonces pueden trabajar coma empleados familiares no remunerados,
con la perspectiva de heredar la unidad de producci6n. 0, incluso, al
mismo tiempo que ejercen fuera de la pequefla empresa familiar, la ca
pacidad de "retenci6n" de la familia les permite acumular un pequeflo
peculio 0 asegurarse cierta estabilidad en el empleo, cuando no 10 unD
y 10 otro, para abordar el paso a la independencia doméstica en mejo
res condiciones.

El segundo resultado notable que tiene que ver con la estructura fa
miliar proviene de la falta de especificidad deI SNR, en cuanto al uso de
una mana de obra compuesta de parientes y amigos deI jefe de familia
que viven bajo su techo. Esa supuesta heterogeneidad provendrfa de
la asimilaci6n entre sector informaI y familia ampliada, correspon
diendo el sector moderno a una estructura familiar nuclear. La propor
ci6n de colaterales deI jefe de familia (ascendientes 0 descendientes)
tanto coma algunos amigos que moran en el mismo hogar no repre
senta sino 7.5% de los miembros deI SNR, para un promedio de 9%.
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CUADRO 3. Posicion en la familia por sector institucional

Sector Grandes Totalpublico PME SNRempresas

Jefes de familia 47.7 45.5 41.0 38.3 43.1
(43.1)

C6nyuges 14.7 9.2 10.9 15.3 12.4
(17.2)

Hijos 29.3 34.8 38.2 26.7 32.7
(30.1)

Colaterales amigos 9.3 10.5 9.9 8.2 11.8
(9.6)

Domésticos 0 0 0 11.1 2.6
(0)

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

FUENTE: Câlculos personales, a partir de la ENEU 387, México. Los numeros entre
paréntesis corresponden a la distribuci6n dei 5NR por posici6n en la familia, una vez
excluidos los empleados domésticos que viven en el domicilio de sus patrones.

Mas de ocho de cada la trabajadores activos deI 5NR son jefes de fami
lia, c6nyuges 0 hijos de éstos. Ello muestra la'prominencia de la fa
milia nuc1ear, sea cual fuere el tipo de inserci6n profesionaI de los
miembros deI hogar.

Desde luego, fuerza es distinguir tanto la estructura familiar vincu
lada al 5NR coma la composici6n de la mana de obra en funci6n de su
posici6n en el hogar. Asi, es posible pensar que la proporci6n de indi
viduos de una misma familia (nuc1ear y afortiori ampliada) que traba
jan en la misma unidad de producci6n sera mas nutrida en el 5NR 0, de
manera mas generaI, en el sector informai que en los demas sectores,1
5610 un anâlisis que parta de las propias familias y no s610 de los indi
viduos permitirâ comprender c6mo se determina la participaci6n de
los diferentes miembros de la familia en el mercado de trabajo.2 Sin
embargo, las cifras referidas en el cuadro 3 nos fijan un limite superior
en la proporci6n de familias ampliadas que, en todo caso, se encuen
tran lejos de constituir la norma demogrâfica deI 5NR.

Finalmente, de acuerdo con la posici6n en la familia, la composici6n

1 B. Garda, H. Mufioz y O. de Oliveira, Hogares y trabajadores en la ciudad de Méxi
co, México, El Colegio de México-Universidad Nacional Aut6noma de México, 1982,
202 pp.

2 Véase al respecto el capftulo VIII (pp. 350-394).
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de la mana de obra que trabaja en el sector informai no presenta parti
cularidad marcada. S610 descomponiendo por sexos apareee la especi
ficidad relativa deI 5NR. Se nota la presencia de un amplio contingente
de jefes de familia femeninos, que representa 18.5% de los jefes de fa
milia deI 5NR frente a un promedio de 11.5%. En el capitulo IX (pp. 395
417) veremos que esos jefes de familia femeninos, quienes en la mayo
ria de los casos crian solos a sus hijos, padeeen las mas precarias
condiciones de empleo. Por 10 demâs, en el cuadro 3 se presentan da
tos sobre el hecho de que, para gran parte de las familias, el sector in
formai no es una simple fuente de ingresos complementarios. Incluso
puede contribuir solo al sostén de ciertos hogares.

La pirtimide de edades: J6venes y viejos

Los puntos examinados muestran la dificultad para"marginar" a las po
blaciones que trabajan en el sector informai. Su particularidad es hueca,
su originalidad reside precisamente en su falta de especificidad 0 en
rasgos dominantes enteramente relativos, respecto a los esquemas pos
tulados. En cambio, la estructura por edad de los tres sectores escogi
dos haee evidentes ciertas caracteristicas propias deI sector informai. La
edad promedio, relativamente uniforme para los tres sectores, disimu
la las disparidades. El 5NR emplea a un numero importante de perso
nas de los extremos de la pirâmide de edades. La diferencia es conside
rable sobre todo en 10 que respecta a los j6venes, puesto que 18% de los
trabajadores activos deI 5NR tienen entre 12 y 18 aftos, en tanto que en
el sector publico s610 llegan a 3%. Encontramos aqui la estructura fa
miliar de organizaci6n de la producci6n informaI y su recurso a la fuer
za de trabajo de los ayudantes familiares. Pero esa estructura no 10 expli
ca todo. La faIta 0 la relativa modestia de capacidades neeesarias, tanto
como la inexistencia de regulaciones legislativas laborales hacen deI
sector informai el mercado "natural" de los excluidos deI sistema esco
lar (asi estén en estado de reprobaci6n escolar 0 en la necesidad de tra
bajar por razones econ6micas). La demanda de esos j6venes encuentra
una oferta de empleos de unidades informaIes, que ven en ello la opor
tunidad de emplear una mano de obra poco exigente en el aspecto de
remuneraci6n y de cobertura sociaJ.3

3 Este resultado fue demostrado en nuestra tesis, op. cit., capitulo III-I (que no se
reproduce aqui).
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CUADRO 4. Piramide de edades por sector institucional

Sector Grandes Totalpublico PME 5NRempresas

12-15 afios 0.3 0.7 4.5 7.4 3.3
16-24 afios 17.8 31.7 32.9 26.1 27.5
25-49 afios 68.1 58.1 47.8 47.6 55.0
50-64 afios 12.0 8.5 11.9 14.9 11.8
Mas de 64 afios 1.8 1.0 2.9 4.0 2.4
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

FuENTE: Calculos personales, a partir de la ENEU 387, México.

Por parte de los mâs viejos es menos marcada la especificidad. Una
vez mas, algunos argumentos "naturales" al parecer concurren a ex
plicar ese estado de cosas. En cuanto a los miembros delsNR, la falta de
cobertura deI riesgo de vejez y la debilidad de la secuencia de ingresos
que limita las posibilidades de acumulaci6n justifican en si que traba
jen hasta una edad mas avanzada. Por otra parte, los procedimientos
legaIes de jubilaci6n, a partir de cierta edad (0 de cierta antigüedad) en
el sector moderno de la economia, pueden obligar a aIgunos trabaja
dores activos a "reciclarse" en el sector informaI, en donde esas nor
mas carecen de vigencia. 5610 el estudio de las trayectorias profesiona
les podria decirnos cual de las dos estrategias interviene de manera
preponderante para explicar la presencia de trabajadores activos in
formaIes mas aIla de los 60, e incluso de los 70 afios. Ese estudio se
emprendera en el capitulo VIII (pp. 350-394).

El sector informaI y la migraci6n: lJz autonomizaci6n

Otra de las hip6tesis basicas de la dinâmica deI sector informaI urbano
es el estrecho vinculo que existe entre la migraci6n hacia las grandes
metr6polis de los paises en desarrollo y la inserci6n de esa mana de
obra nueva en los estratos mas marginales deI mercado de trabajo en
la ciudad. De acuerdo con esa tesis, el sector informaI es el refugio pre
dilecto de los migrantes, en su mayoria de origen rural, que huyen de
las condiciones precarias de vida y de supervivencia en el campo.
Atraidos por las luces de la ciudad, pero sin la formaci6n necesaria,
esos desarraigados tropiezan desde su llegada con la imposibilidad de
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emplearse en el sector moderno de la economia. De esa suerte, se ve
ran obligados a ocupar trabajos de 10 que sea, autoempleandose coma
ambulantes, en las actividades mas miserables.

Esta idea deI sector informal, cuya dinâmica estara totalmente de
terminada por el fen6meno migratorio, se descompone en dos inter
pretaciones distintas, segun la visi6n mas 0 menos optimista que los
investigadores (economistas 0 soci6logos) tengan de los mecanismos
de mercado (mercado de trabajo) 0 de la movilidad social. Para los de
fensores de la teoria de la marginalidad, el sector informaI representa
ria la reserva de migrantes. Éstos estarian excluidos definitivamente deI
mercado deI empleo formaI. El sector informaI seria propenso a creeer ab
sorbiendo las oleadas migratorias sueesivas, sin que los migrantes tuvieran
nunca otras perspectivas.

A la imagen anterior viene a agregarse la idea de que todos los mi
grantes llegan coma los famosos Il paracaidistas". La mayor parte de
las veces de origen rural, éstos invaden terrenos urbanos baldios al caer
la noche y construyen un albergue de 10 que se pueda, en espera de
algo mejor. De un algo mejor que muy bien puede no llegar jamas. Esta
imagen identifica al sector informal (como conjunto de actividades eco
n6micas) y a las ciudades perdidas (los famosos Ilcinturones de mise
ria") en los alrededores de las grandes ciudades (como base espacial
deI surgimiento de aquellas actividades).

Mas confiados en el papel positivo deI sector informaI, otros autores
le atribuyen la propiedad de regular los flujos de migrantes. Para ellos,
el sector informal es un tamiz, un estado transitorio, por el cual pasa el
recién llegado antes de lograr emplearse en el sector formal. Los meca
nismos deI mercado de trabajo urbano se conforman entonces segu.n el
modelo de una fila de espera. Pero, a diferencia de 10 que se observa en
los paises desarrollados, quienes se encuentran en la antesala deI em
pleo formal no son desocupados, sino que ejercen en el sector infor
maI. Desde ese punto de vista, el sector informaI constituye el vector de
integracion de los migrantes rurales a la civilizacion urbana.

El analisis de los datos conduce a revisar (0 por 10 menos a matizar)
ambas versiones (la visi6n miserabilista y la visi6n integradora) deI pa
pel de las migraciones en el surgimiento deI sector informal.

Varios estudios han demostrado ya que los migrantes deI campo a
la ciudad no son los mas desvalidos ni los menos educados, si se les
compara con los habitantes de su lugar de origen. Ademas, el suefio de
la gran ciudad no es una respuesta irracional a los bloqueos observa-



170 EL SECTOR INFORMAL

CUADRO 5. Origen migratorio de los trabajadores activos ocupados
por sector institucional

Sector Grandes
PME SNR Total

pûbUco empresas

Nativos 65.4 65.5 61.9 50.0 60.9
Migrantes 34.6 34.5 38.1 50.0 39.1
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
(Estructura

par sector) 24.1 22.8 30.9 22.2 100.0

FuENTE: Calculas personales, a partir de la ENMAUjENEU 386, México.

dos en la totalidad de los medios rurales en México. En la mayoria de
los casos, quienes han dejado el terruno alcanzan niveles de vida supe
riores en sus nuevos lugares de residencia.4 Invirtiendo la problemati
ca, intentaremos conocer el pasado migratorio de la poblaci6n activa
en funci6n de su sector de actividad.5

El primer resultado importante es que tan s6lo la mitad de los miem
bros deI SNR son migrantes llegados hace mas 0 menos largo tiempo al
Ârea Metropolitana de la Ciudad de México (AMCM). Lo cuaI significa
que la informaiidad posee una dinâmica propia y no depende de ma
nera exclusiva de los flujos migratorios. El sector informal no es s6lo
una sala de espera, que permita a los recién llegados sobrevivir en es
pera de su integraci6n en el sector moderno de la economia. Uno de
cada dos trabajadores informaIes es nativo de la ciudad de México, 10
cuallimita la tesis de la adecuaci6n entre el sector informai y la migra
ci6n. Este hecho es congruente con la realidad colombiana, taI como

4 P. Gregory, 771e Myth ofMarket Failure. Employment and Labor Market in Mexico,
Baltimore y Londres, A World Bank Research Publication, John Hopkins University
Press, 1986, 299 pp.

5 Utilizaremos aqui los resultados de una encuesta sobre las rnigraciones Hamada
Encuesta Nacional de Migraci6n en Âreas Urbanas (ENMAU), efectuada por el Consejo
Nacional de Poblaci6n (CONAPO). Realizada durante el tercer trimestre de 1986 en la
Zona Metropolitana de la Ciudad de México, estaba concebida como m6dulo adicio
nal a la encuesta de empleo (ENEU). Debemos senalar que los datos sobre la rnigraci6n
son un ano anteriores a los utilizados en el resto dei estudio. Todos los resultados fue
ron elaborados a instancias nuestras. Si bien esa encuesta dio lugar a una publicaci6n
[Caracterfsticas principales de la migraci6n en las grandes ciudades dei pais. Resultados preli
minares en la Encuesta Nacional de Migraci6n en Areas Urbanas (ENMAU), México, CONAPO,

1987, 313 pp.], nunca antes habia sido explotada conjuntamente con los datos sobre
empleo.
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la describen H. Lopez, M. L. Henao y0. 5ierra.6 Asi se hate en hrecha la
primera interpretacion estructural deI sector informal, receptaculo de
migrantes incapaces para siempre de integrarse en el mercado deI em
pleo formal.

Inversamente, solo 28% de los migrantes ocupados trabaja en el 5NR.
El papel de amortizador de las tensiones deI mercado de trabajo, que
se atribuye al sector informaI para ajustar las multitudinarias afluen
cias de la migracion y la capacidad limitada de absorcion de la mana
de obra por parte deI sector moderno, tal vez no sea su caracteristica
principal. El sector informal no ocupa, a priori, SinD un lugar secunda
rio coma factor de integracion de las sucesivas oleadas de migrantes.

Como es evidente, la division entre migrantes y nativos es una dis
tribucion muy burda. En un mismo rubro sumamos personas que llega
ron a la ciudad hace mas de 30 anos y otras que precisamente acaban
de dar el"gran salto". Por otra parte, el hecho de que la proporcl0n de
migrantes no sea superior en el 5NR no basta en si para invalidar la tesis
de la "fila de espera". Es necesario tener en cuenta el tiempo transcu
rrido desde la llegada a la ciudad. Es facil imaginar un ejemplo en el
que hubiera una tasa de migracion relativamente baja, un sector in
formal capaz de absorber a todos los migrantes durante algunos mos
-antes de que encontraran otra insercion profesional- y finalmente
una inmensa mayoria de migrantes concentrada en el sector moderno
(que entonces desempenaria la funcion de estado absorbente).

A decir verdad, el SNR es claramente en parte refugio para los mi
grantes de fechas recientes, coma nos 10 indica la piramide de tiempos
de residencia en la ciudad, en funcion deI sector institucional de perte
nencia. Si bien, de una manera general, el fenomeno migratorio hacia
la capital es un hecho antiguo con propension a disminuir7 (mas de
30% de los migrantes llegaron hace mas de 30 mos); en promedio, los
migrantes informales son de origen mas reciente. Aquellos que resi
den en la ciudad de México desde hace algun tiempo se hallan mas
arraigados en el sector publico. Cuando se conoce la jerarquia que
existe entre los diferentes sectores, desde el mas desfavorecido (e15NR)

6 H. L6pez Castano, M. L. Henao y O. Sierra, El sector infomwl urbano. Estructura,
dinamieu y politicns, Medellin, Centro de Investigaci6n Econ6mica (OE), Universidad de
Antioquia, mayo de 1986.

7 CONAPO, Carncteristicns principales de la migrnci6n en las grandes ciudades dei pais. Re
sultados preliminares en la Encllesta Nacional de Migraci6n en Arens Urbanns (f.NMAU), Mé
xico, 1987, 313 pp.
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CUADRO 6. Distribuci6n sectorial de empleos de los migrantes
en funci6n de la fecha de migraci6n

Sector Grandes Total
publico

PME SNR
elllpresas

Menos de 5 afi.os 4.2 9.6 7.1 17.0 9.8
5-9 afi.os 7.4 13.0 8.1 8.6 9.0
10-30 afi.os 54.2 54.9 53.8 45.1 52.1
Mas de 30 afi.os 34.1 22.5 31.0 29.3 30.1
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
(Estructura

par sectores) 21.4 20.1 30.1 28.4 100.0

FuENTE: Calculos personales, a partir de la ENMAU/ENEU 386, México (1762 indi-
viduos).

hasta el mejor situado (el sector publico), en el aspecto de los ingresos
distribuidos y de las prestaciones ofrecidas, hay derecho a validar (al
menos en parte) la hip6tesis de la integraci6n gradual y secuencial, des
pués de un cierto tiempo, de los migrantes a los sectores mas moder
nos deI aparato productivo. Con su facilidad de entrada, el 5NR procura
a algunos la posibilidad de sobrevivir, en espera de subir los peldanos
de la sociedad a medida que los migrantes adquieren experiencia (edu
caci6n especifica, capital social, etcétera).

Sin embargo, esta conceptualizaci6n integradora tiene pocas posibi
lidades de llegar a un modelo adecuado de la realidad. En primer lu
gar porque, aunque la fecha promedio de migraci6n de los informales
sea mas reciente, 30% de ellos llegaron hace mas de 30 mos. Parece
poco probable que puedan integrarse al sector publico 0 a las grandes
empresas. En segundo lugar, mas de la mitad de los migrantes recien
tes (menos de cinco anos) trabajan ya en el sector moderno. Aunque no
tengamos informes sobre el sector institucional de los individuos en el
momento de la migraci6n, es posible pensar que algunos se integraron
directamente al sector moderno. En especial, los mas instruidos de
ellos 0 los que vinieron a la ciudad de México para terminar sus estu
dios. En fin, la interpretaci6n integradora se basa en la hip6tesis de
una movilidad de un solo sentido entre el sector formaI y el sector in
formal. En el capitulo VIII (pp. 350-394) veremos que el movimiento
inverso, deI sector formaI hacia el sector informaI, caracteriza a un
gran numero de trabajadores independientes y de pequenos patrones
deI sector informaI.
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En ultima instancia, para probar formalmente la hip6tesis a la que
hemos Hamado "de la sala de espera", tendrfamos que disponer deI
conjunto fechado de ambas trayectorias, profesional y migratoria, para
cada individuo, con duraciones de estancia y cambios. En particular,
hay que tener en cuenta la coyuntura econ6mica general. La crisis eco
n6mica sin duda ha obligado a algunas familias a venir en busca de for
tuna a la capital. Estando cerradas las puertas deI sector moderno, han
tenido que emplearse en el sector informal. Es posible pensar que, en
épocas mas faustas, se observaba el movimiento inverso. Ciertamente
encontramos rastros de esa dinâmica en el cuadro 6. La elevada pro
porci6n de migrantes llegados entre 1976 y 1981 al sector publico y a las
grandes empresas manifiesta en parte las consecuencias deI auge pe
trolero, periodo éste de gran crecimiento de los sectores "modernos".

Hemos planteado la hip6tesis de que el fen6meno migratorio hacia
la capital podrfa no ser resultado exclusivo de la presi6n deI campo al
margen deI desarrollo. A los movimientos de la mana de obra agricola
poco calificada se yuxtapone una migraci6n de individuos de alto ni
vel de estudios, que vienen a la capital a aprovechar numerosas opor
tunidades de carrera en el servicio publico 0 en las grandes empresas
paraestatales 0 privadas.

Sin embargo, el origen geogrâfico de los migrantes no parece mos
trar l6gicas en 10 fundamental diferentes por cuanto a los modos de
inserci6n de éstos en el mercado de trabajo. El origen de los migrantes
segun su estado de procedencia, en funci6n deI sector institucional al
que pertenecen, apenas varia ligeramente. Contribuyen con mas de 80%
de la migraci6n ocho estados. En primer lugar son los que colindan
con la zona metropolitana (Estado de México, Puebla, Guerrero e Hi
dalgo), a los cuales hay que agregar otros cuatro estados de tradici6n
migratoria muy antigua (Michoacan, Guanajuato, Veracruz y Oaxaca).
SegUn escribe el CONAPO: "En el casa de la ciudad de México, que es al
mismo tiempo el nucleo de poblaci6n mâs importante y el centro econ6
mico, politico y cultural deI pais, aunque esté situada en la zona mâs
densamente poblada deI territorio nacional, su poder de atracci6n de
mografica es tal que sus inmigrantes provienen de distancias relativa
mente grandes." Es conveniente sefialar que los movimientos migrato
rios no se efectuan de manera aleatoria; coma tampoco estan condicio
nados de manera exclusiva por diferencias de ingresos esperados
entre ellugar de origen y el de destino, segun postulan con demasiada
frecuencia los economistas. El peso de las tradiciones migratorias y la
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CUADRO 7. Origen migratorio de los migrantes por sector
institucional en junci6n de estado de procedencia

Sector Grandes
PME SNR Total

pûblico empresas

México· 10.4 13.2 13.2 19.5 14.5
Puebla 10.1 8.7 10.2 11.1 9.9
Michoacân 9.2 8.5 9.0 9.5 5.8
Guerrero 8.7 5.6 5.1 4.6 9.4
Hidalgo 6.1 9.3 11.5 9.7 10.7
Guanajuato 9.0 9.7 9.4 12.1 7.9
Veracruz 9.8 8.2 9.6 4.6 10.3
Oaxaca 10.7 9.9 10.2 11.1 22.4
Otros estados 26.0 26.9 21.8 17.8
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

FUENTE: Calculos personales, a partir de la ENMAU/ENEU 386, México.
a Estado de México fuera de los 12 municipios de la conurbaci6n de la ciudad de

México.

existencia de ramificaciones organizadas parecen ser mas fundamen
tales para explicar la funci6n central desempenada por ciertos estados,
no necesariamente los mas pobres.

Por arriba de grandes similitudes, se aprecia una concentraci6n mas
importante de migrantes deI SNR, a partir de ciertos estados: el Estado
de México, Guanajuato, Oaxaca y Puebla. Este resultado nos lleva a pen
sar que la migraci6n que llega al sector informal esta con mayor fre
cuencia basada en la existencia de ramificaciones, de redes de solidari
dad, de recomendaciones, de la adopci6n parcial de los recién llegados
por parte de conocidos (deI pueblo, de miembros de la familia, etcéte
ra), con el fin de superar las primeras dificultades de inserci6n. Cuanto
menos calificados estén los migrantes (sobre todo si provienen de las
zonas rurales), mas necesaria se hace una etapa de transici6n para adap
tarse al ritmo de los nuevos modos de vida. Este hecho confirma los
estudios antropo16gicos, como los de L. de Lomnitz, sobre la inserci6n
de los marginados en la ciudad.8

La procedencia de los migrantes por estado nada nos dice sobre el
origen rural 0 urbano de éstos. Con demasiada frecuencia y a falta de
datos cuantificados, la migraci6n se atribuye s6lo a las zonas rurales,

8 A. L. de Lomnitz, Coma sobrellillen los marginados, México, Siglo XXI, 1975, 229 pp.
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CUADRO 8. Origen migratorio de los migrantes por sector institucional
en funci6n deI carncter urbano 0 rural de la localidad de procedencia

Sector Grandes
Total

pûblico
PME SNR

empresas

Urbano 51.9 56.7 46.1 36.0 46.8
Rural 48.1 43.3 53.9 64.0 53.2
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

FUENTE: Câlculos personales, a partir de la ENMAUjENEU 386, México. Se catalogan
como "migrantes" todos los individuos que han declarado proceder de una localidad
exterior al AMCM, aunque hayan nacido en ella. En cambio, son "nativos" quienes
nacieron y siempre han permanecido alli.

asirnilando migraci6n y urbanizaci6n.9 En realidad, cerca de 47% de
los migrantes proviene de zonas urbanas.10 Este resultado refleja el pa
pel que desempena la capital coma polo de atracci6n para las pobla
ciones de las ciudades medias. Sin embargo, no se puede descartar que
una parte de los migrantes urbanos sea en realidad de origen rural, pues
la ciudad de segundo orden no es sino una etapa intermedia y provisio
nal en la estrategia migratoria. Mas esas rutas "polietapicas" no debe
rian poner en tela de juicio la importancia deI contingente de migran
tes urbanos, en la medida en que el origen rural 0 urbano se determina
a los 11 anos de edad para cada individuo.

La proporci6n de migrantes rurales es mas elevada en el 5NR. Pero
esa proporci6n no rebasa las dos terceras partes. Ello confirma la hip6
tesis de una migraci6n de dos tipos: poco calificada hacia el sector infor
maI y mejor dotada hacia los demas sectores deI mercado de trabajo.

El ultimo punto que seria interesante explorar respecto a los movi
mientos migratorios esta asociado a las rnigraciones internacionales ha
cia Estados Dnidos. Es conocido el fuerte poder de atracci6n de los mer
cados de trabajo norteamericanos sobre la mana de obra mexicana (en

9 La tasa de crecimiento anual media se estima en 1.7% en zonas rurales y en 6.1 %
en zonas urbanas, de 1940 a 1985.

10 Se clasifican como zonas urbanas (mâs de 2 500 habitantes), las localidades iden
tificadas como tales en el censo de poblaci6n de 1980. Los migrantes se clasifican como
urbanos 0 rurales en funci6n de su lugar de habitaci6n a los 11 anos de edad. Por con
siguiente, el origen efectivamente rural de los migrantes se subestima en el cuadro 8.
Habida cuenta deI fen6meno de urbanizaci6n deI pais, ciertas localidades identifica
das como urbanas en 1980 eran rurales antes. Pero el porœntaje de migrantes efectiva
mente urbanos no deberia se inferior a una tercera parte.



176 EL SECTOR INFORMAL

CUADRO 9. Migrantes temporales hacia Estados Unidos en junci6n
deI sector institucional

Estados Unidos

Sector
pziblico

2.2

Grandes
empresas

2.1

PME

2.1

SNR

4.0

Total

2.6

FuENTE: Calculos personales, a partir de la ENMAU/ENEU 386, México.

especial, la originaria de los cuatro estados fronterizos que fueron ane
xados por Estados Unidos en el siglo pasado). La encuesta ENMAU, cen
trada en las rrlÏgraciones internas, no capta sino una parte deI fen6me
no. 5610 identifica a los individuos que a la largo de su vida han ido
temporalmente a Estados Unidos y regresado de ese pais.

Aun cuando los flujos migratorios entre ambos paises son mas im
portantes a partir de los estados mexicanos de la frontera norte, 0 de
aqueHos de gran tradici6n migratoria (Guanajuato, etcétera), esos mo
vimientos se hallan lejos de ser insignificantes en la capital. Cerca de
3% de la poblaci6n activa deI AMCM ha ido alguna vez a trabajar a Es
tados Unidos. De nuevo, el 5NR se distingue presentando las tasas de
migraci6n mas elevadas, aunque sean circunscritas (4%). Habida cuenta
de las condiciones de empleo (a menudo desfavorables) que la caracte
rizan, la mano de obra empleada en el sector informal esta mas sujeta
a ir en busca de fortuna a otra parte, aHi donde se supone que las opor
tunidades de encontrar trabajo son mejores: a la ciudad mas que al cam
po, a la capital antes que a otro lado, a Estados Unidos y no al pais.

La divisi6n entre migrantes y nativos en funci6n deI sector institu
cional al que pertenecen en el mercado deI empleo, debe afinarse, para
tomar en cuenta el grade de heterogeneidad de los sectores. Si los mi
grantes se muestran ligeramente mas inclinados que los nativos a inte
grarse en el 5NR, la diferencia en términos de calidad de los empleos
desempenados podria resultar mucho mas importante que la que pro
vacan s6lo las diferencias de estructura (entrada diferencial en los sec
tores institucionales). Asi, los migrantes podrian no acupar sine los
puestos mas precarios dentro de cada sector. El analisis de los ingresos
mensuales y de los tipos de prestaciones recibidas nos aporta elemen
tos de respuesta.

Como era de prever, los nativos estân mejor remunerados en pro
medio que los migrantes. Pero la diferencia es poca: 5.4% de bonos en
favor de los nativos. Menos de 20% de la diferencia total deI ingreso
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CUADRO 10. Remuneraci6n mensual promedio por sector
institucionai en junci6n deI estatuto migratorio

Sector Grandes Totalpriblico PME SNRempresas

Nativos 106 104 95 71 96
Migrantes 110 104 96 60 91
Total 107 104 96 65 94

(24.8) (22.7) (30.7) (21.8) (100)

FuENTE: Calculos personales, a partir de la ENMAU/ENEU 386, México. 4 131
individuos. Los numeros entre paréntesis corresponden a la distribuci6n por sectores
de la poblaci6n activa ocupada y remunerada.

proviene de niveles de remuneraci6n promedio intrasectoriales que son
desfavorables a los migrantes. El otro 80% puede adjudiearse a un gra
do de entrada mas bajo para los migrantes en los sectores mejor remu
nerados. A decir verdad, las diferencias de ingresos s610 son estadisti
camente signifieativas en el sector publieo y en el 5NR. Favorecen a los
migrantes en el primera. Este resultado confirma la hip6tesis de una
migraci6n de individuos altamente escolarizados, que van a buscar al
sector publico de la capital oportunidades de empleos muy calificados.

En cambio, la diferencia observada en el 5NR es muy desfavorable
para los migrantes. En este sector, la remuneraci6n de los migrantes no
llega sine a 84% de la que obtienen los nativos. En ello hay que ver la
elevada concentraci6n de migrantes que integran los servicios domés
ticos, en tante que los individuos originarios de la capital encuentran
empleos en ramos mas remunerativos (producci6n, comercio, servicios
de reparaci6n).

De manera global, la calidad de los empleos ocupados por los mi
grantes no es sensiblemente distinta a la de los nativos. Lo podemos
apreciar por el tipo de prestaciones vinculadas al ejercicio de una ac
tividad. A sector institucional dado, los no originarios no estân mas
encerrados que otras en empleos sin cobertura social. 5610 las tasas di
ferenciadas de entrada en los cuatro sectores explican una cobertura
ligeramente menos buena para los migrantes. Ambas subpoblaciones
ocupan puestos equivalentes dentro de cada sector. Lo cual signifi
ca que el origen migratorio no es un factor pertinente de discrimina
ci6n que explique la heterogeneidad sectorial de los empleos.

5610 en el 5NR la sobrerrepresentaci6n de migrantes en los servicios
domésticos induce a una mejor cobertura social para éstos. En efecto,
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CUADRû 11. Tasas de cobertura social de acuerdo con el sector
institucional por orden de presentaci6n y estatuto migratorio

Sector Grandes
PME SNR Total

publico empresas

Primas anuales
Migrantes 88.1 76.7 40.7 11.3 50.0
Nativos 86.1 69.0 38.7 6.0 52.4

Participacion de
utilidades

Migrantes 10.3 54.2 20.3 0.2 19.4
Nativos 12.1 49.5 22.4 0.4 22.5

Vacaciones pagadas
Migrantes 86.5 73.6 33.7 10.4 46.6

Nativos 84.6 65.8 32.8 4.6 49.3

Crédito para vivienda
Migrantes 9.5 28.3 7.5 0.1 10.7
Nativos 9.0 27.1 8.5 0.0 11.0

Segura Social
Migrantes 89.0 83.5 38.2 2.5 52.6
Nativos 89.9 82.3 39.7 2.2 54.0

Servicio médico
particular

Migrantes 11.7 4.8 2.4 9.4 7.0
Nativos 13.0 5.2 3.7 4.0 6.6

FUENTE: Câlculos personales, a partir de la ENMAU/ENEU 386, México. En cuanto al
Seguro Social, sumamos a los que estân cubiertos sea por ellM5S, sea por ell55STE.

si bien esta relativamente mal pagado, el salariado de casa es objeto de
atenci6n particular en las leyes deI Trabajo y deI Seguro Social (véase
el capitulo III, pp. 124-160). As! se explica la mayor proporci6n de mi
grantes miembros deI 5NR que cobran aguinaldo y que gozan de vaca
ciones pagadas y de atenci6n en los servicios médicos particulares.

En conclusi6n, el sector informal no es el l'mico refugio de los mi
grantes, aunque pueda servir de primer punto de contacto con el mer
cado de trabajo de la capital, para los menos calificados de ellos. En
tonces encuentran empleo en los servicios domésticos por cuanto a las
mujeres y en la construcci6n por 10 que respecta a los hombres. Por
ello, ese sector sirve de trampolin a una parte de la poblaci6n activa en
busca de mejor inserci6n profesional. Sin embargo, en general, el sec-
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tor informaI rebasa por amplio margen el fen6meno migratorio y esta
dotado de una dinâmica propia.

El nivel de educaci6n escolar: La gran fractura

Finalmente, el anâlisis de las caracteristicas sociodemogrâficas de la
mana de obra ha arrojado luz sobre un espectro relativamente pIano,
que muestra perfiles similares tanto entre los dos segmentos 5NR y PME

coma entre el 5NR y el sector moderno de la economia. En reaIidad, to
das las diferencias se cristalizan en la capacitaci6n medida por los ni
veles escolares alcanzados. El numero promedio de mos de estudio de
los trabajadores activos deI 5NR les asegura ya un cic10 primario com
pleto; mientras que en promedio, la mana de obra deI sector modemo
ha empezado el segundo cic10 de estudios secundarios. Pero esa tasa
promedio oculta disparidades aun mas sorprendentes. Uno de cada
nueve trabajadores activos deI 5NR es anaIfabeto, las dos terceras par
tes no han pasado de la escuela primaria y menos de 5% han llegado a
un cic10 de estudios superiores. El 5NR y, en menor medida, las PME son
refugio predilecto de una poblaci6n subescolarizada.

Asimismo puede observarse que las formaciones técnicas, ya sean
dadas al término de la primaria, ya de la secundaria 0 después deI ba
chillerato, son practicamente inexistentes en el 5NR. El oficio de los ar
tesanos deI sector informaI proviene de un aprendizaje en la practica y
no de una educaci6n formaI. A diferencia de 10 que ocurre en Francia,
donde las ramificaciones técnicas desempefum una funci6n de refugio
para los j6venes que obtendrân los empleos menos valorados, en Mé
xico siguen siendo privilegio de los que han pasado por la escuela. La
aIternativa no es entre formaci6n general y formaci6n técnica, sino en
tre ser beneficiario de una educaci6n escolar y no tenerla en absoluto.

Sin embargo, debemos cuidarnos de llegar a conc1usiones demasia
do precipitadas y de hacer deI certificado escolar el criterio unico de
discriminaci6n sectorial, 0 de destino de la mano de obra, y por consi
guiente el deus ex machina explicativo de las distribuciones sectoriaIes.
En especiaI, 10 que hemos llamado sector moderno de la economia agrupa
en su seno 28%de los analfabetos presentes en el mercado dei empleo y a mas
de 38% de quienes no han terminado el cic10 primario (por tanto,
aquellos para los que la lectura y la escritura son ejercicios dificiles).
Grandes empresas no es sin6nimo de diplomas superiores. Muy bien
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CUADRO 12. Niveles escolares por sector institucional

Sector Grandes Total
pûblico PME SNR

empresas

Analfaheto 0.9 2.1 3.8 10.8 4.3
Primaria

Incompleta 5.2 8.4 12.4 24.8 12.5
Completa 13.8 17.3 21.8 28.5 20.3

Secundaria
Primer cielo 15.3 23.5 25.1 19.0 21.3
Segundo cielo 10.8 12.1 10.2 6.3 9.9

Técnica
Despuésde

primaria 3.0 3.3 3.1 1.6 2.8
Despuésde

secundaria
y superior)a 21.4 15.1 10.5 4.0 12.8

Superior 29.6 18.2 12.1 4.9 16.1
Total 100 100 100 100 100

FUENTE: Calculos personales, a partir de la ENEU 387, México.
a Incluye también a las escuelas normales ("vocacional").

se puede garantizar el mantenimiento de una instituci6n prestigiosa y
no tener ninguna preparaci6n. El conjunto de empleos "improducti
vos" deillamado sector moderno (pensemos en la plétora de ascenso
ristas, de porteros 0 de conductores presentes en el sector publico 0 en
las grandes empresas deI sector privado) nos muestra los limites de la
divisi6n en sectores institucionales, desde el punto de vista de la mana
de obra. En México, el subempleo y la baja productividad no son pa
trimonio exclusivo deI sector informal.

Posici6n jerdrquica en la unidad de producci6n

Terminaremos nuestro estudio de las caracteristicas de la oferta de tra
bajo informaI con el analisis de las posiciones ocupadas por la mana
de obra en la unidad de producci6n. A decir verdad, el estatuto de ac
tividad (patr6n, independiente, asalariado, ayudante familiar, apren
diz) también puede interpretarse coma parâmetro de oferta (propio de
cada individuo) 0 coma propiedad de la demanda de trabajo (tipo
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de empleo buscado por las empresas). Este indicador alcanza al mis
mo tiempo a la oferta y la demanda de empleo, al mercado de trabajo
y al conjunto de unidades de producci6n, a la familia y a la empresa.

Desde luego, la relaci6n de trabajo y la posici6n en la unidad de pro
ducci6n es une de los rasgos discriminantes de15NR (tanto coma de las
PME). Si bien, en el sector formal, la relaci6n salarial esta generalizada
(97.5% de los trabajadores activos), en el sector informaI es minorita
ria. En éste predomina 10 que podriamos llamar economia familiar: los
trabajadores independientes y los ayudantes familiares representan
mas de la mitad de la mana de obra deI 5NR.

Por tanto, no podemos pasar por alto el componente salarial deI 5NR.
El 37% de los trabajadores activos de ese sector declaran ser asalaria
dos por tiempo. Esta proporci6n incluso alcanza 43% si se le agregan
los asalariados a destajo 0 a comisi6n. En consecuencia, no es defendi
ble guardar silencio acerca de ese grupo deI sector informal cuyas ca
racteristicas de actividad constituyen el segmenta mas marginal de la
poblaci6n activa. Como asalariados, caen bajo la jurisdicci6n de las le
gislaciones laborales. Pero la inmenc;a mayoria de ellos no dispone de
ninguna cobertura y percibe un salario irrisorio.

Su poblaci6n es ilusoria respecto al proyecto modernizador implici
to en las regulaciones gubernamentales y en las leyes deI trabajo. El
salariado informaI es un grupo sin estatuto te6rico 0, antes bien, que
no deberia existir a ojos de las teorias reductoras. Por 10 demas, no es
coincidencia que, en las primeras definiciones deI sector informal adop
tadas por el PREALC, no apareciera la categoria de los asalariados.ll El
proceso de salarizaci6n que conoci6 México en su ultima fase de creci
miento sostenido a las claras deriva, en sus lineas generales, de una
versi6n taylorfordista.12 Por medio de la socializaci6n de los ingresos,
el desarrollo deI Welfare State y la multiplicaci6n de los contratos colec
tivos, el Estado establece un compromiso hist6rico entre macroactores,
cuyo poder negociador institucionaliza (sindicatos, organizaciones
patronales, uni6n de consumidores, etcétera). De esa suerte, busca eli-

11 PREALC, Sector informai: Fzmcionamiento y politicas, Santiago de Chile, OIT, 1978,
369 pp.

12 J. Aboites, "La régulation au Mexique", Paris, CEPREMAP, 1982. M. Husson habla de
"fordismo restringido", limitado s610 al sector industrial 0, mâs exactamente, al con
junto de sectores con posibilidades de registrar aumentos de productividad. M. Hus
son, "La 'maquiladorisation' de l'industrie mexicaine", mimeografiado, coloquio dei
GREITD, Amiens, 6-8 de diciembre de 1990, p. 19.
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CUADRO 13. Distribuci6n de la posici6n en la empresa
por sector institucional

Sector Grandes
PME 5NR Totalpublico empresas

Patron 0 1.3 7.4 2.1 3.0

(2.4)

Subcontratista 0 0 0 1.6 0.4

(1.9)

Independiente 0 0 14.3 44.0 14.1

(49.5)

Asalariado
Portiempo 98.9 92.1 61.3 37.5 72.1

(29.6)

Adestajo 1.1 6.6 7.5 5.9 5.4

(6.6)

Ayudante familiar 0 0 9.5 8.9 5.0
(10.0)

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

FUENTE: Calculos personales, a partir de la ENEU 387, México. Los nÛIl1eros entre
paréntesis corresponden a la distribuci6n dei 5NR por sexo, una vez excluidos los
trabajadores que viven en el domicilio de sus patrones.

minar, hasta donde sea posible, las incertidumbres y permitir el creci
miento en "linea recta economica".B Con su norma de consumo y de
clasificaciones sociales (M. Aglietta habla de luchas de clasificaciones),
el salariado funciona coma factor de integracion de toda la poblacion
activa a la sociedad fordista. Ahora bien, los asalariados informales es
tan desprovistos de todo aquello que constituye la relacion salarial
coma principio regulador de los capitalismos monopolistas. Carentes
de poder de negociacion. la falta de contrato de trabajo formal sancio
nado por la ley los deja a merced deI primer cambio de coyuntura que
se produzca. La gestion de esta forma salarial en el mejor de los casos
depende de las leyes deI mercado }" en la mayoria de ellos, de las rela
ciones personales que mantengan COn quienes los emplean. De tal suer
te, segun el modelo de la escuela de la regulacion y coma estabilizador

13 M. Aglietta y A. Brender, Les métamorphoses de la société salariale. La France ell pro
jet, Paris, Calmann-Lévy, 1984, 274 pp.
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macroecon6mico, la relaci6n salarial no tiene vigencia en el segmenta
deI salariado que trabaja en el 5NR. Cuando mucho se podria hablar de
"fordismo restringido" en el sector moderno de la economia.14

Si retomamos las bases te6ricas propuestas por la escuela de la regu
laci6n,15 no cabe la menor duda de que las formas de relaci6n salarial
(formas juridicas e institucionales), que rigen el uso deI trabajo asala
riado en el sector informal, no dependen de la misma 16gica, de las mis
mas reglas 0 normas que las que se encuentran en vigor en el sector
moderno de la economia (privado 0 publico). En cuanto a la organiza
ci6n deI proceso de trabajo, la jerarquia de las capacidades, la movili
dad de los trabajadores (tanto dentro coma fuera de la empresa), los
principios de formaci6n deI salario 0 la utilizaci6n deI ingreso salarial,16
el mercado de trabajo mexicano se presenta coma una yuxtaposici6n
de cuando menos dos modos arquetipicos de gesti6n para esa relaci6n.
Pero, en nuestro concepto, el modelo "informal", que estaria engloba
do en una hktica de flexibilizaci6n deI mercado deI trabajo, no puede
por si solo presentar una soluci6n a la busqueda de nuevos modos de
obtenci6n de ganancias de productividad.

Cuando se relaciona el numero de asalariados con el numero de pa
trones, se deberia obtener una estimaci6n deI tamafio medio de los es
tablecimientos de cada sector que emplee asalariados. Los resultados
obtenidos para los dos sectores, 5NR y PME (17.8 Y8.3 respectivamente)
pueden parecer parad6jicos, cuando sabemos que el 5NR es el sector mas
marginal de la economia.

En realidad, esa distorsi6n se explica si consideramos el caracter de
encuesta entre familias de nuestra muestra. Los asalariados registra
dos no trabajan (0 por 10 menos no necesariamente) para los patrones
censados. En particular, 52.5% de los asalariados deI 5NR son los traba
jadores domésticos que, a raz6n de 91.2%, suelen ser mujeres. A este
tipo de asalariados no corresponde ningun patr6n (salvo coincidencia),
puesto que quien emplea en su casa a ese personal sera encuestado y
captado en la encuesta por su posici6n en su propia actividad princi
pal y no en tanto que patr6n.

14 Véase M. Husson, "La modernisation libérale de l'économie mexicaine", Problè
mes d'Amérique Latine, num. 101, tercer trimestre de 1991.

15 R. Boyer, La théorie de la régulation: une analyse critique, Paris, Agalma, La Décou
verte, 1987, 142 pp.

16 0 sea, los cinco componentes escogidos por R. Boyer para caracterizar la relaci6n
salarial. R. Boyer (dir.), La flexibilité du travail en Europe, Paris, La Découverte, 1987,
331 pp.
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A decir verdad, todo el ramo de los servicios domésticos pertenece
al SNR. Ciertos autores, sobre todo el PREALC, argumentando el caracter
especifico de los servicios domésticos, excluyen a sus miembros deI sec
tor informal y les reservan un tratamiento especificoP Por nuestra par
te, la definici6n deI SNR, con base en el registro en ficheros administrati
vos, no justifica esa diferenciaci6n. Ademas, en términos propiamente
econ6micos, las caracteristicas propuestas para un modelo de merca
do deI trabajo segmentado son aplicables a los servicios domésticos.
Cuando se aisla un sector informaI, cuyo criterio fundamental es la fal
ta de barreras a la entrada, los servicios domésticos caen sin duda den
tro de esa clasificaci6n. Una misma persona, sin capital fisico ni capa
citaci6n, puede presentarse alternativamente en el mercado deI trabajo
como doméstico 0 como asalariado de un comercio ambulante, e in
cluso como trabajador de la construcci6n. Sin embargo, si nos negamos
a aislar los servicios domésticos, hay que tener presente su caracter en
teramente particular. Por consiguiente, debe manejarse con precauci6n
el sentido de la relaci6n salarial en el SNR, en el que es preponderante el
personal doméstico. Esta forma de salariado puede considerarse una re
laci6n de trabajo precapitalista.

LAs CARAeTERfsTICAS DE LA DEMANDA DE TRABAJO DELSNR:

LAs UNlDADES DE PRODUco6N

El estudio de las posiciones ocupadas por los miembros deI SNR nos ha
mostrado la grandisirna concentraci6n de ese sector en ciertas activida
des productivas. De la propia definici6n deI SNR se desprende su rela
tiva debilidad en los ramos de elevada intensidad de capital, en donde
las economias de escala intervienen como factor principal de la redi
tuabilidad econ6mica. Por tanto, los lugares predilectos deI SNR se en
contraran en los sectores que no necesitan importantes aportaciones
de recursos (financieros, en capital fisico 0 humano).

17 As! ocurre en los trabajos dei PREALC. A decir verdad, la argumentaci6n presenta
da parece dei orden mas bien técnico. La pertenencia sectorial dei personal doméstico
deberia darse de acuerdo con la naturaleza de la empresa que 10 emplea. Ahora bien,
por 10 general, esa informaci6n no esta disponible en las encuestas 0 œnsos de pobla
ci6n. PREALC, n,e Urban Informai Sector and Labour Mnrket Infommtion Systems, Santiago
de Chile, 1987.
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Las boIsas de informalidad se concentran
en ciertos ramos

Las boIsas de informalidad se acumulan sobre todo en los servicios do
mésticos, el comercio al menudeo, la construcci6n y los servicios para
el hogar (limpieza, etcétera). Estos cuatro ramos agrupan a mas de dos
de cada tres trabajadores activos informales. La industria manufactu
rera no esta totalmente exenta de ellos, puesto que cuenta con 9.1 % de
miembros deI 5NR (26.1 % en el casa de las PME). En el sector informal,
podemos hablar de subindustrializaci6n, puesto que 30.9% de la po
blaci6n activa ocupada deI sector moderno 10 esta en la industria.

Ese subdesarrollo industrial nos muestra los limites de las recaidas
econ6micas previsibles de la reciente ley sobre las microindustrias, al
menos desde la perspectiva de la integraci6n deI 5NR en la economia
formal deI pais.1B Ni siquiera superando todas las dificultades técnicas
encontradas por la relativa complejidad de su implementaci6n19 se pue
de esperar de esa simplificaci6n administrativa, 0 de las politicas de
apoyo selectivo en el solo ramo manufacturero, la soluci6n al proble
ma de desarrollo que plantea el sector informal.

En el 5NR, el ramo de "textiles y pieles" genera la mayor cantidad de
empleos industriales, puesto que ocupa a 42% de los trabajadores acti
vos deI sector que ejercen en las manufacturas y porque cubre 20% deI
total de empleos de ese ramo. Esa concentraci6n es enteramente parti
cular deI 5NR, puesto que la industria textil no emplea sino un trabaja
dor activa "industrial" de cada cuatro en el sector de las PME. Si a tex
tiles y pieles agregamos transformaci6n agroalimentaria y maderas y
papeles, tenemos 75% de los empleos industriales deI 5NR.

A decir verdad, y pese a la contracci6n deI empleo industrial for
maI observada en el transcurso de los ultimos anos,20 el sector informal
no parece capaz de entrar seriamente en competencia con las gran
des empresas, asi fuera en el sector de los bienes de consumo corriente.
Si la posibilidad de sustituci6n entre sectores es poca, ello no ocurre
por falta de redituabilidad, sino porque el 5NR es técnicamente inca-

18 Ley Federal para el Fomento de la Microindustria, Diario Oficial de la Federacion,
México, 26 de enero de 1988.

19 Véase en P. C. Marquez, La oCl/pacion infomml I/rbana en México: Un enfoql/e regio
nal, México, ILET, 1988, pp. 29-33, una critica de las potencialidades de esa ley.

20 Cuentas Nacionales, México, DGE, INEGI.
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CUADRO 14. Composici6n de la PAO por ramo
de actividad en cada sector

Sector Grandes Totalpûblico PME SNRempresas

Industria 4.1 50.1 26.1 9.1 22.6
Agroalimentaria 0.5 7.7 3.4 1.2 3.2
Textiles y pieles 0.2 6.7 6.3 3.8 4.4
Maderas y papeles 0.5 5.8 5.0 1.9 3.4
Petroquimica 2.0 11.5 2.9 0.4 4.1
Minerales, metales 0.8 7.8 4.9 0.9 3.7
Bienes de capital 0.1 10.6 3.6 0.9 3.8

Construcci6n 0.6 5.6 2.0 8.0 3.8
Comercio 1.8 16.2 32.1 26.0 19.8
Servicios 51.1 20.6 31.6 51.6 38.2

Restaurante, hotel 3.7 7.5 5.8 4.4
Reparaci6n 0.1 0.5 8.8 6.0 4.2
Limpieza, otros 2.9 4.2 10.2 4.2
Domésticos 24.1 5.4
Transporte 6.8 4.0 5.6 4.4 5.2
Electricidad 3.3 0.8
Comtmicaci6n 3.4 0.2 0.9
Financieros 8.3 4.5 0.1 3.1
Médicos 16.5 3.4 2.2 0.8 5.6
Enseiianza 12.7 1.4 3.2 0.3 4.4

Administracion publica 37.6 9.0
Otros (hortelano, etcétera) 4.5 7.5 8.2 6.4 6.6
Total 100 100 100 100 100

FuENTE: Câlcfilos personales, a partir de la ENEU 387, México.

paz de producir bienes que exijan una transformaci6n relativamente
elaborada.

En el cuadro 14 se presenta con claridad una estructura por ramo
sumamente polarizada. La competencia entre sectores interviene poco.
Éstos mantienen una relaci6n de complementariedad mas que de sus
tituci6n. En ciertos campos, el sector informaI es el unico que propone
empleos. En el cuadro 15 se ha determinado la tasa de empleos infor
males por grandes ramos. Exceptuando a los servicios domésticos, la
tasa de informalidad no es superior a 50% SinD en el ramo de los servi
cios diversos.
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CUADRO 15. Proporcion deI empleo informaI en los ramos
en que su participacion es mayor

(porcentaje)

1. Servicios domésticos
2. Limpieza, diversos
3. Construcci6n
4. Huerta
5. Reparaci6n

Empleos
infommles

100
53.6
46.4
43.9
31.9

6. Comercio
7. Restaurante, hotel
8. Transporte
9. Textiles, pieles

10. Resto de la economia

Empleos
informales

29.1
29.0
21.5
18.9

4.3

FUENTE: Calculos personales, a partir de la ENEU 387, México.

El tamano y el tipo de local: Por una definicion
operativa deI SNR

En el capitulo III (pp. 124-160) hemos demostrado la gran correlaci6n
que existe entre las tres variables: sector institucional, tamafto deI esta
blecimiento y tipo de local. Estos nexos confirman la estrecha imbrica;
ci6n que hay entre un enfoque deI sector informal a partir de criterios
juridicos y su definici6n en términos mas estrictamente econ6micos.
En el nivel de las unidades de producci6n, la falta de raz6n social que
da caracterizada c1aramente por 10 exiguo de la escala de actividad.
También implica formas marginales de integraci6n de la mana de obra
en el mercado deI trabajo "moderno".

Las actividades ambulantes, que en sus diversas formas emplean una
quinta parte de los trabajadores activos deI SNR, dificilmente pueden
ser objeto de promoci6n en si, en el marco de politicas econ6micas en
focadas a la racionalizaci6n y a la eficacia de los procesos productivos.
Con toda evidencia encontramos ani los arquetipos de la informalidad
destacados por los modelos dualistas. Tratase en esencia de activida
des refugio, sin barrera de entrada, a las que vemos florecer directa
mente en raz6n de los reveses de la coyuntura econ6mica, generadoras
de ingresos de supervivencia y boIsas de subempleo.

Por 10 contrario, en el casa deI trabajo a domicilio, el diagn6stico que
puede hacerse es mas ambiguo. Desde un punto de vista hist6rico, este
tipo de producci6n corresponde al mismo tiempo a modos de organi
zaci6n deI trabajo surgidos deI pasado (como el putting out system de la
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primera revoluci6n industrial), pero que en ciertas condiciones puede
resultar inc1uso ahora particularmente eficaz. El ejemplo de Italia es
simbolo deI éxito de las actividades a domicilio. La apretada red de
microempresas familiares enteramente competitivas confiere a la eco
nomia italiana parte de su dinamismo.21 Sin embargo, el trabajo a do
micilio en México en la actualidad parece ser incapaz de especializarse
en tecnologias exitosas y de alcanzar una masa critica que le permita
entrar en competencia con empresas de mayor tamafio. A decir ver
dad, el trabajo a domicilio corresponde antes que nada a estrategias de
supervivencia por parte de las poblaciones menos calificadas. En su
forma actual, no garantiza rentabilidad econ6mica sino en la medida
en que el contexto macroecon6mico prosigue su trayectoria depresiva.
Pero, a diferencia de las actividades ambulantes, esta forma de organi
zaci6n productiva no es necesariamente un arcaismo. Una politica de
orientaci6n adecuada podria hacerle desempenar el papel positivo que
se puede observar en Italia, pero también en Jap6n 0 en Taiwan.

Por 10 demâs, el trabajo a domicilio no parece, a priori, formar parte
de una estrategia deliberada de externalizaci6n de los costos (por 10
menos en el mercado que estudiamos aqui). La participaci6n de los sub
contratistas es infima en él (menos de 0.5% de la PAO total y de 1.7%
de la deI 5NR).22 Este asunto exigiria ser tratado con gran precauci6n,
por 10 irrisoria que parece esa dimensi6n comparada con los discursos
pronunciados sobre el tema. Una serie de estudios recientes hace deI
subcontratismo y deI trabajo a domicilio unD de los pilares de la recon
versi6n deI capital, privado 0 publico, ante la crisis de valoraci6n que
atraviesa México.23 Sin duda, esa dinâmica puede ser el motor deI"cam
bio adaptador" en los mercados locales (el casa de Guadalajara es ejem
plar al respecto), pero no alcanza de manera determinante a la capital
y a su nebulosa. En fin, el trabajo a domicilio al parecer fue escogido
deliberadamente, no le fue impuesto, por una mana de obra a menudo
refractaria a los ritmos de la fâbrica. 24

21 CEPAL, El proceso de desnrrollo de ln peqllelïn y medinnn empresns y Sil pnpel en el sistemn
industrinl: El CIlSO de !tnlin, Santiago de Chile, Cuadernos de la CEPAL, num. 57, 1988, 112 pp.

22 En el capitulo IX (pp. 395-417) se examina el papel de las actividades a domicilio
y de la subcontrataci6n con el sector informaI.

23 La revista Estlldios Sociol6gicos de El Colegio de México dedic6 una serie de ar
ticulos al problema de la "maquiladora domiciliaria", la subcontrataci6n a domici
lio..., Estlldios Sociol6gicos, El Colegio de México, vol. VI, num. 18, septiembre-diciem
bre de 1988, pp. 517-601.

24 Véase E. Ordaz y F. Roubaud, "Encuesta piloto sobre el sector informaI (Zona Me-



CUADRO 16. Distribuci6n sectorial de la mana de obm seglin el tipo de local

Sector publico Grandes empresas PME SNR Total

Domicilio 1.7 98.3 100.0
(14.7)

Instalaci6n improvisada en la via publica, ambulante 5.1 94.9 100.0
(3.6)

Hortelano 100.0 100.0
(0.5)

Servicios ofrecidos en vehiculos (dos ruedas, carretas) 100.0 100.0
(0.1)

Servicios ofrecidos en vehiculos (cuatro ruedas) 38.8 61.2 100.0
(0.6)

Puesto fijo en la calle, mercado de viejo 35.3 64.7 100.0
(2.2)

Taxi, colectivo 70.0 30.0 100.0
(1.5)

Taller de producci6n, reparaci6n 91.3 8.7 100.0
(7.6)

Bar, restaurante (no en una cadena comercial) 98.1 1.9 100.0
(10.5)

Miscelanea, merceria

Cocina econ6mica

Despacho (arquitecto, abogado, médico, etcétera) 100.0 100.0
(2.5)

Establecimiento de tamafios medio y grande 31.6 48.9 18.2 1.3 100.0
(47.2)

Instancias federal, municipal 0 estatal 100.0 100.0
(9.0)

FUENTE: Calculas personales, a partir de la ENEU 387/ México.
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Mas atm que el ramo, el tipo de local es un indicador que distingue
claramente a los cuatro sectores identificados. Existe cierta polariza
ci6n entre las formas mas precarias de inserci6n en el mercado deI tra
bajo y los modos de producci6n, muy concentrados en el 5NR, por una
parte, y el sector moderno de la economfa, por la otra. Pero, aun te
niendo coma base ellugar ffsico que acoge a la mana de obra, existe
una divisi6n bastante clara entre el 5NR y el sector de las PME.

Si quisiéramos resumir a una escala unidimensional toda la diversi
dad efectiva de las unidades de producci6n. pasarfamos, mediante sal
tos cualitativos subsecuentes, de las actividades mas precarias a los es
tablecimientos que cuentan con los recursos materiales y humanos mas
importantes, deI 5NR a las PME, y de las PME al sector moderno de la eco
nomfa.

Por su parte, el 5NR se apropia de los espacios ffsicos que no estân
destinados al ejercicio de actividades econ6micas y monetarias. Este
hecho se manifiesta primero en un verdadero choque visual, para quien
viene de Occidente. Los empleados bancarios de los barrios mas mo
dernos de la ciudad de México, que vienen a corner tacos25 preparados
en improvisadas instalaciones callejeras por mujeres, generalmente in
dias 0 mestizas, constituyen una imagen parad6jica. Mas, por encima
de las impresiones, el ordenamiento urbano pone en tela de juicio la
distribuci6n espacial de las actividades informales.

Ya a domicilio, espacio privado y lugar de consumo, ya en la calle,
lugar publico por excelencia, el 5NR se desarrolla coma una forma de
usurpaci6n de los espacios funcionales que la ciudad moderna inven
ta para si. El 5NR se reserva los lugares controlables con menor facili
dad y a priori los menos propicios para el desarrollo exclusivo de las
actividades econ6micas. El domicilio y la calle sin duda son espacios
no identificables por los agentes empadronadores, quienes tratan de
enumerar los lugares de producci6n y no identificados coma tales por
las representaciones aceptadas de 10 que debe ser el modelo urbano, la
ciudad. Esta inserci6n deI 5NR en un espacio especializado y funcional
se manifiesta en (0 manifiesta) formas de sociabilidad heterodoxas propen
sas a recusar implfcitamente los modos de diferenciaci6n espaciales y

tropolitana de la Oudad de México, diciembre de 1987). Documento metodol6gico,
presentaci6n de cuadros estadisticos y breve anâlisis", INEGI, Aguascalientes, 1989.

25 Torta de maiz que acompana toda clase de alimentos y platillos. Uno de los pla
tillos tipicos de México.
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la distribuci6n deI tiempo al ritmo secuencial de las actividades coti
dianas. El SNR no esta sometido a la division tayloriana de los tiempos y los
lugares de la vida cotidiana.

El 5NR no s610 prolifera en las periferias de las grandes ciudades, en
los famosos "cinturones de miseria" y demâs favelas. También en los
intersticios que deja vacios la organizaci6n racional de la ciudad plani
ficada. También en ese aspecto entra en contradicci6n con el proyecto
de modernizaci6n de la sociedad mexicana, cuyo garante es el Estado.

El SNR Y los indicadores de crisis en el mercado de trabajo

El"deseo de saber" de las autoridades estadisticas brinda, de manera
indirecta, instrumentos que pueden resultar inapreciables en el campo
de las politicas econ6micas. El registro sistemâtico de las formas mas
precarias de inserci6n deberia permitir crear indicadores de alerta tem
prana, que diagnosticaran los cambios de coyuntura,las tensiones en el
mercado de trabajo 0 la mala asignaci6n de recursos humanos, en los
mejores plazos. Tal vez atm mas que la tasa de desocupaci6n abierta, la
proporci6n y la dinâmica de los trabajadores activos que laboran coma

GRAFICA 1. Sector institucional y tamano deI establecimiento:
Una fuerte correlacion
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ambulantes (de cualesquiera otras formas marginales de empleo cap
tadas por la ENEU) nos informan sobre la situaci6n en el mercado deI
empleo. Esas opciones de tipo local ("ambulantes 0 vendedores a
domicilio", "servicios en vehiculos de dos ruedas" 0 inc1uso "carreto
nes") ya estân disponibles en la encuesta deI empleo. El seguimien
to de estos indicadores, que la permanencia de la encuesta sobre el
empleo hace posible, brinda a las autoridades la posibilidad de imple
mentar dispositivos de lucha instantaneos. Por su grado de precisi6n,
la descomposici6n segun el tipo de local genera un indicador de gran
sensibilidad, que podria paliar la imprecisi6n y los retrasos en la reac
ci6n ocasionada por los indicadores c1asicos. Esas demoras llevan a ac
tuar cuando los procesos estân ya muy avanzados y a veces son irre
versibles.

La distincion de los sectores por el tamano deI establecimiento es
menos c1ara que la que puede lograrse con el tipo de local. Sin embar
go, la divisio:l por estratos deI persona! ocupado se efecma de manera
casi exc1usiva entrelos diferentes sectores elegidos. Los tres sectores se
escalonan en orden creciente, deI 5NR al sector moderno.

Las definiciones deI sector informal que eligen el tamafio coma fac
tor de identificaci6n mezelan el SNR con las PME, siendo que tienen ca
racteristicas muy diferentes. Sin embargo, pese a nuestro esfuerzo por
distinguir dos segmentos donde otros solo eligen uno, no hemos 10
grado reducir la heterogeneidad intrinseca deI sector informaI. Sin em
bargo, no se trata de un potpourri, donde se haya reunido todo 10 que
no es moderno, sea cual fuere el sentido que se pueda atribuir a este
adjetivo. El 5NR posee una verdadera identidad, unD de cuyos cornpo
nentes esenciales es el autoempleo.

A partir de esas tres variables que caracterizan a las unidades pro
ductivas (sector institucional, tamano deI establecimiento y tipo de lo
cal) encontraremos la piedra angular de una definicion operacional y
normativa deI sector informaI.

EMPLEO y SUBEMPLEO

Una de las tesis propuestas en el diagn6stico hecho sobre el sector in
formal consiste en que éste es resultante de tres factores: i) la escasa
capacidad de absorcion de la mana de obra por parte deI sector mo
derno de la economia; ii) la dificultad de gran parte de la poblaci6n
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activa para sobrevivir en situaci6n de desocupaci6n abierta,26 y iii) la
nutrida afluencia de recién llegados al mercado de trabajo urbano.

Por consiguiente, el sector informal se caracteriza por el subempleo
y por la baja productividad. Sin embargo, una obra reciente27 desarro
lla una tesis polémica, e inc1uso totalmente opuesta a la visi6n "toda
riana" deI funcionamiento deI mercado mexicano de trabajo.28

Aunque P. Gregory no introduzca al sector informaI en el centro de
su argumentaci6n, afirma que, en el periodo de 1950-1980, el subem
pleo no fue caracterfstica dominante deI mercado de trabajo mexicano.
Inc1uso, éste tal vez haya conocido tensiones contra las cuales habria
venido a topar la politica de reactivaci6n (L6pez Portillo, entre 1976 y
1978). Por haberse detenido el estudio a principios de los afios ochen
ta, no se registra en él el drâstico viraje operado en 1982. No obstante,
Gregory parece resueltamente optimista en cuanto a la capacidad de
absorci6n de la mana de obra y el mantenimiento de un subempleo
contenido dentro de limites razonables.

Si se analiza bien el debate, en ocasiones acre,29 que en la actualidad
sostienen los economistas mexicanos acerca de la importancia deI sub
empleo (tanto sobre el tamano coma respecto al papel que desempe
nan las regulaciones en el mercado deI trabajo), una buena parte de las
divergencias es resultado de la heterogeneidad de indicadores emplea
dos para su medici6n. Algunos ven en el subempleo una afectaci6n ne
gativa de los recursos humanos, otros 10 definen coma un conjunto de
empleos de baja productividad, otros mâs 10 estiman por el numero
de trabajadores activos que no se hallan vinculados al mercado de tra-

26 Lo bajo de la tasa de desocupaci6n aun es un fen6meno hasta ahora sin explica
ci6n. La argumentaci6n que consiste en hacer de ésta un lujo que no pueden permitir
se los trabajadores activos que disponen de un patrimonio monetario importante, en
ausencia de coberturas sociales institucionalizadas, no aporta ningun elemento de res
puesta satisfactoria al hecho de que, en situaciones legislativas analogas, la tasa de des
ocupaci6n asciende a cerca de 15% en Colombia. Por otra parte, esa anomalia de una
tasa de desocupaci6n extraordinariamente baja en época de recesi6n explica la incre
dulidad de la mayor parte de los economistas que se interesan por México. Para un
mismo periodo, las estimaciones pueden variar de 4 a 23% de la poblaci6n activa.

27 P. Gregory, The Myth ofMarket Failure. Employment and Labor Market in Mexico,
Baltimore y Londres, A World Bank Research Publication, John Hopkins University
Press, 1986, 299 pp.

28 M. P. Todaro, "A Model of Labour Migration and Urban Unemployment in Less
Developed Countries", American Economie Review, marzo de 1969.

29 Esta justa escrita no parece hacer suyas las reglas de cortesia de la novela cortesa
na medieval. El Trimestre Econ6mico, num XXX, 1988, resenas bibliogrâficas.
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bajo de manera permanente, 0 que ejercen un numero de horas infe
rior a cierto limite legislativo 0 empirico que supuestamente representa
la norma aceptada por todos. Sin aspirar a hacer el balance deI proble
ma, aportaremos algunos elementos de respuesta que poseen el mérito
de basarse en datos al mismo tiempo mas recientes (1987) y mas deta
llados que los empleados hasta ahora en México.

La "semana de 40 horas": Una norma bastante fragil

La distribuci6n deI numero de horas trabajadas muestra sin el menor
equivoco la acusadisima propensi6n de los miembros deI 5NR a tener
una carga de trabajo inferior a la de los demas sectores. Cerca de unD
de cada tres trabajadores activos declara haber trabajado menos de 35
horas durante la semana de referencia y hasta unD de cada cinco me
nos de 20 horas. Sin embargo, un horario semanal recortado no es ex
clusivo deI 5NR ni deI sector informal en su conjunto, puesto que la mi
tad de los empleos de menos de 35 horas son propuestos por el sector
moderno de la economia (el sector publico ejerce un peso preponde
rante en esos puestos de tiempo parcial). Por otra parte, si bien el tiem
po parcial corresponde al tipo de inserci6n de unD de cada tres traba
jadores activos deI 5NR, mas de unD de cada cuatro trabaja arriba de 48
horas por semana.

Por consiguiente, el sector informal al parecer no puede asimilarse
al subempleo, aun cuando constituya unD de sus refugios predilectos.

Por otra parte, s6lo 39% de la poblaci6n activa ocupa un puesto equi
valente a un empleo de tiempo completo.3O A decir verdad, esta irregu
laridad 5610 10 es respecto de un modelo normativo que jamas ha teni
do vigencia en México. La semana laboral (35 a 48 horas por semana)
correspondiente a un empleo de tiempo completo, al que se quisiera
asociar un ingreso y una protecci6n social importante, de la que los
te6ricos de la regulaci6n han hecho el nudo central de la sociedad sa
larial, no es rasgo dominante deI modo de gesti6n de la mana de obra.
De ahi las desviaciones sistematicas en que incurren los defensores de
esta escuela, cuando sobreponen el esquema europeo 0 norteamerica
no a la realidad mexicana. En nuestra opini6n, el proyecto metodo16-

30 En su reestimaci6n deI PIB, los italianos la llaman unidad de trabajo estandar. V.
Siesto, "Concepts and Methods Involved in the Last Revision of Italy's GDP", Eu ropean
Conference on Medium Term Economie Assessment, Roma, ISTAT, octubre de 1987, 25 pp.
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CUADRO 17. Distribuci6n de horarios semanales por sectores

Sector Grandes
Totalpublico PME SNRempresas

Menas de 20 haras 13.5 15.6 18.2 29.1 18.9
De 20 a 34 haras 14.6 5.9 9.1 13.5 10.6
De 35 a 47 haras 57.3 43.8 30.9 25.3 39.0
De 48 a 60 haras 9.7 28.2 28.2 22.3 22.4
Mas de 60 haras 4.9 6.5 13.6 9.8 9.1
Tatal 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Pramedia de haras par

semana 34.8 38.4 38.9 32.7 36.4
Caeficiente de variaci6n 46.8 47.0 51.8 63.9 52.6

FUENTE: Calculos personales, a partir de la ENEU 387, México.

gico que analiza las formas histéricas de la relacién capital-trabajo si
gue siendo valido, pero debe adaptarse y no copiarse de modelos fan
tasmas.

Por tanto, la norma que se impone (sélo en parte) en el sector mo
derno de la economia, apoyandose en la legislacién y en los contratos
colectivos, no rige ni al 5NR ni a las PME. El primero ve un aumento de
los grupos horarios mas débiles, en tanto que en el segundo predomi
nan los dias de trabajo sobrecargados. A decir verdad, en un pais como
México, la frontera entre actividad y falta de actividad, entre empleo y
desempleo abierto no reviste el caracter exclusivo que se observa en
los paises desarrollados.31 Mas que una discreta distribucién entre las
diversas situaciones observadas, la graduacién suele ser continua. La
inactividad, el desempleo y el trabajo de tiempo completo no serian
sino tres estados, tres puntos de paso entre otroS.32

Se puede calcular un volumen de empleo subutilizado33 y, llegado el
caso, valorarlo para obtener una estimacién de un pm potencial, pero
ese procedimiento suele borrar la diversidad de situacién de los traba-

31 Aunque en la actualidad suelan reinterpretarse las barreras entre las distintas for
mas de actividad.

32 Lo cual explica la inadecuaci6n de un criterio como la tasa de desocupaci6n abierta
como UlÙco indicador de la situaci6n en el mercado de trabajo.

33 SE. V(N - Hi)Ni, i • SNR, PME,GE,SP, donde: SE • subempleo en volumen (numero
de horas por semana); N • norma de horas trabajadas por semana (por ejemplo, 40
horas); Hi • horario semanal promedio para el sector i, y Ni • numero de trabajadores
activos en el sector i.
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jadores activos que laboran con horarios reducidos. Asi, un tiempo de
trabajo semanal inferior a 35 horas no necesariamente se soporta coma
imposici6n deI mercado sino que puede ser resultado de una decisi6n
individual tomada libremente. En especial, la falta de normas rigi
das en ese terreno puede llevar a ciertas poblaciones a buscar empleo,
acci6n que éstas no emprenderian en condiciones de rigidez de ho
rarios. El SNR se puede escoger entonces coma el sector con mayores
posibilidades de satisfacer su necesidad de empleo (sea para obtener
un ingreso monetario y prestaciones, sea para adquirir cierta experien
cia profesional).

Para ciertas mujeres que tienen a su cargo toda la economia domés
tica 0 parte de ella, la suma de labores deI hogar y de un trabajo de
tiempo completo puede resultar insoportable 0 por 10 menos indesea
ble. Para ellas, la actividad en el SNR, 0 en todo el sector informal, pre
senta determinadas ventajas. En primer lugar, ofrece posibilidades de
horarios variables. Pero, asimismo, una colaboraci6n coma ayudante
familiar permite conjugar la realizaci6n de las labores deI hogar, 0 la
educaci6n de los hijos, con una aportaci6n nada insignificante a la uni
dad de producci6n doméstica; todo ello en el sitio mismo deI hogar.

De la misma manera, los j6venes pueden decidir combinar la conti
nuaci6n de sus estudios con el ejercicio de un empleo a tiempo par
cial.34 En algunos casos (familia de origen modesto), esta opci6n es la
(mica previsible para obtener un certificado escolar. El proyecto edu
cativo necesariamente se veria contrarrestado por una exigencia de tra
bajo rigida. De suerte que, para hablar de subempleo, es necesario cono
cer las razones exactas que han obligado a algunos trabajadores activos
a situarse en bandas horarias atipicamente reducidas.

Las causas deI tiempo pardal: lImposicion
deI mercado 0 eleccion personaI?

Los motivos que propone la encuesta para explicar los horarios recor
tados se pueden agrupar en tres razones principales: i) se trata de un
horario semanal comun; ii) de una reducci6n deI tiempo de trabajo re
sultante de la crisis econ6mica, y iii) de motivas personales 0 familiares.

34 Véase el capitulo VI (pp. 252-298).
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CUADRO 18. Razones esgrimidas para justifiear
un horario semanal inferior a las 35 horas

Sector Grandes
PME Totalpûblico SNRempresas

Horario nonnal 69.1 50.3 54.0 45.5 54.0
Crisis econ6mica 4.8 10.2 26.6 13.4
Motivos personales 0

familiares 1.3 10.2 19.4 17.2 13.3
No quiere una semana

mas larga 0.6 0.6 5.5 4.8 3.5
Otras razones 29.0 34.1 10.9 5.9 15.8
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

FUENTE: Câlculos personales, a partir de la ENEU 387, México.

Quienes han elegido de manera deliberada dejar de trabajar repre
sentan una proporcion insignificante de ese grupo. A primera vista, ello
significa que la inmensa mayoria de los horarios recortados que se ob
servan corresponde daramente a un subempleo (padecido). Sin embar
go, la formulacion de la pregunta se presta a equivocos. Un trabajador
activo puede declarar que se trata de su horario normal, pero éste pue
de ser resultado tanto de una falta de demanda estructural 0 bien de
un deseo de trabajar poco. Los resultados obtenidos en el sector publi
co (que propone mas que impone empleos de tiempo parcial) nos in
ducen a pensar que la confusion ha obrado a las daras en el sentido de
una subestimacion deI "subempleo voluntario".35 Por otra parte, el con
cepto "motivos personales 0 familiares", en particular importante en
el sector informaI, no constituye una informacion 10 suficientemente
precisa para que podamos darle un uso interpretativo basado de ma
nera rigurosa.

Antes que nada, en un entorno economico deprimido, el ajuste deI
numero de horas trabajadas afecta en primer lugar al SNR. Una cuarta
parte de sus integrantes que trabajan menos de 35 horas se encuentran
reducidos a esa situacion por la crisis economica, en tanto que son me
nos de uno de cada 10 en el sector de las PME y menos de uno por cada
20 en las grandes empresas. Lo cual muestra la gran flexibilidad deI

35 Para una crftica detallada de los conceptos utilizados en la encuesta de empleo
mexicana véase F. Roubaud, "Elementos criticos a prop6sito de la Encuesta Nacional
de Empleo Urbano", DGE, INEGI, 1989.
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5NR, que se ajusta a las condiciones deI mercado al mismo tiempo por
los precios y por las cantidades (asi se vea en ello un aspecto positivo
a través de un mejor ajuste a las variaciones deI mercado 0 se interpre
te de manera negativa a causa de la falta de un ingreso minimo garan
tizado que implican esas fluctuaciones). Por 10 contrario, la falta de
repercusiones de la crisis econ6mica en los horarios deI sector publico
es indicio de una forma de rigidez de ese sector. La regulaci6n de la
mana de obra para hacer frente a las flucluaciones de la demanda (y
mas exactamente al aumento deI déficit publico) pasa por la compre
si6n de la masa salarial (descenso deI ingreso medio) y la reducci6n de
la politica de contrataci6n.

De alli a deducir que la crisis econ6mica afecta mas al 5NR que a los
demâs sectores hay un paso que no nos atreveriamos a dar. A falta de
datos dinamicos, no se puede saber si la reducida tasa de subempleo
observada en el sector moderno no es precisamente resultado de una
rigidez estructural de los puestos ofrecidos. La respuesta de ese sector
a las debilidades de la demanda se caracterizaria por la desocupaci6n
técnica 0 por los despidos. Asi, para un mismo individuo que ejerce en
el sector moderno, las variaciones deI numero de horas trabajadas se
ven limitadas por las reglas legislativas vigentes. Con"el cielo de pro
ductividad" se pueden detectar variaciones de poca amplitud. La prolon
gaci6n de condiciones adversas para la empresa se resuelve necesa
riamente por la discontinuidad que representa la liquidaci6n. Por 10
contrario, en un sector informaI sin barreras a la entrada, toda la gama
de horarios cotidianos es posible en la medida en que el ingreso mone
tario es positivo, por encima deI limite de supervivencia bio16gica. El
5NR aparece entonces coma la variable de detenci6n de un cielo econ6
mico sin desocupaci6n de desequilibrio.

El casa es que, por 10 menos 25% de los efectivos deI 5NR se ven afec
tados de manera directa por la existencia de un mercado particular
mente deprimido. Pero esta medida no toma en consideraci6n sino
el componente coyuntural deI subempleo. La crisis econ6mica ha re
ducido la demanda de bienes y, por consiguiente, la de trabajo. Pero
ciertas actividades pueden encontrarse en situaci6n estructural de
racionamiento por la demanda. La cifra referida deberia volver a es
timarse al alza. A este primer subconjunto, habria que agregar cierta
proporci6n de aquellos que consideran ese horario normal porque
enfrentan una demanda deficitaria en su aspecto estructural. Precisa
mente eso (el exceso de oferta) podria caracterizar al 5NR.
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CUADRO 19. Intervalos de subempleo por sector institucional
(Porcentaje de la poblaci6n ocupada de cada sector)

Sector Grandes
Totalpziblico PME SNRempresas

Umite inferior 0.0 1.0 2.8 11.3 3.9
Umite superior 28.0 21.4 25.8 40.6 28.5

FUENTE: Calculos personales, a partir de la ENEU 387, México.

Eligiendo coma definici6n deI subempleo "el total de personas eco
n6micamente activas que han trabajado menos de 35 horas en la se
mana de referencia y que se han visto obligadas a ese horario por razo
nes de mercado",36 se obtienen los intervalos que se presentan en el
cuadro 19.

La grandisima amplitud deI intervalo de subempleo asociado a cada
sector caracteriza la imprecisi6n de la medida. Esta refleja la debili
dad intrinseca de la serie de preguntas formuladas en la encuesta. El
limite inferior corresponde al total de quienes respondieron haber sido
afectados directamente en su tiempo de trabajo por la crisis econ6mi
ca. En cuanto al limite superior, incluimos a todos aquellos que no men
cionaron de manera explicita que ese horario habia sido escogido de
manera voluntaria. En realidad, tratamos de distinta manera a los cua
tro sectores, puesto que, entre los trabajadores activos que consideran
su horario coma normal, la proporci6n de subempleo "involuntario"
sin duda es mayor en el 5NR que en el sector moderno. Sea coma fuere,
si el monta absoluto permanece indeterminado, la jerarquia de secto
res se presenta sin ambigüedad; teniendo, por una parte, a los tres sec
tores en los que, en el mejor de los casos, el subempleo es insignificante
y, por la otra, al 5NR, en donde en el mejor de los casos un trabajador
activo yen el peor cuatro de cada la se ven atados en sus perspectivas
de empleo por una demanda de trabajo demasiado exigua.

Los niveles de subempleo obtenidos por este método son mucho muy
inferiores a las cifras presentadas por quienes se remiten a un criterio
de ingreso. Pasamos de un intervalo de 3.9, 28.5 a estimaciones que si-

36 En realidad, se trata deI subempleo visible. El subempleo invisible (es decir, por
una parte, las personas que trabajan mas de 35 horas, pero que quisieran trabajar mas
porque sus ingresos son demasiado bajos 0 porque consideran que no se utiliza toda
su capacidad, y, por la otra,las personas desalentadas que se han retirado deI mercado
de trabajo) no puede medirse a partir de la encuesta.
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guen siendo superiores a la mitad de la poblaci6n activa.37 Esto no pue
de sino reanimar el debate sobre la adecuaci6n de las politicas de crea
ci6n directa de nuevos empleos, que suscitan los trabajos de P. Gregory
para un periodo mas fausto (1950-1980).38

i. Son la pluriactividad 0 la bUsqueda de otro empleo
alternativas al subempleo?

Pese a los evidentes indicios de subempleo en el 5NR, ni la pluriactivi
dad ni la busqueda de otro empleo parecen ser estrategias alternativas
con vistas a obtener ingresos suplementarios. Este enigma, que se re
fiere al comportamiento econ6mico de los individuos, parece mas pa
tente en la medida en que conocemos las condiciones reales en las que
ejercen los miembros deI 5NR.39 Entre todos los indicadores medidos
cuantitativamente, que estiman el bienestar material de las personas,
no hay ninguno en que el 5NR se presente en posici6n dominante. Tra
tese deI monta de los ingresos, deI nivel de prestaciones percibidas,
de la seguridad enel empleo 0 de la variabilidad de las condiciones de
actividad, el 5NR siempre aparece coma el sector mas desfavorecido.

Ello demuestra que las condiciones objetivas que viven los indivi
duos no determinan de manera mecânica sus percepciones subjetivas
de la realidad. Si no, lc6mo explicar que s610 1.3% de los miembros deI
5NR dec1are el ejercicio de una actividad secundaria y apenas 5.4% se
encuentre en busqueda de otro empleo mas favorable? Estas dos estra
tegias posibles para rebasar horizontes cerrados no son escogidas sino
por una infima minoria de ellos.

Al parecer, la crisis del empleo no ha provocado una generalizaci6n de la
pluriactividad, aunque su dincimica se pueda orientar al alza. Este re
sultado parece ser una particularidad de México, puesto que otros au
tores insisten en la importancia de ese mecanismo compensatorio para
detener parcialmente los efectos de la caida deI ingreso (sobre todo en

37 Por ejemplo, en 1988, la CONCAMIN obtiene una tasa de 56.2% (contando desem
pleo y sector informai definido coma subempleo). J. Esparza, "Perspectivas y conclu
siones sobre el sector industrial", Industria, vol. 1, num. 7, enero de 1989, 511-532. E.
Gutiérrez Garza (La crisis laooml y la jlexibilidad dei tmbajo en México, 1980-1988, Docu
mentos y materiales de estudio, Fundaci6n Friedrich Ebert, 1989, 70 pp.) propone la
cifra de una tasa de desempleo abierto de 23.2 por ciento.

38 P. Gregory, op. cit.
3950bre ingresos, véase el capitulo V (pp. 213-251).
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CUADRO 20. Actividad secundaria y bUsqueda de un nuevo
empleo por sectores de actividad

(porcentaje)

Sector Grandes
Totalpllblico PME SNRempresas

Actividad secundaria 4.8 1.6 1.5 1.3 2.3
Busqueda de empleo 2.6 2.6 3.3 4.7 3.3

Razones de la blisqueda de empleo
(entre los que buscan mlO)

übtener mas de un empleo 56.5 36.1 31.4 26.8 35.6
Cambiar de empleo 43.5 63.9 68.6 73.2 64.4
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

FUENTE: Calculos personales, a partir de la ENEU 387, México.

Africa).40 La crisis tampoco ha generado inestabilidad de la mana de
obra insatisfecha por niveles de remuneracion 0, de manera mas gene
ral, por condiciones de actividad deplorables. Por 10 contrario, tene
mos la impresion de descubrir el efecto inverso. En periodo de crisis,
de tensiones en el mercado de trabajo, de incertidumbres respecto al
porvenir y de predicciones pesimistas, mas bien se observan actitudes
de repliegue hacia posiciones seguras, de aversion creciente por el ries
go y de estrategia de supervivencia minima.

Antes de invocar rasgos de ordencultural, volviéndonos hacia algu
na "idiosincrasia deI mexicano" (caracterizada por la pasividad ante el
infortunio),41 todavia queda una serie de hipotesis racionales para ex
plicar la falta de reaccion ante la degradacion de las condiciones de
actividad. El primer esquema interpretativo esgrime el concepto de pre
visiones racionales. Los individuos que prevén una probabilidad insig
nificante de éxito en la busqueda de un empleo mejor remunerado, 0

una actividad complementaria, no tendrian ninguna razon para lan
zarse a esa aventura.

40 J. Charmes, "La dynamique du secteur informel et son impact sur le marché du
travail en ville", Congrès Africain de Population, Dakar, Senegal, 7-12 de noviembre
de 1988,15 pp.

41 Esta interpretaci6n, que trata de explicar los rasgos fundamentales de la sociedad
mexicana por la idiosincrasia de su poblaci6n, se halla muy difundida en México. Por
citar s610 a los mas célebres: O. Paz, Ellaber;nto de la soledad, México, Fondo de Cultura
Econ6mica, 1959, 191 pp.; R. Bartra, La jaula de la melancolia. Identidad y metamorfosis dei
mex;cano, México, Grijalbo, 1987, 271 pp.
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En segundo lugar, puede tratarse de un deseo deliberado, de una
parte de los miembros deI 5NR, de no integrarse por completo al mer
cado de trabajo. Serian esos segmentos secundarios de la mana de obra
que M. Piore hace evidentes respecto a los paises desarrollados; secun
darios en el sentido de que su actividad econômica no es su objetivo
primordial.42 En fin, ciertas personas pueden verse en la imposibilidad
material de emprender una estrategia de busqueda, pues corren el
peligro de perder por completo su empleo original. Con base en este
postulado se han construido ciertos modelos formalizados sobre el
funcionamiento deI mercado deI trabajo.43 A falta de seguro de desem
pleo, hay que encontrar a toda costa un empleo 10 antes posi~le... por
10 menos en el casa de quienes no tienen ahorros disponibles 0 no pue
den disponer de una ayuda familiar consecuente.

La pluriactividad y la busqueda de nuevo empleo son fenômenos
marginales en el mercado de trabajo de la capital, sea cual fuere el sec
tor institucional considerado. Es necesario smalar que la pluriactividad no
es mas comun en Colombia que en México. Las cifras obtenidas no son sen
siblemente dis tintas de las presentadas por H. Lôpez sobre las cuatro
principales ciudades colombianas en junio de 1984.44 En aquel enton
ces, sôlo 2.8% de la poblaciôn activa ocupada tenia un empleo secun
dario, 5% en el sector publico y 2.3% en el sector informaI. En México,
los niveles eran de 2.3, 4.8 Y1.3% respectivamente.

Sin embargo, por minimas que sean, existen diferencias entre los cua
tro sectores. Queda por comprender por qué la actividad secundaria
es escogida mas bien por los miembros deI sector moderno, en tanto
que la busqueda de otro empleo esta mas extendida cuando se perte
nece al 5NR. Adelantemos algunos elementos de respuesta.

En el 5NR, previendo la debilidad estructural de los resultados eco
nômicos asociados al sector, los trabajadores activos muestran inclina
ciôn a desear salir de éI. Prefieren la busqueda de empleo al ejercicio
de una actividad complementaria. Esa busqueda se orienta hacia la ob
tenciôn de otro empleo, por razones ajenas al trabajar mas. Por 10 con
trario, 10 que predomina en el sector moderno son las perspectivas de

42 M. Piore, "Dualism in the Labor Market. A Response to Incertainty and Aux. The
Case of France", Revue économique, Paris, num. 1, enero de 1978.

43 G. Fields, "Urban Labor Market Modeling and the InformaI Sector", The Infomlal
Sector Rel1isited, Paris, OCDE, septiembre de 1988, 60 pp.

44 Véase C. H. L6pez, M. L. Henao y O. Sierra, "El sector informaI en Colombia:
estructura, dinAmica y politicas", mimeografiado, MedelHn, mayo de 1986, p. 108.
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ingresos adicionales. Por el ejercicio de una actividad secundaria y, cuan
do hay busqueda de empleo, por la importancia que conceden a la ob
tenci6n de mas trabajo, los miembros dei sector modemo muestran ma
yor apego a su posici6n. Para buscar un ingreso adicional, aprovechan
posibilidades que les ofrecen empleos de tiempo parcial asociados a
cierto nivel de seguridad y de prestaciones.

Esa opci6n es en particular sensible en el sector publico. Por una par
te, el miembro deI 5NR que no cuenta con ninguna garantia de ingreso
minima tiene obligaci6n de perseverar, asi sea por un rendimiento ho
rario pobre, a riesgo de no alcanzar un nivel de remuneraci6n suficiente
para sobrevivir. Por ejemplo, coma comerciante ambulante, debe tener
abierto el negocio el tiempo suficiente, aun cuando sepa que la deman
da sera infinitesimal. Por la otra, el trabajador activa deI sector moderno
tiene toda la libertad, fuera de unas horas de trabajo definidas y garan
tizadas estatutariamente, de tratar de mejorar su posici6n sin arries
garse por ello a perder su primer empleo.45 Esta practica es de impor
tancia primordial en el sector publico italiano. Pareceria que el Estado
cerrara los ojos ante esa falta de respeto a las leyes deI trabajo, en la
medida en que ello le permite mantener una polltica de salarios bajos,
asegurandose una vaIvula de seguridad.46

A decir verdad, el ejercicio de una actividad secundaria no tiene el
mismo sentido, de acuerdo con el sector institucional de la actividad
principal. En los tres primeras sectores (publico, grandes empresas y PME),

quienes tienen una actividad secundaria también son los que ganan mas.
Sacan provecho de sus escasas capacidades y gozan de libertad para
emplear su tiempo (asalariados deI sector publico). En cambio, en el
sector informal, el raro ejercicio de una actividad secundaria corres
ponde claramente a una estrategia para tratar de colmar un ingreso
deficitario en comparaci6n con sus hom610gos que no tienen sino un
empleo. Aunque no conozeamos el monta deI ingreso por actividad
secundaria, es de dudar que 10 logren.

45 Par la demas, tal vez porque los funcionarios publicos son los primeras en prac
ticarla, la pluriactividad se halla sobrerrepresentada en los analisis de los economistas.
"El universo social" de los investigadores esta formado, antes que nada, par esos fun
cionarios publicos y, en particular, por los propios investigadores. Éstos se encuentran
precisamente en las mejores condiciones para practicar la doble actividad (horarios li
bres, buena preparaci6n, etcétera). El caso es patente en México.

46 R. de Grazia, "Clandestine Employment: A Problem of Our limes", The Under
growld Economy in the United States and Abmad, V. Tanzi (camp.), Lexington Books, 1983,
pp. 29-44.
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Al margen de las actividades comerciales

Si los miembros deI 5NR no utilizan ni la pluriactividad ni la busqueda de otro
empleo para mejorar su precaria situacion economica cuando, por 10 demas,
son ellos quienes trabajan menos, es porque no tienen tiempo para echar mano
de ese recurso. Al margen de su empleo, ejercen una multitud de activi
dades "paraecon6micas", que sirven directa 0 indirectamente para la
reproducci6n de la unidad doméstica.

Las encuestas sobre distribuci6n deI tiempo (0 empleo deI tiempo)
suelen descomponer el tiempo cotidiano (0 de cualquier otro periodo
de referencia) en cuatro grupos: el trabajo, las actividades domésticas,
el ocio y el tiempo fisio16gico (comidas, suefio, aseo). Las que nos inte
resan aqui son las dos primeras actividades. Analizando la participa
ci6n respectiva de cada una de ellas en el empleo deI tiempo de los
trabajadores activos, se mide la presi6n que representan las activida
des no comerciales para el trabajo individual.

Las familias de condiciones modestas a las que pertenecen numero
sos miembros deI sector informa147 se ven obligadas a realizar labores
para la producci6n de bienes 0 de servicios que sus ingresos "normal
mente" deberian permitirles comprar en el mercado. El hacerse cargo
de manera gratuita de los miembros de la familia no aptos para el tra
bajo, la realizaci6n de labores hogarenas no remuneradas, la repara
ci6n de bienes duraderos deI hogar y la construcci6n de una vivienda
son otras tantas actividades propiamente productivas que vienen a agre
garse al tiempo de trabajo identificado coma tal. Asimismo, las perso
nas econ6micamente activas que siguen estudiando utilizan una parte
de su tiempo de "recuperaci6n" para adquirir una preparaci6n y por
tanto un ingreso ulterior.

A diferencia de un modelo en que las actividades no comerciales que
darian reducidas al minimo, el ingreso monetario obtenido deI ejerci
cio de un empleo que permite comprar la prestaci6n de servicios en el
mercado, la proporci6n de actividades no comerciales en el empleo deI
tiempo de los trabajadores activos representa mas de 40% deI tiempo
de trabajo. En el 5NR, s6lo 29% de la poblaci6n activa ejerce un empleo
con exclusi6n de otras actividades no comerciales. Esta cifra nos da la
medida de la multiplicidad de funciones econ6micas de la poblaci6n
activa y, de manera mas particular, de los trabajadores activos deI sec-

47 Véase el capitula VIII (pp. 350-394).
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CUADRO 21. Actividades no comerciales de la poblaci6n activa
por sector institucional

(porcentaje)

Sector Grandes
Totalpriblico PME SNRempresas

Estudios 5.6 5.8 7.0 6.2 6.2
Labores domésticas, cuidado

de ninos, de enfermos, de
ancianos (no remunerados) 64.4 57.1 60.3 69.3 62.5

Autoconstrucci6n 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7
Servicios gratuitos para la

comunidad 1.3 1.0 0.6 1.0 0.9
Ninguna de esas actividades 33.5 40.5 37.5 28.8 35.3
Totala 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Promedio semanal de horas

empleadas en actividades
no comerciales 15.8 12.8 14.6 19.6 15.6

Coeficiente de variaci6n 204.6 184.0 167.5 188.3 184.5

FUENTE: Calculos personales, a partir de la ENEU 387, México.
a El total es mayor que 100%, pues pueden estar combinadas varias actividades.

tor informaI. Por 10 contrario, la separaci6n entre actividades comer
ciales y no comerciales es mas frecuente en el sector de las grandes em
presas.

Ni los propios jefes de familia se salvan de esa multiplicidad de fun
ciones, aunque tengan el privilegio de poder dedicarse especificamen
te a su actividad remunerada, descargando la responsabilidad domés
tica en la mana de obra secundaria.

Resulta interesante sefialar que el aumento de actividad de los miem
bras deI sector informaI no obedece a la generalizaci6n de la autocons
trucci6n 0 de la prestaci6n gratuita de servicios a la comunidad, con
trariamente a los postulados de los modelos "culturistas" que ponen al
frente las cualidades de autorganizaci6n de los sectores populares de
la sociedad. En el sector informaI, 10 que explica el peso de las activi
dades no comerciales son las labores domésticas y similares (cuidado
de ninos de corta edad 0 de enfermos, de ancianos, etcétera), que no
pueden confiarse a prafesionales por falta de recursos.

Si al tiempo de trabajo semanal se agrega el tiempo dedicado a una
de las actividades anteriores, los integrantes deI 5NR dejan de ser "sub-
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ocupados". En promedio, estân ocupados 52.3 horas por semana, es
d~cir un numero ligeramente superior al promedio (52 horas). Final
mente, entendemos mejor por qué los miembros deI sector informaI
"reivindican" el subempleo que 10 caracteriza coma aquello que les
permite disponer de un horario dedicado a labores domésticas vitales
para el equilibrio de las unidades familiares. De ahi la ambigüedad deI
sector informal a ojos de sus miembros, puesto que al mismo tiempo
es proveedor de empleos mal remunerados, pero también el Unico sec
tor que, gracias a su flexibilidad, permite a ciertas familias asegurar la
continuidad de su existencia.

El sector informaI en los limites de la actividad

En tanto que, desde el punto de vista estatico, el sector informal es el
segmenta deI mercado de trabajo en que las combinaciones de activi
dades comerciales y no comerciales estân mas extendidas, desde el pun
to de vista dinamico, también en ese sector es mas confusa la frontera entre
actividad e inactividad.

Por ser la encuesta deI empleo un sondeo de pasos repetidos, es po
sible construir tablas de movilidad sectorial de unD a otro trimestre e
inc1uso de un ano a otro.48 Ademas de los cuatro sectores institucionales,
hemos distinguido otros dos estados: la desocupaci6n (en el sentido
deI BIT) y la inactividad. Estos seis grupos constituyen una division de
todas las personas en edad de trabajar (esto es, segun las normas de la
encuesta, de la poblaci6n de mas de 12 anos).

En el periodo que va deI tercer trimestre de 1986 al tercer trimestre
de 1987, podemos construir cuatro matrices de paso (t, t + 1). Esas ma
trices son sorprendentemente estables en el tiempo. De tal suerte, no
presentaremos sino la tabla (2.87, 3.87) para ser congruentes con los da
tos utilizados en este capitulo. Pero es necesario tener presente que los
flujos identificados son estables a 10 largo de todo el periodo.

Nuestro proposito en este punto no es hacer un anâlisis fino de esta
tabla de movilidad, sino solo estimar el grado de impermeabilidad en
tre actividad e inactividad.49 Se aprecia c1aramente que las fronteras

48 Puesto que cada individuo es interrogado cinco veces de rnanera consecutiva, con
un trimestre de intervalo.

49 El capitulo VII (pp. 312-349) se dedicarâ muy en particular a los problemas de la
movilidad generacional (inter e intra).
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CUADRO 22. Movilidad intersectorial (1987.2->1987.3)

1987.3

1987.2 Seetor Grandes Inneti- Desem-
pliblieo PME SNR vidnd pleo Totalempresns

Sector publico 89.2 1.5 3.0 3.0 3.0 0.3 100
10.7

Grandes
empresas 3.0 75.3 14.0 1.7 4.3 1.7 100

12.4
PME 1.0 14.4 67.0 6.2 10.0 1.4 100

15.3
5NR 1.3 3.1 10.7 60.9 21.3 2.7 100

11.9
Inactividad 1.3 1.3 4.9 4.6 85.4 2.5 100

47.4
Desempleo 2.3 6.8 9.1 15.9 45.5 20.4 100

2.3
Total 10.9 12.9 16.1 11.2 46.4 2.4 100

100

FUENTE: Câlculos personales, a partir de la ENEU 287/387, México. 1 897 individuos.

entre el 5NR y la inactividad son porosas. Mas de 20% de los miembros
deI sector informaI abandonaron la poblaci6n activa el trimestre si
guiente. Esta proporci6n supera por amplio margen el monta "natu
ral" de retiro de actividad al final de la vida activa. En ella encontra
mos j6venes y viejos, pero sobre todo mujeres de edad intermedia, que
ejercen el comercio, en establecimientos de dos a seis personas. Tra
tase, entonces, de una mana de obra familiar no remunerada, que de
clara trabajar s6lo de vez en cuando y un reducido numero de horas.
En cambio, los trabajadores activos deI sector publico 0 de las grandes
empresas privadas no se retiran deI mercado de trabajo sino para jubi
larse.

Es importante sefialar que los flujos entre grandes empresas y sector
informal son sumamente reducidos. Ello confirma nuestra definici6n
deI sector informal basada en las caracteristicas de las empresas mas
que en la afiliaci6n de la mana de obra a los organismos de seguridad
social. En contra de 10 que se dice con frecuencia, el empleo no prote
gido de las grandes empresas y el empleo deI sector informaI corres
ponden a dos poblaciones diferentes, que mantienen poca relaci6n en-
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tre si. El empleo en el sector informal esta mas relacionado con la inac
tividad que con cUalquier otro sector productivo.

El SNR es el unico sector de actividad para el que la inactividad re
presenta el modo de movilidad mas probable. Por 10 contrario, las sa
lidas de la inactividad se producen antes que nada hacia el sector in
formal y las PME. Lo mismo ocurre respecto a las salidas deI desempleo
que no se manifiestan en un abandono deI mercado de trabajo. La re
cesi6n econ6mica trajo consigo la reducci6n de contrataciones en el sec
tor moderno y los recién llegados deben aceptar prioritariamente em
pleos en el sector informal'

Como los flujos cruzados entre sector informaI e inactividad se equi
libran, se puede pensar que existe un perpetuo movimiento de vaivén
entre ambas situaciones. Sin embargo, no debemos generalizar. En el
sector informaI existe un nucIeo para el que la actividad se ejerce de
manera continua, a ejemplo de 10 que se observa en los demas secto
res.50 Pero ese nucleo no cuenta sino con 60% de los efectivos en tanto
que en el sector publico representa cerca de 90%. Junto al nucIeo se
encuentra un volante de mana de obra, en esencia familiar G6venes,
mujeres, personas de edad avanzada) que alternan periodos de activi
dad y de inactividad, aI azar tanto de las posibilidades de empleo en el
sector informaI (dependiendo de la demanda que le es dirigida) como
deI nivel de ingreso real de la familia (y de su capacidad para satisfa
cer sus necesidades de consumo).

Para afinar nuestro diagn6stico de la movilidad, hemos calculado el
numero de cambios de posici6n (sectores institucionaIes, inactividad y
desempleo) en el transcurso de los cuatro trimestres deI panel. Distin
guimos tres posibles estados de movilidad: los que no cambiaron de
sector durante el ano, los que efectuaron un cambio de posici6n y los
que efectuaron dos 0 mas (hasta cuatro).

En el cuadro 23 se muestra que los sectores institucionales se divi
den en dos grupos: el sector publico y el conjunto de los tres sectores
privados. En el sector publico, la tasa de retenci6n es particularmen
te elevada. Mas de 75% de los trabajadores activos no salieron de ese
sector en el transcurso deI periodo. En cambio, en el sector privado,
esa proporci6n de" inm6viles" disminuye aproximadamente a 30%. El
sector informaI no es distinto de los otros dos sectores. En particular,

50 La encuesta sobre el sector informai ha demostrado que la antigüedad promedio
de los trabajadores independientes dei sector informai era de nueve anos. Véase el ca
pitulo VII (pp. 312-349).
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CUADRO 23. Cambios de posici6n en el transcurso de 1986.3 -1987.4
en junci6n deI sector institucional en 1987.3

Sector Grandes Innctividnd Desempleopl/bUco PME 5NRempresns

Sin cambio 75.4 32.2 32.4 34.7 67.8 2.4
Un cambio 8.2 23.7 14.8 19.4 13.5 4.9
Dos, tres y

cuatro
cambios 16.4 44.1 52.8 45.9 18.7 92.7

Total 100 100 100 100 100 100

no se caracteriza por una tasa mas elevada de entrada y salida. El sec
tor de las PME es el que parece inducir los empleos mas inestables, pues
to que mas de 50% de quienes formaron parte de él en un momento
dado efectuaron mas de dos cambios de sector.

En ultima instancia, medimos mejor la importancia de la flexibili
dad en el sector informaI, en donde cada quien puede actuar en tres
registros diferentes para ajustar su oferta de trabajo: i) el numero de
horas trabajadas; ii) la opeion entre actividades comerciales y no co
merciales, y iii) la alternancia de fases de actividad y de inactividad.

Por eso los trabajos sobre el sector informaI que no toman en cuenta
ni la articulacion entre unidades de produccion y de consumo, ni el
horizonte temporal en que se inscribe el empleo en ese sector, captan
mal su verdadera logica de funcionamiento.

CONCLU5r6N

Tratemos de acomodar las piezas deI rompecabezas. Por ellado de la
demanda de trabajo existe una profunda cesura entre los diferentes
segmentos. Los sectores institucionales dificilmente tienen algun pare
cido. Difieren tanto por el tamafio de sus unidades de produccion co
mo por el tipo de local, por la organizacion deI trabajo 0 por la gestion
de la produccion. El ordenamiento por ramo muestra que no operan
en el mismo registro, por 10 que de ese modo se afirman coma sectores
mas complementarios que sustituibles. El universo de las unidades de
produccion parece c1aramente segmentado y se puede dudar de las
posibilidades reales de paso de unD a otro tipo mediante estrategias de
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acumulaci6n. Nuestro enfoque por el mercado deI empleo no nos per
mite saber mas al respecto.

Esos tipos de establecimientos profundamente disimiles generan con
diciones de actividad sin proporci6n comun para su mana de obra. Los
resultados, 0 la calidad de la actividad profesional, coma la Hama la
OCDE,51 siempre favorecen a los sectores en el mismo orden. En todos
los aspectos censados, sea el tiempo de trabajo, sean los beneficios per
cibidos, la seguridad en el empleo 0 la cobertura social, el 5NR y, de ma
nera mas general, el sector informaI salen perdiendo. Por una parte
encontramos salarios altos y un sistema de prestaciones sociales gene
ralizadas, por la otra, reina la imagen opuesta. Los mecanismos de ar
bitraje 0 de compensaci6n no parecen existir. La actitud de las autori
dades publicas que pudiera orientarse a favorecer la creaci6n de empleos
en ese sector debe ser prudente. Si bien el sector informal aparece cla
ramente coma verdadero generador de empleos, por su costa de crea
ci6n poco avido de inversi6n, hay que tener en cuenta una calidad muy
inferior de los empleos creados.

En cambio, por ellado de la oferta de trabajo, los perfiles de la mana
de obra por sector no son fundamentalmente diferentes, salvo en un
aspecto: la educaci6n escolar. Desde luego, en el sector informal en
contramos un poco mas de muy j6venes y de muy viejos, un poco mas
de mujeres y de migrantes que en el sector moderno de la economia.
Mas la diferencia fundamental se produce primero y sobre todo por el
diploma. Éste es el instrumento privilegiado que tienen las empresas
para seleccionar a sus empleados.

La oferta aparece asi coma el lado dominado deI mercado de traba
jo. A la fragmentaci6n de las caracteristicas productivas de las unida
des econ6micas corresponde una relativa homogeneidad (0 una homo
geneizaci6n creciente) deI factor trabajo en general. Con toda evidencia
es la demanda de bienes producidos por el sector moderno, y por con
siguiente la demanda de trabajo en ese sector, 10 que determina el ta
mafio deI sector informaI. En gran parte, éste se ve condicionado por
argumentos macroecon6micos coma la demanda solvente de bienes,
la capacidad de exportaci6n y las variables financieras. El ejercicio de
simulaci6n muestra que, en todos los ejemplos y con base en el modelo
de desarrollo actual, no podra absorberse el empleo informal. Nos orien-

51 OCDE, "Le travail indépendant dans les pays de l'OCDE", Perspectives de l'emploi, Pa
ris, OCDE, 1986, p. 65.
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tamos entonces hacia una situaci6n en que la mana de obra de los di
ferentes sectores se acerca entre si (en cuanto a sus caracteristicas pro
pias) yen que se mantienen las diferencias entre los tipos de empleos
ocupados. Este movimiento contradictorio entre la oferta y la deman
da de trabajo es generador de tensiones sociales. Se viene abajo el mito
deI informal marginal (migrante, rural, analfaheto, viejo, etcétera). No
esta en desventaja debido principalmente a sus caracteristicas propias,
sino a las condiciones que le otorgan su situaci6n profesional y su sec
tor institucional. El resultado anterior parece fundamental, porque se
opone a 10 que destacan los autores que estudian el dualismo en los
paises desarrollados. Segun la descripci6n que M. Piore hace deI seg
mento secundario de la mana de obra, éste puede ser identificado por
las caracteristicas tanto de la demanda como de la oferta.52 Los patro
nes que buscan la flexibilidad externa deI trabajo encontrarian asi en el
triptico mujeres-j6venes-emigrados el objeto de sus deseos. En los pai
ses en desarrollo, la existencia de un salariado de dos tipos no corres
ponde a necesidades coyunturales encaminadas a contrarrestar la rigi
dez creciente de la contrataci6n. Es éste un fen6meno estructural que
muy bien podria sobrevivir a la diferenciaci6n real de la oferta de tra
bajo.

Al parecer, esa homogeneidad relativa de la oferta de trabajo es un
fen6meno que rebasa el marco de México. H. L6pez, O. Sierra y M. L.
Henao, quienes sin duda disponen de los mejores datos sobre el sector
informal de América Latina, demuestran que las caracteristicas de la
mana de obra deI sector formaI y deI sector informaI son propensas a
acercarse desde hace la anos.53 Estos autores hablan de una desapari
ci6n progresiva de diferencias personales entre trabajadores de ambos
sectores. Y son los mismos factores los que se resisten a la igualaci6n
perfecta: la educaci6n y la diferencia de edad.

En cierto modo, la sociedad mexicana y otras como ella maduran.
Disminuye el crecimiento de la poblaci6n. Se ordenan los flujos migra
torios. El Estado logra escolarizar a la inmensa mayoria de los j6venes.

52 M. Piore, "Dualism in the Labor Market. A Response to Incertainty and Flux. The
Case of France", Revue économique, Paris, num. 1, enero de 1978.

53 Esos autores disponen de una encuesta de empleo que garantiza el seguimiento
deI empleo informaI desde 1976. Véase C. H. L6pez, 0. Sierra y M. L. Henao, "Sector
informaI: Entronque econ6mico y desconexi6n juridico-polftica con la sociedad mo
derna", El problema laboral colombiano. Infomles de la misi6n Chenen}, J. A. Ocampo y M.
Ramirez (comps.), Bogotâ, 1987, capitulo 10.
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Podriamos pensar que se observa un doble movimiento: i) de alinea
ci6n progresiva deI Ilcapital humano" de la mano de obra entre los di
ferentes segmentos, y ii) de diferencia decreciente con la Ilcalidad de la
mano de obra" de los paises desarrollados. Sin embargo, las condicio
nes macroecon6micas y la inserci6n de los PED en el mercado mundial
no permiten ni la desegmentaci6n de los mercados deI trabajo nacio
na! ni la semejanza de las condiciones de actividad con los paises des
arrollados.



V. EL PROBLEMA MEDULAR DE LOS INGRESOS

INTRODuca6N

ALPARECER, el problema de los ingresos es de crucial importancia en la
bibliografia econ6mica, segUn la l6gica de funcionamiento de los mer
cados de trabajo en los PED. Sean cuales fueren las relaciones te6ricas de
los autores que integran la noci6n de sector informal a sus tesis, el nivel
de ingresos de cada sector es una variable pivote en toma a la cual se ope
ran los ajustes y se construyen las formalizaciones te6ricas. Para los de
obediencia marxista, el diferencial de ingresos aparece a través deI con
cepto de ejército de reserva. Cuando son mas "c1asicos", los microeco
nomistas tratan de hacer explicitas las condiciones de equilibrio par
cial en el mercado de trabajo en situaci6n de competencia imperfecta,
postulando un salario "protegido" superior. Partiendo de cierto numero
de opciones posibles (desocupaci6n, ocupaci6n en los sectores formal,
informal 0 agricola), las estrategias de busqueda de empleo en el pIano
individual conducen a la consecuci6n de un equilibrio deI mercado de
trabajo. En fin, cuando los autores adoptan una perspectiva macroeco
n6mica, la naturaleza competitiva deI sector informal, las rigideces a la
baja de los salarios regidos por los contratos colectivos (en los merca
dos Hamados keynesianos) y la determinaci6n mas 0 menos residual
deI empleo y de la demanda dirigida al sector informaI explican 10 exi
guo de los ingresos en ese sector. Para todos, sin embargo, el postulado
fundamental que encontramos sistematicamente es que el ingreso deI
sector informal es mucho muy inferior al ingreso deI sector moderno.

En fechas recientes, algunos anâlisis empiricos han puesto en tela de
juicio ese postulado. El ingreso promedio en el sector informal no s6lo
no seria sistematicamente inferior al registrado en el sector moderno
sino que, ademas, ambas distribuciones de ingresos se hallarian en gran
parte sobrepuestas. Mas 0 menos bien establecidos (calidad de los da
tos no siempre garantizada, definici6n ad hoc deI sector informal, etcé
tera), esos resultados conducen a sus autores a recusar los propios fun
damentos de los modelos dualistas y el concepto de segmentaci6n deI
mercado de trabajo, sin proponer por ello modelos alternativos. Final
mente, de la bibliografia se desprende que las rentas deI trabajo son

213
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particularmente poco conocidas. Por el1o, todas las tareas te6ricas de
ben abordarse con precauci6n.

Si bien es raro hallar un verdadero apoyo empirico para los mode
los que explican el funcionamiento deI mercado de trabajo y la deter
minaci6n de los ingresos, el10 obedece a que siempre faltan datos. Las
fuentes de informaci6n sobre el nivel y la distribuci6n de los salarios
en el sector moderno son relativamente abundantes (encuestas peri6
dicas de ramos, datos de empresas, etcétera). En cambio, muy distinto
es el casa en el sector informaI. El origen deI problema radica en la di
ficultad de captar el empleo informal y sus modos especificos de retri
buci6n. Las encuestas especificas sobre el sector informaI han venido a
colmar una laguna. Pero la soluci6n que aportan no es sino parcial. Para
comparar los ingresos deI sector informal que se empeiian en cuantifi
car y los salarios en el sector moderno, es preciso relacionar dos fuen
tes distintas, cuya compatibilidad no nos la asegura nada (definici6n
deI empleo, datos de encuestas, cobertura espacial, modo de pregun
tar, etcétera). S6lo las encuestas sobre el empleo presentan las cualida
des necesarias para analizar la formaci6n de las rentas deI trabajo.

En México, la Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU) permite
captar el total de ingresos de actividad, surjan éstos deI sector formaI
o informal. Si bien la encuesta es objeto de una explotaci6n en el campo
de las caracteristicas deI empleo (distribuci6n sectorial, caracteristicas
sociodemogrâficas de la mana de obra, tipos de desempleo, etcétera),
su m6dulo sobre ingresos nunca es objeto de tratamientos especificos.

Sin embargo, a pesar de las dificultades intrinsecas que genera la
medici6n de los ingresos y que atestigua el conjunto de experiencias
realizadas en el mundo (tanto en paises desarrol1ados coma en des
arrol1o), el procedimiento implementado en México ha sido particu
larmente esmerado. Sobre todo por 10 que toca a las formas "atipicas"
de remuneraciones y de empleos vigentes en el sector informaI. Esta
fuente de primera mana constituye el punto de partida que permitira
juzgar la validez de las hip6tesis sobre los ingresos de los principales
modelos deI mercado de trabajo en los PED.

En el apartado "Los ingresos y el sector informal: lEn qué punto esta
la teoria?" (pp. 215-226) examinaremos rapidamente las formalizacio
nes te6ricas deI mercado de trabajo en los PED, insistiendo en el proble
ma de los ingresos. Luego nos daremos a ciertas conjeturas sobre las
consecuencias que en las hip6tesis de esos modelos pueda tener la cri
sis generalizada de los PED, desde principios de los afios ochenta. En fin,
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camo han afectado esos cambios las decisiones de politica economica
respecto al sector informaI. Enel apartado "La distribucion de los ingresos:
El ana1isis de los datos empiricos" (pp. 226-249) confrontaremos esas
construcciones con las realidades deI mercado de trabajo en México.

Nuestra perspectiva sera en esencia estatica, puesto que se basara
en una Il fotografia" deI mercado de trabajo de la capital en el tercer
trimestre de 1987. En el capitulo VI (pp. 252-298) tendremos oportuni
dad de introducir la dimension temporal.

Los INGRESOS Y EL SECTOR INFORMAL:

;,EN QUÉ PUNTO ESTA LA TEOR1A?

Los modelas teoricos de equilibrio parcial

Si pasamos revista a las generaciones sucesivas de modelos deI merca
do de trabajo que tratan de tomar en cuenta la existencia de un sector
informal urbano, no podemos dejar de comprobar que ninguna escati
ma una hipotesis sobre la jerarquia de ingresos entre sectores. En un
articulo reciente, G. S. Fields se da a ese ejercicio.1 Sigamos con éllas
diferentes etapas salvadas en el transcurso de los ultimos 40 afios.

Los primeros modelas dualistas, euyo campo abrio A. Lewis en 1954,2

tenian coma base la diferencia de salarios entre un sector tradicional 0

agricola y un sector moderno. Pero no tomaban en consideraci6n el
fen6meno deI desempleo. Aquel supuesto empleo pleno que los auto
res explicaban por la falta de prestaciones que cubrieran el riesgo de
desempleo no cuadraba con la mayoria de los resultados empiricos.

La segunda generaci6n introdujo tres posibles etapas deI mercado.
Todo individuo puede elegir entre un empleo en el sector moderno, un
empleo en el sector rural y la desocupacion. Entre los mas famosos,
citaremos la publicaci6n de J. R. Harris y M. P. Todaro en 1970 y el tra
bajo de J. Mincer en 1976.3 Tales modelos explican a la vez el doble sis-

1 G. S. Fields, "Urban Labor Market Modeling and the InformaI Sector", seminario
The InformaI Sector Revisited, OCDE, 7-9 de septiembre de 1988.

2 W. A. Lewis, Economie Development with Unlimited SlIpply of Lnbor, Manchester
School, mayo de 1954.

3 J. R. Harris y M. P. Todaro, "Migration, Unemployment, and Development: A Two
Sector Analysis", Amerienn Economie Review, marzo de 1970. J. Mincer, "Unemployment
Effect on Minimum Wage Changes", JOllmnl ofPolitienl Eeonomy, agosto de 1976.
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CUADRO 1. Hip6tesis esttindard de los modelos dualistas
de la "segunda" generaci6n

1. Una economia dual, que consiste en un sector modemo urbano, y un sector
agricola tradicional, 0 un sector protegido y un sector no protegido.

2. Un dualismo en los salarios. Es resultado de:
i) un salario rigido superior al nivel deI mercado en el sector modemo.
ii) un salario competitivo en la agricultura.

3. Una migraci6n basada en la diferencia de esperanza de salario (el salario en
el casa deI empleo ponderado por la probabilidad de obtener empleo).

4. Un desempleo urbano persistente.

5. Una tendencia a la igualaci6n de esperanza de salario.

FUENTE: G. S. Fields, op. cit.

tema de remuneraci6n (sector moderno urbano, sector agricola) y la
existencia deI desempleo. El cuerpo de esos modelos esta constituido
por las cinco hip6tesis que se integran en el cuadro 1.

La condici6n de equilibrio se expresa por la igualaci6n de los ingre
sos en cada sector, habida cuenta de la probabilidad de desempleo. La
conexi6n entre las zonas urbanas y las rurales se efectua mediante la
migraci6n.

A pesar de ese paso adelante que consiste en no hacer casa omiso
deI desempleo, los modelos de la segunda generaci6n todavia se ha
Han bastante lejos de la realidad. Para eHos, la dicotomia entre urbano
y rural es semejante a la divisi6n entre moderno y tradicional. Todavia
no tienen en cuenta la existencia de un sector informal urbano, que no
puede confundirse con el sector moderno urbano.

De esa suerte, habra que esperar una nueva generaci6n de modelos
para ver aparecer especificamente al sector informal urbano. Éste se
distingue deI sector moderno protegido sobre todo por su modo de
libre entrada. El sector moderno esta protegido (reglamentaciones ins
titucionales, poder sindical, contratos implicitos de productividad) en
tanto que el sector informal se caracteriza (en esos modelos) por la falta
de barreras a la entrada La existencia de cuatro posibles estados (desem
pleo, empleo formal, informaI y agricola) hacen mas cornpIejas las es
trategias de elecci6n de los actores. Se han seleccionado dos tipos de
cornportamiento:

Modelo 1 (L6pez, 1970; Mazumdar, 1976): i) permanecer en las zonas
rurales, sin poder obtener un empleo en el sector moderno, y ganar el
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ingreso agricola; ii) buscar empleo en una zona urbana; si se presenta
la oportunidad, contratarse en el sector moderno; si no, y en la medida
de las plazas disponibles, trabajar en el sector informai, y iii) de otro
modo, quedarse desempleado.

Modela 2 (Fields, 1975):4 i) permanecer en las zonas rurales, sin po
der obtener empleo en el sector moderno, y ganar el ingreso agricola;
ii) estando desempleado, buscar empleo en el sector moderno; si se
presenta la oportunidad, contratarse en el sector moderno; iii) de otro
modo, quedarse desempleado; iv) estando empleado en el sector infor
mai, buscar empleo en el sector moderno, con menor probabilidad de
obtenerlo que coma desempleado (que puede dedicar todo su tiempo
a eso); si se presenta la oportunidad, contratarse en el sector moderno,
y v) de otro modo, permanecer en el sector informai y ganar el ingreso
de ese sector.

Tratese de cualquiera de los modelos citados, ambos establecen una
jerarquia necesaria de ingresos entre los tres estados posibles (cuatro si se
tiene en cuenta el desempleo). Estas son condiciones necesarias para 10
grar el equilibrio. Tenemos:

Modela 1

Modela 2

Ra<Sm y Ri<Sm

Ri <Ra < Sm

donde R: ingreso; S: salario; a, i, m: los tres sectores (agricola, informai,
moderno).

La l6gica deI modelo 2 se apoya en la hip6tesis de que la probabi
lidad de encontrar empleo en el sector moderno es mayor a partir de
la situaci6n de desempleado que partiendo de un puesto en el sector
informai (10 cual explica que haya desempleados). En el modelo l, am
bas posibilidades eran idénticas. Esta novedad en la construcci6n de
estrategias tipo parece estar relativamente bien adaptada a las caracte
risticas deI desempleo en México. En gran parte, se debe a los j6venes
diplomados que buscan un primer empleo.5 Al grado de que no es des-

4 T. A. L6pez, "Migration and Urban Marginality in Underdeveloped Countries",
Demogrnftn y Econom[n, 1970. D. Mazumdar, "The Urban InformaI Sector", World Delle
lopmeut, 1976. G. S. Fields, "Rural-Urban Migration, Urban Unemployment and Under
employment, and Job Search Activities in LDCS", JOl/mnl ofDellelopment Economies, junio
de 1976.

5 M. H. Durand, "Caractéristiques du chomage à Mexico", rnimeografiado, 1989.



218 EL SECTûR INFûRMAL

cabellado afirmar que la tasa de 4% observada en fechas recientes co
rresponde a un desempleo friccional. El tiempo que se necesita dedi
car a la busqueda de empleo s6lo puede ser soportado por la categoria
de personas que disponen de recursos por otra parte. La transferen
cia de recursos en el sena familiar es el modo privilegiado en este caso.

Pero, en nuestra opini6n, el orden de causalidad entre los diferentes
estados (desempleo, sector informaI) y la probabilidad de obtener em
pleo en el sector moderno no nos parecen asegurados. En contra de la
hip6tesis deI modelo, esas personas no gozan de mayor probabilidad
de ingresar en el sector moderno por ser desempleadas, sino que son
desempleadas porque, desde un principio, tienen mejores oportunida
des de encontrar empleo en ese mismo sector (capacidades, relaciones
sociales, etcétera). Es claro que algunos miembros deI sector informal
nunca seran contratados en el sector moderno, porque no satisfacen
los criterios de reclutamiento.

La otra hip6tesis sobre los ingresos deI modelo 2 es la necesaria su
perioridad deI ingreso rural sobre el ingreso deI sector informaI. En
casa contrario, nunca se adoptaria la estrategia 1 (permanecer en las
zonas rurales). Y todos los campesinos se inclinarian par emigrar, sin
que el equilibrio entre los ingresos esperados por las tres estrategias se
alcance jamas. En realidad, esta condici6n puede relajarse si se tienen
en cuenta los costos inducidos por la migraci6n.

Fields censa algunos otros modelos formales, posteriores a los que
acabamos de mencionar. Esos modelos refinan las hip6tesis (diferen
tes capacidades de los individuos, sucesi6n de varios periodos, tiempo
continuo 0 especificaci6n particular de los sectores) sin que la l6gica
basica se modifique en 10 fundamental. Las estrategias de incorpora
ci6n al mercado de trabajo son las que aparecen en los modelos 1 0 2.

Modelos macroeconométricos y modelos "compuestos"

En México existen algunos modelos macroeconométricos que te6rica
mente simulan el funcionamiento de la economia mexicana y sobre
todo el mercado de trabajo. De los tres modelos operacionales de que
hemos tenido conocimiento (OEMEX, MINIMEX YMûDEM),6los dos prime
ros trataban de tomar en cuenta la existencia deI sector informaI.

6 CIEMEX es una versi6n deI modelo de Wharton Econometries aplicado a la econo
nUa mexieana. MINIMEX es un modelo desarrollado en el Instituto de Estadistica de Mé-
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Pero no debemos hacernos ilusiones por el hecho de que podamos
encontrar formalmente series hist6ricas y proyecciones sobre el empleo
informal. Sea en CIEMEX, sea en MODEM, el empleo informal es s6lo un
residuo. Es resultado de la diferencia entre la demanda de trabajo sur
gida directamente de la funci6n de producci6n y de la oferta total a la
que se resta un trend demografico. En ninguno de los casos se asocia el
empleo informal a cualquier producci6n informaI que sea. Por tanto,
podemos concluir que ninguno de los modelos presentados toma en
cuenta al sector informal (ni en el mercado deI empleo, ni en el mercado
de bienes).

Tratamiento dei empleo en el modelo MODEM

L = L + L", + Lg + L; (1)

(2)

donde: L, L" L"" Lg, Li son respectivamente empleo total, rural urbano
moderno, urbano publico y urbano informal; Lsy L"s, empleo asalaria
do y no asalariado.

L, L" L"" Lg YLses tan determinados por las ecuaciones de comporta
miento siguientes:

LogL =-1.071 + 0.157logQ - 0.1577 LOgQ-l + 0.475 LogPat (3)

LogLr = -6.04 - 0.029t + 1.3708 LogQr (4)

LogL", = -3.0661 + 0.707log(Q",p + Qia + Q", + Qetc + Qc) (5)

LogLg = -5.0039 + LogQg (6)

LogLs = -3.017 + 0.667 LogQ (7)

donde: Q, Qr, Q",p, QiQi Q"" Qeto Qc, Qg respectivamente son producci6n
total, agricola, de la industria extractiva, de la industria agroalimenta-

xïco. MODEM fue construido en el Centro de Investigaci6n deI CIDE, Véase M. Husson,
"M1NIMEJC Un modèle de l'économie mexicaine", STAITm, nCun. 58, INSEE, Paris, junio-sep
tiembre de 1989. ODE, "MODEM", EconomiaMexiazna, México, 1984, % pp. Sobre el modelo
OEMEX, Wharton, PerspectÎl1as economîcas de México, vol. XVIII, num. 3, 1987, 272 pp.
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ria, de la industria manufacturera, deI sector eléctrico-transportes-co
municaciones, de la construcci6n y deI sector publico; Pat, la poblaci6n
en edad de trabajar, y t, un trend deI tiempo.

De 10 cual se obtienen, de manera residual, el empleo informaI y el
empleo no asalariado,

Li = L - Lr- Lm - Lg (8)

(9)

En cambio, un estudio reciente propone un modelo te6rico de fun
cionamiento deI mercado de trabajo mexicano, teniendo en cuenta al
mismo tiempo el empleo y la producci6n deI sector informal, forma
lizando ademâs la determinaci6n de los ingresos en cada une de los
sectores de la economia.7 Este modelo se inscribe dentro de la linea
de modelos de tipo Harris-Todaro (modelo de segmentaci6n), pero al
mismo tiempo especifica también la producci6n deI sector formaI e in
formal (la productividad marginal no es nula en él). Lo presentamos
brevemente en el modelo siguiente.

Modelo de Marquez-Ros

(1)

donde: Lnll empleo moderne; Qnll producto deI sector moderno; 1, elas
ticidad ingreso deI empleo.

11.1m = W m

donde: Ulm, salario en el sector moderno.

donde: D, tasa de mark up; q"lI productividad deI trabajo.

Lr + L, + U = L - Lm

(2)

(3)

(4)

7 P. C. Mârquez, "Segmentaci6n deI mercado de trabajo y desarrollo econ6mico en
México", El Trimestre Econ6mico, vol. XVIII(2), México, Fondo de Cultura Econ6mica,
abril-junio de 1990.
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donde: Lr, Li, Ln" L, respectivamente los empleos rural, informal, mo
derno y total; U desempleo urbano.

UI, * L, = A * (pm * Qm)B (5)

donde: UI, ingreso unitario informal; 15, elasticidad ingreso de la deman
da dirigida al sector informal por el sector moderno.

Ulj = Ulm * (Lm/ (Lm + U))

Uli = S * Ulr

donde: UI" ingreso rural unitario; S, costa de migraci6n.

Ulr = pr * qr

donde: pIf precio agricola, qr, productividad deI trabajo agricola.

qr = à (T/Lr)

(6)

(7)

(8)

(9)

donde: T, la tierra cultivada.
Las ecuaciones (1), (2) Y (3) describen al sector moderno. Pertenecen

al tipo de los modelos de Kalecki y Kaldor, en donde la producci6n
esta determinada de manera ex6gena por la demanda, los salarios no
minales se fijan de manera institucional y los precios se forman a partir
de una tasa de mark up sobre los costos unitarios deI trabajo.

La ecuaci6n (4) determina de manera residual (exceso de oferta de
trabajo) el empleo "no modemo" (desempleo, empleo rural e informaI).

La ecuaci6n (5) define los ingresos en el sector informal y la deman
da que le es dirigida (dependiente de la demanda deI sector moderno).

La ecuaci6n (6) establece las condiciones de equilibrio entre los sec
tores moderno e informal. Lo mismo la ecuaci6n (7) entre el sector ru
ral yel informaI. El ingreso en el sector agricola es igual al producto de
un precio agricola ex6geno y de la productividad deI trabajo, estimada
a su vez mediante el producto de la productividad de la tierra y deI
coeficiente tierra/ trabajo.

Los dos resultados mas interesantes para nosotros son:8

8 La soluci6n deI modelo Eue obtenida suponiendo que la elasticidad ingreso de la
demanda dirigida al sector informaI es unitaria.
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W;/Wm= (1 + A +D) * (Lm/L) + 5* à * (pr/Wm) * (T/L) (R1)

La relaci6n de ingresos informal/ formal es funci6n creciente de la
demanda dirigida al sector informal, deI peso deI sector moderno en el
empleo total, de los costos de migraci6n, de los precios y de la produc
tividad agricola. En cambio, es funci6n decreciente de los ingresos no
minales en el sector moderno.

L;/Lm= A'" D (w",/w;) (R2)

La relaci6n deI empleo informaI al empleo moderno es funci6n de
creciente de la relaci6n de los ingresos en ambos sectores.

Este modelo de segmentaci6n presenta numerosos aspectos interesan
tes respecto a los que hemos presentado con anterioridad. En efecto, el
modelo permite hacer explicito el diferencial de ingresos entre los sec
tores informal y formaI. Entre otras cosas, éste varia en raz6n inversa
a la relaci6n deI empleo informal al empleo formal. En periodo de gran
crecimiento, el diferencial suele reducirse e inversamente en periodo
de crisis.

En esas condiciones, el periodo 1981-1985, caracterizado por una
fuerte reducci6n de la capacidad de absorci6n deI empleo por el sector
moderno, habria tenido que manifestarse en un aumento de las des
igualdades entre ambos sectores. Sin embargo, cabe interrogarse acer
ca deI realismo de esa imagen. En efecto, dificilmente vemos c6mo los
ingresos deI sector informal habrian podido reducirse con rapidez atm
mayor que los salarios formales (perdieron cerca de 30% durante ese
periodo), habida cuenta de un nivel original ya muy reducido.

Sin embargo, el modelo nos parece insatisfactorio muy en particular
respecto a un punto. Hace depender la suma de ingresos en el sector
informal s6lo de la demanda deI sector moderno. Esa formulaci6n se
antoja enteramente irrealista, dada la fuerte propensi6n de este sector
a autoconsumir sus propios productos. En 1967, Tokman la estimaba
en 59% en Santiago.9 Por 10 demas, el modelo es incapaz de diferenciar
los salarios de las utilidades en el sector informal. En la parte siguiente
veremos la importancia de esa distinci6n.

9 Véase, en la introducci6n de la tercera parte de la presente obra (pp. 301-311), las
interrelaciones entre formaI e informaI.
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Para terminar, este tipo de modelo, que parece satisfacer a priori los
grandes rasgos deI mercado de trabajo en México,lo es dificil de vali
dar empiricamente, en la medida en que supone el calculo de cierto
numero de parametros (elasticidad ingreso de la demanda deI sector
formai ai sector informai, costo de migraci6n, etcétera) totaImente inac
cesibles en la actuaIidad.

Ademas, el modelo se apoya en una idea deI sector informal suma
mente "tradicionaI" (ausencia de barreras a la entrada, inestabilidad
de los empleos, bajo nivel de productividad, empleos refugio para mi
grantes de nuevo cuiio, etcétera). Por otra parte, no es casualidad que
el modelo no haya sida apreciado y que ninguna de las pruebas empi
ricas presentadas en el cuerpo deI articulo trate de los ingresos en el
sector informaI. Varias de esas hip6tesis fueron cuestionadas también
a 10 largo deI capitulo anterior.

En fin, es particularmente complejo instrumentar las pruebas empi
ricas encaminadas a validar 0 a invalidar la hip6tesis de segmentaci6n
(que constituye la base de todos los modelos que hemos presentado).
Numerosos autores se dedican a ello a partir de modelos de oferta de
trabajo y de datos individuales, sin obtener resultados convincentes.
Un articulo reciente, interesado en las diferencias de ingresos entre mu
jeres casadas de Colombia, no 10gr6 ni demostrar la existencia de me
canismos competitivos en el mercado de trabajo, ni aceptar la hip6tesis
de segmentaci6n de éste, a pesar de la complejidad de las técnicas esta
disticas empleadas.ll Junto al hecho de que exige una destreza econo
métrica segura (para conclusiones hasta ahora ambiguas), ese tipo de
pruebas se basa en una distribuci6n deI mercado de trabajo definida a
priori. En el casa presente, el autor define el empleo moderno coma el
total de asalariados. Ya hemos mostrado los limites de ese enfoque.

10 En particular, hace evidente la diferencia entre pafses desarrollados y PED en cuanto
al funcionamiento dei mercado de trabajo. En aquéllos, no existen ingresos alternati
vos al empleo en el sector moderno. Por tanto, 10 que acusa el desequilibrio entre la
oferta y la demanda de trabajo es la desocupaci6n. Pero esa caracteristica ya estaba
presente en los modelos micro presentados con anterioridad.

11 T. Magnac, "Segmented or Competitive Labor Markets?", Econometricll, vol. 59,
num. 1, enero de 1991, pp. 165-197. Para corregir desviaciones de selectividad genera
das por la técnica de las MCO, debidas al mismo tiempo a la falta de participaci6n en el
mercado de trabajo y a la elecci6n de sectores formaI 0 informa!, se utilizaron modelos
de tipo tobits generalizados y multivariados. Se distinguen cuatro estados (inactividad,
desempleo, empleo en los sectores formaI e informaI) y se estiman tres variables (el
salario, la elecci6n deI sector y la decisi6n de participar en el mercado de trabajo).
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Nosotros nos situaremos entonces por arriba de esos procedimien
tos modelizadores. De manera mas modesta, trataremos de determi
nar las propiedades estaticas de los ingresos deI sector informaI en su
diversidad y respecto a los de los otros sectores institucionales.

El cuestionamiento dei diferencial de ingresos y el cambio de actitud
de las autoridades publicas respecto al sector informaI

Pasando de los modelos teoricos a los debates mas operacionales que
animan a los artesanos de la politica economica, se pueden distinguir
dos tendencias que se han sucedido en el tiempo. La cuestion de los
ingresos constituye la base deI cambio de orientacion en la manera de
juzgar las potencialidades deI sector informaI. En la coyuntura econo
mica podemos encontrar la determinante esencial de las orientaciones
sobre el modo en que el sector informal es tratado por los poderes pu
blicos y los 1/ desarrolladores" en general.

Primero en un contexto de crecimiento rapido, hasta la primera fase
de la crisis actual (cuando todavia se consideraba transitoria), el sector
informaI era visto coma signo predilecto deI subempleo, caracterizado
por los bajos ingresos, que habla que absorber. Los instrumentos de
esa erradicacion debian ser sobre todo las politicas de crecimiento que
mecanicamente iban a absorber el empleo informaI y a hacer que to
dos compartieran los frutos bienvenidos de un crecimiento facil. El
unico problema clave era la capacidad de absorcion deI sector llamado
moderno. En su tiempo, solo el PREALC insistia en la insuficiencia deI
crecimiento deI PIB para generar empleos en el sector moderno.12 Para
él, el esfuerzo también debia referirse a las determinantes de la susti
tucion capital-trabajo y la distribucion de los ingresos, puesto que un
mayor crecimiento era perfectamente compatible con mas empleos in
formales.

En una segunda fase, cuando la depresion economica al fin se acep
ta coma realidad que supera el epifenomeno, la imposibilidad de im
plementar poHticas economicas de crecimiento equilibrado conducira
a transformar el papel que se desea hacer desempenar al sector infor
maI en las estrategias de salida de la crisis. Mientras que los organis
mos internacionales, tanto coma las autoridades politicas de los paises

12 PREALC, Sector informai: FlIncionamiento y polfticns, OIT, Santiago de Chile, 1978,
369 pp.
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en desarrollo, tropiezan con obstaculos insuperables para implemen
tar dinâmicas de reactivaci6n de la demanda y cuando el sector moder
no de la economia (con frecuencia asociado a los ramos manufactureros)
es incapaz de generar empleos a la medida de la poblaci6n activa,13 ve
mos que se revalora la capacidad de absorci6n (0 "de esponja") deI sec
tor informal. Por su especializaci6n en industrias de trabajo intensivo,
el sector informal es la fuente principal de absorci6n de mana de obra,
que permite mantener el statu quo. Yale decir, canalizar y detener la ex
plosi6n deI desempleo abierto.

Pero, por encima de esa funci6n tradicional atribuida al sector infor
maI, se descubre "oportunamente" que ese sector puede ofrecer remu
neraciones iguales 0 a veces superiores al salario minima en vigor, e
inc1uso al salario medio derramado en el sector moderno.14 Las encues
tas especificas sobre el sector informal han llevado a interrogarse sobre
el monta real de las remuneraciones en el sector informal. En contra de
10 que predicen los modelos segmentaristas de tipo de Marquez-Ros,
la crisis econ6mica habria sido un factor de reducci6n deI diferencial
de ingresos y hasta de inversi6n de la relaci6n.

Esta nueva imagen positiva, que en 10 sucesivo recusa la reducci6n
deI sector informal s6lo a las estrategias de supervivencia (como en la
primera fase), asocia a unos ingresos nada despreciables otra raz6n para
favorecer y para hacer deI sector informal unD de los ejes centrales de
las politicas de empleo. La estructura de los empleos en el sector infor
maI da una parte considerable a los no asalariados. Aquellos de quie
nes se pensaba que constituian una poblaci6n de "marginados", au
toempleada en el sector de subsistencia, de pronto se transforman en
verdaderos microempresarios, en el sentido lato de la palabra. Se des
tacan por su espiritu de empresa, por su ingenio, su capacidad de re
sistencia y de adaptaci6n a las condiciones adversas. Se quiere ver en
ellos el vivero de los empresarios deI mafiana, verdadero motor poten
cial deI crecimiento par venir.

Finalmente, y coma en muchos otros campos que afectan al sector

13 R. S. Trejo, Empleo paTa todos. El reto y los caminos, México, Fondo de Cultura &0

n6mica, 1988, 199 pp.
14 Entre otros, podemos citar: J. Charmes, "Débat actuel sur le secteur informel",

Revue TIeTs-Monde, t. XXVIII, num. 112, octubre-diciembre de 1987, pp. 867, 870. V. E.
Tokman, "El sector informai: Quince afios después", El Trimestre Econ6mico, num. 215,
México, Fondo de Cultura Econ6mica, julio-septiembre de 1987, p. 521,0 también G.
Murillo, "El sector informai urbano colombiano: El caso de Bogotâ", El sectoT infomJ{l1
en los pa/ses andinos, Quito, lLOIS, CEPESIU, 1985, p. 270.
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informaI, se enuncian las tesis mas contradictorias en cuanto aI nivel
relativo de los ingresos. En esta vision confusa que se nos ofrece deI
sector informaI, solo el anâlisis empirico de los datos permitira separar
la mies buena de la cizafia.

LA DISTRIBUCI6N DE LOS INGRESOS: EL ANAuSIS
DE LOS DATOS EMPtRICOS

Lo exiguo de las remuneraciones en el sector informaI

El ingreso mensuaI promedio percibido de acuerdo con el sector de ac
tividad no permite abrigar la menor duda. El SNR es a las claras el seg
mento deI mercado de trabajo menos remunerador. lPodia ser de otro
modo, habida cuenta de la precaridad generaIizada en las condiciones
de actividad de un sector que acumula todas las desventajas?

La estructura de ingresos se ordena de acuerdo con una jerarquia
estricta por sector. Se pasa deI sector moderno de la economia (sector
publico y grandes empresas privadas), relativamente bien remunera
do y homogéneo, a un sector informaI de recursos limitados y muy dis
pares. En el SNR, el ingreso promedio es apenas un poco mayor que el
salario minimo en vigor, pero no representa sino 62% deI salario mini
mo reaI de 1981. Las comparaciones entre sectores institucionaIes mues
tran que los trabajadores activos deI sector informaI se siman en la parte
inferior de la escaIa. En forma de renta deI trabajo, perciben 72%de 10
que cobran los trabajadores activos de las PME y aIrededor de 60% deI
salario promedio en el sector moderno (sector publico y grandes em
presas privadas juntos). Volvemos a encontrar un resultado hecho evi
dente en el capitulo III (pp. 124-160), acerca de la pobre "caIidad" de
los empleos deI sector informaI (prestaciones e ingreso).

Sin embargo, en el sector informaI llega aI maximo la variabilidad
interindividual de los ingresos. En él es cerca de dos veces superior a
la que se registra en el sector publico'lQué conclusiones sacar?

La primera tentacion podria consistir en interpretar el coeficiente de
variacion como un indicador deI carâcter aIeatorio de los ingresos ge
nerados por ese sector. Aceptemos provisionalmente esta interpreta
cion con las consecuencias que ello implica. Ese resultado es incompa
tible con la hipotesis de la ausencia de barreras a la entrada, propuesta
para definir el sector informaI. Ni siquiera limitândose aI SNR, es decir,
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CUADRO 2. Ingreso promedio seglin
el sector institucional

Sector Grandes
PME Totalpûblico empresas . SNR

Ingreso mensual 229.00 242.00 198.00 143.00 205.00
Porcentaje deI salario

minimo en vigor 1.70 1.79 1.47 1.06 1.52
Porcentaje deI salario

minimo de 1981 1.00 1.06 0.86 0.62 0.89
Coeficiente de variaci6n 57.00 74.00 77.00 99.00 76.00

FUEN"fE: Câlculos personales, a partir de la ENEU 387, México. 6 206 individuos. Se han
eliminado los ayudantes familiares no remunerados. Se escogi6 el salario minimo de
1981, pues representa el punto de inversi6n a partir deI cual empezaron a degradarse
los ingresos reales.

excluyendo a priori a las microempresas legales, habria libre circulaci6n
de individuos en ese segmento, asegurando la igualaci6n de ingresos.
Por 10 contrario, cuanto mas nos acercamos a los sectores "margina
dos" deI mercado de trabajo, mas imperfecta parece la competencia.

En realidad, para asegurar la homogeneidad de las remuneraciones
existen muchos otros caminos distintos de los mecanismos de la compe
tencia. Los procesos de negociaciones salariales en las grandes empre
sas 0 en el sector publico son un poderoso factor de homogeneizaci6n
de los ingresos, poco sensible a los ajustes entre la oferta y la demanda.
Como contrapartida, la ausencia de regulaciones institucionales, que
caracterizan la gesti6n de la mana de obra en el sector informal, no es
un factor suficiente para provocar la movilidad de los factores de pro
ducci6n (en este caso, principalmente el factor trabajo), salvo quizâ
s6lo para los individuos en situaci6n tan critica que no tendrian "ya
nada qué perder".

En realidad, esos argumentos resultan eSPeciosos puesto que se apo
yan en una interpretaci6n abusiva de los datos obtenidos en corte trans
versal, en el sentido de un analisis longitudinal de los ingresos. Deja
remos para después cualesquiera conclusiones sobre la variabilidad de
los ingresos individuales en el sector informal, puesto que tendremos
oportunidad de someter efectivamente a prueba su veracidad.

En cambio, es legitimo ver en el coeficiente de variaci6n de los in
gresos deI 5NR un indicio de la heterogeneidad deI sector informal. lEs
preciso poner por ello en duda la validez de nuestra divisi6n en secto-
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res institucionales, e inc1uso la propia existencia deI sector informaI?
No 10 creemos.

El anâlisis empirico, realizado en el capitulo III, ha validado la exis
tencia de un segmenta deI mercado de trabajo especifico vinculado al
SNR, asi se consideren las caracteristicas de las unidades de produccion
que 10 componen 0 el tipo de empleos que ese segmenta genera. Por 10
demas, es natural que los ingresos deI sector informal, que no son fija
dos por ninguna regla legislativa, sean mas dispares que los deI sector
en donde las relaciones laborales se hallan sumamente codificadas. En
primer lugar, porque. alli, la propia naturaleza de los ingresos es com
puesta. En los dos sectores de gran mayoria salarial (el sector publico
y las grandes empresas), los ingresos de actividad corresponden solo a
las rentas deI trabajo. En cambio, en las PME 0 en el SNR, combinan los
ingresos deI trabajo y los ingresos deI capital. En seguida, las formas
de empleo son alli mas diversificadas, coma 10 atestigua la distribu
cion deI numero de horas trabajadas.

No obstante, en el nivel de las unidades de produccion, que consti
tuyen la unidad fundadora de nuestra definicion deI sector informaI,
nada nos garantiza que la variabilidad de los resultados econ6micos 0

de los factores de producci6n (volumen de ventas, monta deI capital,
numero de empleados, etcétera) sea superior en el sector informal. In
c1uso puede suponerse 10 contrario.15

Finalmente, tenemos que recordar que la heterogeneidad deI sector
informal es un elemento estructural irreductible que le es propio.

... No es consecuencia dei reducido numero de haras trabajadas

Sin embargo, dada la distribucion diferencial deI numero de horas tra
bajadas, debemos tratar de saber si 10 bajo deI nivel de remuneraciones
es su consecuencia directa. Mas que seleccionar el ingreso por hora (10
que teoricamente habria sido el mejor procedimiento de normalizacion
de los ingresos), hemos preferido calcular el ingreso de aquellos que
trabajan de manera efectiva entre 35 y 48 horas, es decir un numero de

15 Aunque no disponiamos de las caracteristicas de las empresas antes menciona
das para todos los sectores institucionales, el anâlisis empirico muestra que el tamafio
(numero de personas empleadas en el sector informai) rara vez pasa de seis, cuando
esta plantilla es mucho mâs extensa en los demâs sectores. Lo mismo ocurre respecto
al volumen de ventas 0 al volumen dei capital.
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CUADRO 3. Ingresos promedio de los trabajadores activos
de tiempo completo seglin el sector institucional

(Miles de pesos)

229

Sector Grandes Totalpl/blico PME SNRempresas

Ingreso mensual 229.00 228.00 194.00 134.00 205.00
Porcentaje de salario

minimo vigente 1.70 1.69 1.44 0.99 1.52
Porcentaje deI salario

minimo de 1981 1.00 1.00 0.85 0.58 0.89
Coeficiente de variaci6n 51.00 69.00 70.00 88.00 68.00
Porcentaje de activos

remunerados de tiempo
completo 63.80 65.50 49.10 40.20 55.10

FUENTE: Calculos personales, a partir de la ENEU 387, México. 3 420 sujetos. Fueron
eliminados los ayudantes familiares no remunerados. Los empleos de tiempo
completo movilizaron a los trabajadores activos remunerados entre 35 y 48 horas
durante la semana de referencia.

horas considerado caracteristico de un empleo de tiempo completo. De
esa suerte, se elimina la poblaci6n que no tiene sino un nexo epis6dico
o secundario con el mercado de trabajo. Este procedimiento permite
medir si el nivel de ingreso promedio deI SNR obedece a los grupos mas
marginales de ese sector 0 si, incluso en condiciones "normales" de ac
tividad, la redituabilidad obtenida en el SNR sigue siendo baja. La elec
ci6n deI ingreso por hora habria pervertido un anâlisis que trata de eva
luar en qué medida el SNR garantiza a sus miembros un ingreso monetario
y ganancias que aseguran cierto nivel de consumo y de ahorro, en po
cas palabras, si permite 0 no la acumulaci6n 0 s6lo la supervivencia.

Tomar en cuenta el numero de horas trabajadas no cambia en 10 fun
damental el diagn6stico hecho con anterioridad.

Ese procedimiento es en efecto un factor de homogeneizaci6n de los
ingresos, puesto que trae consigo una baja sensible de los coeficientes
de variaci6n. Sin embargo, no basta con eliminar las fuertes disparida
des de ingresos en el sector informaI.

Respecto al monta de los ingresos, s6lo el deI sector publico perma
nece invariable. En los otros tres sectores, baja. Este fen6meno se expli
ca por el predominio de trabajadores activos "sobreempleados" (que
trabajan mas de 48 horas por semana) sobre los trabajadores activos
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"subempleados" (menos de 35 horas) en el sector privado. En cambio,
en el nivel agregado, este factor que pesa a la baja se compensa total
mente por el cambio relativo deI peso de cada sector (siendo los secto
res mejor remunerados los que también incluyen la mayor proporci6n
de empleo de tiempo completo). Al grado de que el ingreso promedio
global permanece idéntico, asi se considere la totalidad de empleos 0

s6lo los que se ejercen por tiempo completo.
Por consiguiente, el sector publico vuelve a ser el sector mejor re

munerado (en relaci6n con las grandes empresas), en tanto que el sec
tor informal ve decrecer de nuevo su ingreso promedio. Éste es infe
rior al salario minimo (99%) Yequivale a las dos terceras partes de la
remuneraci6n promedio agregada.

El ingreso y el estatuto en el establecimiento

Algunos resultados basados en la totalidad de trabajadores activos
no podrian restituir la extrema diversidad de formas de empleo en el
sector informal (que seiï.ala el coeficiente de variaci6n), ni ser suficien
tes para especificar las distintas funciones de ingresos. De todas las des
composiciones posibles de la mana de obr~ la posici6n ocupada dentro
de la unidad de producci6n desempeiï.a un papel clave en la forma
ci6n de los ingresos. La heterogeneidad deI SNR es indicio de la incon
sistencia deI sector informaI (incluso deI mas marginal) coma bloque
homogéneo y de la importancia de los procesos de diferenciaci6n so
cial en su seno. Como contrapartida, la presencia de trabajo asalariado
en el sector informal asegura la existencia de actividades empresaria
les, necesitadas de recursos en capital humano y Hsico que puedan re
basar considerablemente los niveles de simple supervivencia. Alejan
dro Portes propone en el sector informal por 10 menos dos segmentos,
segun se trate de trabajo dependiente 0 de Ilpequeiï.o empresariado" ,16

Descomponiendo el empleo de acuerdo con el sector institucional y con
la posici6n ocupada en la unidad de producci6n (patr6n, propia cuen
ta, asalariado a destajo 0 asalariado por tiempo), se obtiene una ima
gen mas precisa de las diferencias de remuneraci6n, para puestos com
parables.

16 A. Portes, "La economfa sumergida (informaI): Apuntes y sugerencia para su
investigaci6n", Problemas estadfsticos de la economfa sllmergida, Madrid, (NE, 1986, pagi
nas 19-25.
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CUADRO 4. Ingreso promedio por sector institucional seglin
la posici6n en el trabajo

(Miles de pesos)
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Sector Grandes Totalpublico PME SNRempresas

Asalariados por tiempo 229 236 163 100 200
Asalariados a destajo 255 186 112 190
Independientes 247 170 194
Patrones 741 413 345 428
Total 229 242 199 143 205

FUENTE: Calculos personales, a partir de la ENEU 387, México. 6 206 individuos.

Claramente se aprecia que una de las razones esenciales de la gran
diversidad de situaciones observadas en el 5NR proviene de la variedad
de estatutos que encontramos en él. La lectura deI cuadro 4 por lineas
nos hace ver que, sea cual fuere el estatuto considerado, las remunera
ciones en el sector informaI son sistematicamente inferiores a las de los
demas sectores. La jerarquia entre los cuatro sectores institucionales se
mantiene en proporciones semejantes, estatuto por estatuto.

Los asalariados deI sector informal (principalmente empleados do
mésticos) se encuentran situados en la parte baja de la escala. Perciben
ingresos promedio 2.3 veces inferiores a los de sus hom6logos deI sector
"moderno". El ingreso de los asalariados a destajo dificilmente es mas
brillante. 5610 los pequefios patrones deI 5NR se ganan la vida mejor que
los asalariados deI sector moderno. Pero, incluso en ese caso, la dife
rencia se atenua cuando se tiene en cuenta el volumen de horas traba
jado. Por otra parte, es necesario tener presente que esos pequefios pa
trones informales no representan sino 2% deI empleo total deI sector.

Es conveniente interesarse de manera mas especial en el casa de los
independientes (cuenta propia). En primer lugar, porque constituyen
la categoria mas numerosa deI sector (alrededor de 45%). Luego, y
sobre todo, porque los estudios que insisten en la redituabilidad de
las actividades informales muestran niveles de remuneraciones que
se comparan ventajosamente con las de los asalariados deI sector mo
derno.

Si bien se han podido obtener esos resultados en Africa,17 muy dis-

17 Habria que asegurarse de que no se trata de un sesgo de estimaci6n proveniente
de la propia encuesta sobre el sector informaI. Hemos visto que las encuestas obteni-
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CUADRÛ 5. Ingreso promedio por sector institucional segun
la posicion en el trabajo de los empleos de tiempo completo

(Miles de pesos)

Seclor Grandes
PME Tolal

pi/blico
SNR

empresas

Asalariados por tiempo 229 221 165 97 200
Asalariados a destajo 292 190 128 216
Independientes 242 177 200
Patrones 441 265 466
Total 229 229 194 134 205

FUENTE: Calculos personales, a partir de la ENEU 387, México. 3420 individuos.

tinta es 10 que observamos en el mercado de trabajo mexicano. Los in
dependientes deI sector informal ganan solo 74% deI salario promedio
en el sector moderno. Induso teniendo en cuenta 10 reducido de sus
horas de trabajo (manifestacion ésta de un déficit de demanda y por
tanto de subempleo), su ingreso continua siendo estructuralmente bajo
(véase el cuadro 5). En consecuencia, sea cual fuere el grupo de mana
de obra considerado, el sector informal presenta la imagen de un sec
tor de redituabilidad minima.

Para conduir esta presentaci6n deI nivel de ingreso en funci6n deI
estatuto, es conveniente tener en cuenta la existencia de la mana de obra
no remunerada deI sector informaI, tanto como deI sector de las PME.

Ésta representa alrededor de 10% deI empleo en ambos sectores. Pa
sarla por alto equivale a sobreestimar el ingreso de los independientes,
quienes en buena parte garantizan la redituabilidad de sus estableci
mientos comprimiendo la remuneraci6n deI trabajo.

La explotacion de la mana de obra familiar no remunerada (que, en
el casa de México, corresponde al total de la mana de obra no remune
rada, puesto que no existen aprendices) es uno de los componentes
esenciales deI modo de reproducci6n en el sector informal. En ella se
apoya en parte la existencia misma deI sector, para su competencia con
el sector moderno. Esa mana de obra permite compensar parcialmente
la exigüidad estructural de productividad, la falta de capital y los cos
tos de transacci6n en general mas elevados. En ella se encuentra la prin-

das a partir de los censos de establecimientos no tomaban en cuenta la parte inmersa
deI sector informai (actividades ambulantes y una buena parte de las actividades a
domicilio).
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CUADRO 6. Ingreso por hora promedio por sector institucional
segun la posici6n en el trabajo

(pesos)
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Sector Grandes
Total\ pz/blico PME SNR- empresas

Asalariados por tiempo 1370 1230 828 554 1088
Asalariados a destajo 1421 1052 805 1121
Independientes

Nominal 1120 1091 1104
Reala 795 909

Patrones 3493 1877 1827 2004
Total 1367 1272 917 782 1077

FuENTE: Ca1culos personales, a partir de la ENEU 387, México. 6 576 individuos.
a El ingreso real de los independientes corresponde al ingreso por hora mas el vo-

lumen de trabajo de la mano de obra no remunerada y valuada al rnismo precio.

'.

..

cipal variable de ajuste que permite al sector informaI mantener pre
cios competitivos.

Hemos calculado entonces el ingreso por hora para cada categoria,
atribuyendo el numero de horas trabajadas por la mana de obra no re
munerada s6lo a los independientes. Ese ingreso por hora corregido se
presenta en el cuadro 6.

Una vez mas, ese nuevo modo de caIculo no cambia la conclusi6n a
la que habiamos l1egado respecto a la subremuneraci6n en el sector in
formal. El ingreso por hora nominal sigue reduciéndose deI sector mo
derno al sector informal, para determinado estatuto en el empleo. De
la misma manera, la jerarquia de remuneraciones en funci6n deI esta
tuto se establece por orden decreciente: patr6n, asalariados a destajo,
cuenta propia y asalariados por tiempo. El que se tome en cuenta a la
mano de obra no remunerada en el sector informaI, hace bajar el ingre
so por hora de los independientes en 17%. Lo cual incrementa propor
cionalmente el diferencial de ingreso.

Pero tomar en cuenta tante el numero de horas coma los ayudantes
familiares tiene mas influencia sobre el ingreso por hora en el sector de
las PME. En primer lugar, los independientes de las PME logran asegu
rarse un ingreso nominal consecuente, unicamente gracias a dias de
trabajo agobiantes (en promedio, mas de 50 horas por semana, en tanto
que los independientes deI sector informal no trabajan sino 37 horas).
En ese sector, las unidades de producciôn no se enfrentan a ningun problema
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de demanda sino a una limitante de redituabilidad. 5610 pueden entrar en
el mercado gracias a una estrategia de compresi6n de costos de pro
ducci6n (costos de trabajo deI empresario y de su familia), para com
pensar su déficit tecno16gico. Y eHo en la medida en que, cuando exis-
te, el trabajo asalariado esta mejor remunerado aHi que en el sector -'
informaI (relaci6n salarial mas cimentada en un contrato de trabajo
que en el sector informal, donde predominan las relaciones individua-
les). El nivel absoluto de ingreso por hora corregido en el sector de las
PME (795 pesos por hora) no debe considerarse una buena estimaci6n,
en la medida en que parte deI trabajo de los ayudantes familiares debe
atribuirse a los patrones y no s6lo a los independientes. En efecto, la
combinaci6n de empleos asalariados y de mana de obra familiar es
mas frecuente en las PME. En cambio, en el sector informaI, la demanda
Ialta y constriiie el ingreso total de los independientes, en su funci6n enca-
minada a satisfacer la necesidad de consumo de la unidad doméstica.

Finalmente, sea cual fuere el indicador de ingreso elegido, las remu
neraciones en el sector informal son, en promedio, menores que las ob
servadas en los demas sectores. El que se tome en cuenta la parte de
remuneraci6n deI capital en el ingreso de los independientes debeda
disminuir proporcionalmente la remuneraci6n deI trabajo en esta cate
goda e incrementar la diferencia que los separa de los asalariados deI
sector moderno.

La distribuci6n de los ingresos

Incluso acompanado de indicadores de dispersi6n, el anâlisis de los
ingresos promedio no nos informa sino muy parcialmente sobre la dis
tribuci6n efectiva de ingresos por sector. Como la mayor parte de los
modelos microecon6micos postulan una estrategia individual de elec
ci6n deI ingreso esperado por parte deI sector dependiente, es convenien
te interrogar';e sobre la pertinencia de este concepto.

En efecto, la esperanza de ganancia s610 puede abordarse debida
mente por el ingreso promedio en casa de que éste no sea un puro re
sultado de agregaci6n. Si la dispersi6n es elevada, es arriesgado hacer
de la comparaci6n de los ingresos promedio sectoriales el motor deI
equilibrio en el mercado de trabajo.

A decir verdad, la dicotomia entre sector formaI e informal (0 entre
sector protegido y sector competitivo), que se apoya en diferencias de
ingreso, no resiste la prueba de los hechos. Los datos empiricos sena-

....

•
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GRAFICA 1. Distribuci6n de los ingresos por sector institucional
(porcentaje)
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Multiplos dei salario minimo

lan una superposici6n muy importante de las distribuciones de ingre
sos. Descomponiendo éstos por grupos de salario minimo, se aprecia
que podemos encontrar miembros de cada sector en todas las clases
creadas de ese modo.

Desde luego, las proporciones son diferentes. Por ejemplo, el sector
informal es el unico en que el modo se sitUa entre la mitad y un salario
minimo. En cuanto a los tres restantes, el grupo que se extiende de uno
a uno y medio reune al grueso de los efectivos. Mas todavia, el 5NR se
distingue por la proporci6n de individuos que ganan menos de la mi
tad del salario minimo. Esta categoria rebasa el 30%. En este sector se
concentran los individuos que se sitUan al margen del mercado del em
pleo, a los que ya habiarnos identificado en el capitulo anterior.

Estos resultados nos hacen dudar de la pertinencia de una variable
como el ingreso esperado. Si pudiera tener sentido a escala individual,
ese ingreso esperado en cada sector no deberia entenderse en el nivel
agregado, sino en el de micromercados, dependientes al mismo tiem
po de la edad, de la experiencia 0 de la capacidad. Ni siquiera la dis
tinci6n entre dos componentes dentro del sector informal (un sector in
formal "superior" y otro sector informal sin barreras a la entrada), que
presentan los estudios mas recientes sobre el sector informal (Fields,
L6pez), permite establecer una dicotomia (0 una "tricotomia") estricta
con base en un diferencial de ingreso.
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Ello nos conduce a estimar funciones de ingresos, teniendo encuen
ta todos esos factores. Puesto que, habida cuenta de los datos disponi
bles, resulta imposible medir la elasticidad deI ingreso al capital total
de los independientes, nos limitaremos s6lo a los salarios para medir,
"en igualdad de las demas condiciones", el impacto deI sector institu
cional en la remuneraci6n deI trabajo.

La estimacion de una ecuacion de salaria

El analisis descriptivo de los ingresos no nos permite aislar los efectos
propios de cada caracteristica, puesto que, por precisos que seamos,
habria que cruzar tal numero de variables que los resultados ya no ten
drian el menor sentido (sea a causa de la falta de confiabilidad de los
datos obtenidos, sea de la falta de legibilidad de una informaci6n de
masiado disgregada). Los modelos de analisis de la varianza permiten
precisamente medir los efectos propios, corregidos por efectos de es
tructura, es decir, cuantificar las diferencias de ingresos inducidas por
un s6lo y unico factor, sin que ninguno otro intervenga de manera in
directa.18 Estimaremos entonces una ecuaci6n de salario en funci6n de
las variables que puedan aportar las disparidades maximas de remu
neraci6n.

El modelo que se postula se inspira en el que proponemos para los
j6venes activos ocupados, durante el mismo periodo en la cuenca de
empleo de la ciudad de México.19 Hay mucha raz6n para creer que los
factores que intervienen de manera determinante en el casa de los j6ve
nes activos también intervendran para explicar los diferenciales de in
gresos en el total de la poblaci6n activa, incluso si la fuerza y el sentido
de las variaciones llegan a mostrar evoluciones. El grupo de variables
seleccionadas es: el sexo, la edad, la escolaridad, la profesi6n, el sector
institucional, el numero de horas trabajadas y la afiliaci6n a un orga
nismo de seguridad social.

Sea una combinaci6n de parametros de oferta (sexo, edad, escolari
dad) y de demanda (sector institucional, Seguro Social) de trabajo, asi
coma algunas variables en el estatuto indeterminado en cuanto a su
afectaci6n a unD u otro lado deI mercado (profesi6n, nUmero de horas).

18 D. Depardieu y J. F. Payen, "Utilisation d'un modèle linéaire sur les données de
l'enquête structure des salaires 1978", WROSTAT, nûm. especial, 1984, pp. 119-138.

19 F. Roubaud, Deux ou trois choses..., op. cit., tesis, capitulo III-l.
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CUADRO 7. Efectos propios de cada factoren el salario
(porcentaje)

Seguro Social Clases de edad
Afiliación +16.7a De 12 a 18 años -27.6a

No afiliación O De 19 a 22 años -16.9a

Profesión De 23 a 25 años -7.7a

Ejecutivos +35.5a De 25 a 29 años -7.1
Obreros calificados +21.ga De 30 a 34 años n.s.
Obreros no calificados +13.7a De 35 a 39 años +7.7
Oficinistas +28.4a De 40 a 49 años +8.4
Vendedores, agentes De 50 a 59 años +12.7a

de venta +13.8a 60 años y más O
Personal de servicio O Escolaridad

Sector institucional Analfabetos -51.0a

Sector público +37.5a Primaria incompleta -43.7a

Grandes empresas +5O.6a Primaria terminada -39.2a

PME +26.4a Secundaria incompleta -38.5a

SNR O Secundaria terminada -31.ga
Número de horas Enseñanza media superior -26.ga

Menos de 20 horas -31.6a Carrera técnica corta -31.9a

De 20 a35 -20.2a Carrera técnica larga -25.2a

De35 a40 -14.3a Superior O
De 40 aSO -11.2a Sexo
De50a60 -5.1b Masculino +14.2a

60 horas y más O Femenino O

FUENTE: Cálculos personales, a partir de la ENEU 387, Modelo: 4 719 asalariados. R2:
0.476; RMS: 0.436; F - 207.2.

a Limite de significancia: 1 por ciento.
b Límite de significancia: 5 por ciento.
n. s.: No significativo.

En general, esas características intervienen en las diversas teorías del
salario (capital humano, salario de eficiencia, contratos implícitos, et
cétera). Recordemos que nuestro objetivo no es probar una teoría con
tra otra, sino obtener el esquema descriptivo más completo posible de
las disparidades de salarios.

No interpretamos todos los resultados de esa ecuación de salario.
Algunos ya han sido objeto de numerosos tratamientos. "En igualdad
de las demás condiciones", los hombres ganan 14% más que las muje
res. O, incluso, el ingreso es función creciente del diploma. Al grado de
que el efecto del título escolar puede llegar a 40%, si se compara el sa-
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lario de un analfabeto con el del titular de un diploma superior al ba
chillerato. En cambio, nos detendremos en el efecto propio del sector
institucional y en el papel desempeñado por la afiliación a un organis
mo de seguridad social.

Corrigiendo efectos de estructura, que podrían explicar la diferen
cia de ingreso promedio entre el 5NR y los demás sectores institucio
nales, la ecuación muestra que se mantienen las desventajas del 5NR. A
función y "perfil" iguales, un asalariado de las PME, de las grandes em
presas o del sector público percibirá respectivamente 26.4, 50. 6 Y37.5%
más que un asalariado del 5NR. La diferencia por ganar es entonces con
siderable. El mercado de trabajo presenta todas las características que
le imputan los "segmentaristas".

Amerita mencionarse un segundo punto. Introduciendo una varia
ble que indique la pertenencia a los organismos de seguridad social,
deseábamos saber si en México existen mecanismos compensatorios
entre diversos argumentos que intervienen en la elección de una acti
vidad profesional. Se podía emitir la hipótesis de que los asalariados
realizan una elección entre el ingreso monetario, los diversos mecanis
mos de protección social y, llegado el caso, la conciencia de un riesgo
de desempleo, diferente según los sectores, para integrarse a talo cual
tipo de empleo.

A decir verdad, el mercado de trabajo mexicano se muestra particu
larmente desigual. La afiliación a un organismo de seguridad social da
un "bono específico" de alrededor de 14% sobre el salario respecto a
quienes no cuentan con cobertura social institucional. El mercado de
trabajo parece funcionar de manera acumulativa, puesto que los asala
riados que disfrutan de una cobertura de riesgos son también los que
gozan de los ingresos más elevados. Para dar un ejemplo, un asalaria
do del sector de grandes empresas privadas (nacionales o trasnaciona
les), afiliado al IMSS, "en igualdad de las demás condiciones", ganará
75% más que su homólogo del 5NR no cubierto. De ese modo, estamos
en presencia de un modelo jerárquico con perdedores y ganadores.

A una persona que busca empleo le interesa sobremanera elegir al
sector moderno (en la medida en que pueda hacerlo), puesto que la
probabilidad de obtener cobertura de riesgos es insignificante en el sec
tor informal y que esa carencia no es compensada por un mejor ingre
so monetario directo.

Esta lógica se extiende más allá de la sola cobertura de riesgos de
vejez, de accidente y de enfermedad. Introduciendo en la ecuación
de salario, además de la seguridad social, otros tipos de prestaciones
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CUADRO 8. EJectos propios de las diferentes prestaciones en el ingreso
(Porcentaje respecto a la modalidad de referencia)

239

Segl/ro Participaci6n Vacaciones Crédita para Agl/inaldosSocial de 1/ tilidades pagadas vivienda

Si 8.1 12.5 7.3 6.9 0
Noa

FUENTE: Câlculos personales, a partir de la ENEU 387. Modelo idéntico al anterior,
con cuatro prestaciones suplementarias. Los efectos propios son significativos en el
limite 1 por mil.

a Modalidad de referencia.

que puedan servir de argumentos compensatorios, no interviene el
efecto de arbitraje, sino al contrario. Cada vez que un asalariado goza
de una ventaja socializada, coma vacaciones pagadas, la participa
ci6n de utilidades 0 incluso la posibilidad de crédito para vivienda
preferencial, obtiene un mejor salario directo. 5610 los aguinaldos no
parecen tener efectos propios en el ingreso.

La variabilidad de los ingresos

Respecto a los trabajadores activos que perciben una remuneraci6n, po
demos tratar de saber si la variabilidad intertemporal de los ingresos
individuales es mayor en el sector informal que en los demas sectores.
Si nos remitimos a las ideas comunmente expuestas sobre la dinâmica
de los ingresos en el sector informal, la respuesta a esa interrogante de
beria ser afirmativa. En ausencia de reglas institucionales que fijen el
nivel de rentas deI trabajo en el sector informal (contratos colectivos,
contrato de trabajo, plantilla salarial, salario minimo 0 piso), éstos de
berian ser mas sensibles a las variaciones de la demanda, por tanto,
mas flexibles al alza 0 a la baja.

Esta supuesta caracteristica de los ingresos deI sector informaI es in
terpretada en los sentidos mas diversos y contradictorios por los eco
nomistas. Para aquellos que consideran los mecanismos de mercado
coma el mejor medio de asegurar la asignaci6n de recursos, esta flexi
bilidad deI mercado de trabajo "informal" seria un ejemplo para una
buena gesti6n deI mercado deI empleo en el sector moderno. Las rigi
deces observadas en los mecanismos de formaci6n de precios en el sec
tor moderno serian unD de los factores de la recesi6n actual, que
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degrada la redituabilidad de las empresas. Por 10 demas, entre los com
paneros sociales (patrones, sindicatos) y el Estado se han entablado dis
cusiones sobre esos principios, con el fin de revisar la Ley Federal deI
Trabajo.

Para otros autores, la variabilidad de ingresos constituye un indica
dor deI caracter precario de los empleos deI sector informal, que se debe
tratar de regular y reducir. Las fluctuaciones ex6genas de la deman
da dirigida al sector informal inhiben su desarrollo. Éstas impiden a
los empresarios informales considerar proyectos de largo plazo (inver
si6n, contrataci6n), por no estar seguros de un nivel minimo de estabi
lidad. La reducci6n de la incertidumbre es entonces condici6n sine qua
non de un crecimiento duradero en el sector informal.

En el nivel de los propios empleados deI sector informaI, la variabi
lidad de los ingresos se presenta alternativaménte coma factor negati
vo 0 positivo, que conduce a estrategias especificas de inserci6n en el
mercado de trabajo. Para ciertos miembros deI sector informal con una
ligera aversi6n por el riesgo, en ese sector se supone al trabajo mas sen
sible al esfuerzo productivo de cada cual, cuando en el sector moderno
el margen de maniobra es reducido, habida cuenta deI modo de ges
ti6n de las carreras salariales (antigüedad, plantilla salarial, etcétera).
La eventualidad de una contracci6n de ingresos es el precio que se ha
de pagar para poder satisfacer un excedente provisional de demanda
y por gozar de un ingreso que no admite ningun limite superior fijado
contractualmente.

Como es natural, también el argumento opuesto es empleado por
ciertos miembros deI sector informal a los que hemos interrogado. Las
fluctuaciones deI ingreso se consideran un factor de riesgo, resentido
aun mâs, en la medida en que la variabilidad se produce mayormente
a la baja que al alza.

El problema medular reside en la dificultad de obtener datos que
permitan poner a prueba la hip6tesis de fijaci6n de los ingresos y
de los salarios en el sector informal. Para hacerlo, es preciso disponer de
encuestas panel que sigan a una muestra de trabajadores activos a in
tervalos de tiempo regulares. Hasta donde sabemos, la variabilidad
individual intertemporal de los ingresos en el sector informal nunca se
ha medido con precisi6n. Siendo de pasos repetidos, la encuesta mexi
cana sobre el empleo permite seguir a la quinta parte de la muestra
total de determinado trimestre durante cuatro trimestres consecutivos.

Por tanto, hemos seleccionado al total de miembros de la poblaci6n
activa remunerada, respecto a los cuales se disponia de un panel cilin-
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drado de ingresos para las cinco fechas que se escalonaban deI tercer
trimestre de 1986 al tercer trimestre de 1987.20 Ademas, s6lo seleccio
namos a quienes habian permanecido en el mismo sector institucional
durante el ano, con el fin de no introducir mas fuentes de variaci6n de
ingresos que las imputables a los cambios temporales, con empleo fi
jo.21 El panel constituido de ese modo cuenta con 373 individuos que
conservaron el mismo empleo a 10 largo de todo el periodo. La dis tri
buci6n sectorial de esa submuestra es semejante a la distribuci6n de la
muestra total, con una representaci6n de las PME ligeramente supprior.
El 21.9% de los individuos deI panel ejercen en el sector publico, 22.5%
en las grandes empresas privadas, 34.4% en el sector de las PME y 21.2% en
e15NR.

Naturalmente, la variabilidad de los ingresos debe apreciarse en tér
minos reales.22 Es con toda seguridad el poder adquisitivo de los in
gresos deI sector informal el que debe variar de manera erratiea. La
perfecta indexaci6n a la inflaci6n hace aparecer un coeficiente de dis
persi6n elevado en un periodo de alza acelerada de los precios, cuando,
en términos reales, el ingreso ha permanecido fijo (y la varianza es nu
la). En cambio, una indexaci6n infraunitaria, asociada a pérdidas sus
tanciales de poder adquisitivo, puede presentar una variabilidad no
minal mas reducida.

Conforme a las hip6tesis, el sector informal es c1aramente el sector
que muestra las fluctuaciones de ingreso mas importantes. En vista
de este criterio, los sectores institucionales se ordenan en la escala
unidimensional de "calidad de los empleos". Es en el sector publico en
el que la cr6nica intertemporal de los ingresos individuales es mas
"lisa". Este resultado puede interpretarse coma una consecuencia
de las reglas institucionales que regulan el mercado deI empleo pu
blieo, en tante que, a falta de contratos colectivos formales, los trabaja-

20 El panel cilindrado estâ consti tuido por los "presentes-presentes" en las cinco fe
chas, para los que no falta ningun dato. Regulamos la distribuci6n por sector institu
cional tanto coma los diversos indicadores restantes (ingreso promedio, caracteristicas
sociodemogrâficas) con el fin de obtener resultados que no fueran desviados demasia
do por el "cilindraje". La submuestra fue calibrada en ese sentido.

21 En realidad, siendo la ENEU una encuesta entre familias, 5610 tenemos control so
bre el hecho de que un individuo haya permanecido c1aramente en el mismo sector
institucional, con el mismo estatuto en el establecimiento, pero no formalmente que
haya conservado el mismo empleo.

22 Los ingresos fueron divididos por el indice de precios al consumidor (base 100 
1986.3).
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CUADRO 9. Disparidades intertemporales de los ingresos individuales
reales por sector institucional, 1986.3-1987.3

Sector
publico

Grandes
empresas

PME SNR Total

Coeficiente de variaci6n
deI ingreso intertemporai 26.4 34.0 34.9 40.1 32.5

Numero de personas 82 84 128 79 373

FUENTE: Calculos personales, a partir de la ENEU 386/387, México. 373 individuos.

dores deI sector informaI obtienen ingresos que dependen directamente
de la demanda.

Pero ese efecto parece ser obra exclusiva de los independientes (pa
trones y trabajadores por cuenta prapia deI sector informal). Si cruza
mos el sector institucional con el estatuto en el empleo, se demuestra
que los asalariados deI sector informal 0 de las PME tienen salarios rea
les tan rigidos coma los deI sector publico 0 de las grandes empresas.
Ello es particularmente cierto en cuanto a los empleados domésticos.
Este resultado se comprende bien teniendo en cuenta la codificaci6n
deI estatuto de empleado casera en la legislaci6n deI trabajo. En cam
bio, el hecho es mas sorprendente en cuanto a los demas asalariados
deI 5NR que, en su inmensa mayoria, no tienen contrato de trabajo.

Para estimar el impacto especifico deI sector institucional en la va
riabilidad de los ingresos, que no obedezca a efectos indirectos de la
composici6n de la mana de obra (estatuto en el empleo, capacidad,
edad, etcétera), hemos efectuado un anâlisis de la varianza. La varia-

CUADRO la. Disparidades intertemporales de los ingresos reales
por sector institucional y posici6n en el empleo, 1986.3-1987.3

Coeficiente de lmriacion dei Sector Grandes TotalPME SNRingreso intertemporal pûblico empresas

Trabajadores independientes 49.1 52.2 51.1
Patr6n 48.7
Cuenta propia 52.2

Asalariados 26.4 34.0 32.6 27.7 30.5
Empleado doméstico 21.3 21.3
Otro 26.4 34.0 32.6 31.2 30.9

FUENTE: Calculos personales, a partir de la ENEU 386/387, México. 373 individuos.
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CUADRO 11. Antilisis de la varianza de la variabilidad intertemporal
de los ingresos individuales, 1986.3-1987.3
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+13.7a

m.r.

n.s.
+11.8a

m.r.

n.s.
n.s.
n.s.
m.r.

Constante
Estatuto

Independientes
Asalariados

Ramo
Industria
Comercio
Servicios

Sector institucional
Sector publico
Grandes empresas
PME

SNR

32.8a Clases de edad
De 12 a 25 afios
De 26 a 55 afios
56 afios y mas

Sexo
Hombre
Mujer

Escolaridad
Analfabetos
Primaria
Secundaria y mas

n.s.
n.s.
m.r.

n.s.
m.r.

n.s.
n.s.
m.r.

FUENTE: Câlculos personales, a partir de la ENEU 386/387, Modelo: 373 individuos.
R2: 0.142; F - 5.67.

• Limite de significancia: 1 por mil.
ID. r.: Modalidad de referencia.
n. 5.: No 5ignificativo.

ble dependiente es el coeficiente de variaci6n intertemporal deI ingre
so individual; teniendo como regresores al sector institucional, al ramo,
a la posici6n, al sexo, a la edad y al nivel de capacitaci6n.

Aunque la varianza explicada mediante el modelo siga siendo baja
(R2 =0.14), de ello se desprenden algunos resultados. En primer lugar,
ninguna de las caracteristicas de la oferta de trabajo tiene influencia
especifica en la variabilidad de los ingresos. Ni la edad, ni el sexo, ni
tampoco el nivel de escolarizaci6n son factores propios que induzcan
directamente un nivel de remuneraci6n flexible.

En cambio, dos parâmetros de demanda parecen influir de manera
determinante: el ramo de actividad y la posici6n en el empleo. Los resulta
dos de la actividad son mas variables en el comercio. Pero, sobre todo,
la naturaleza deI ingreso (salario 0 utilidad) provoca una elevada va
rianza deI ingreso intertemporal. Sea cual fuere el sector institucional,
la dinâmica de las utilidades es mas agitada que la de los salarios.

Por 10 contrario, en igualdad de las demas condiciones, no existe
ningun efecto especifico deI sector institucional en la variabilidad de los in
gresos. Debido a que el sector informaI cuenta con una proporci6n
mas importante de trabajadores independientes ya que el ramo deI
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comercio tiene en él una representacion superior, el coeficiente de
variacion de los ingresos individuales es mas importante en el nivel
agregado.

Estos resultados nos conducen a formular algunas hipotesis sobre la
formacion de los ingresos en el sector informal. En primer lugar, los
salarios deI sector no poseen las propiedades de plasticidad que se atri
buyen al sector informal como tal. Las entrevistas que realizamos mos
traban la importancia deI salario minimo como precio de referencia.
Aun cuando no exista contrato de trabajo, se ha llegado a un acuerdo
verbal 0 implicito entre el patron y el asalariado deI sector informal. El
monto deI salario concedido por el patron se ha negociado en relacion
con las remuneraciones dadas en el sector formal (salario minimo 0 sa
lario equivalente en términos de ramo 0 de capacidad). En el sector
informal, el salario es asi un costa fijo para la unidad de produccion.

Como contrapartida, el ingreso deI empresario (el patron cuando hay
asalariados 0 el "trabajador por cuenta propia" si esta solo 0 si emplea
mana de obra familiar) sirve como variable de ajuste ante las fluctua
ciones de la demanda. En casa de recesion, el trabajador independien
te reduce el precio de su propia fuerza de trabajo 0 sustituye trabajo
asalariado por mano de obra no remunerada (por 10 comun familiar)
cuando no hace ambas cosas. Lamentablemente, nos es imposible sa
ber en qué orden proceden los patrones deI sector informal en casa de
crisis: lempiezan por comprimir sus margenes conservando el empleo
y los salarios 0 despiden a sus asalariados antes de tener que recurrir
a una reduccion de sus utilidades?

Sea cual fuere la respuesta a esa pregunta, en la relativa rigidez de
los salarios en el sector informal puede verse una de las principales
limitaciones a su desarrollo con base en un crecimiento intensivo. Al
parecer, ni siquiera en ausencia de reglas institucionales pueden los sa
larios alcanzar el grado de flexibilidad de las utilidades. Las propieda
des de gran "adaptabilidad" de ese sector solo son posibles porque esta
compuesto principalmente par independientes y, por tanto/ potfpeque
fias unidades organizadas sobre una base farniliar. Querer organizar el
crecimiento deI sector informal segu.n el modelo de las empresas deI
sector moderno (aumento de capital, difusion deI salariado, en suma,
todos los factores que permiten alcanzar los rendimientos de escala) es
una politica en esencia condenada al fracaso. Formalizar 10 informaI
(suponiendo que sea posible) consistiria en hacerle perder sus ventajas
comparativas.
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l Una dintimica especifica de las "carreras" en el sector informai?
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En general, las estimaciones de funciones salario con datos de panel se
usan para distinguir, en los perfiles individuales de "carrera", las de
terminantes que dependen deI ciclo de vida (antigüedad, experiencia,
etcétera) de aquellas que es preciso atribuir a los hechos coyunturales
(periodo de expansion 0 de recesion, acontecimientos historicos, etcé
tera). Ese tipo de regresiones sobre datos individuales y temporales per
mite evitar las desviaciones introducidas por el anâlisis tradicional de
las funciones salario en corte transversal. Por ejemplo, cabe preguntar
se si los rendimientos de la educacion 0 de la formacion sobre la gene
ralidad en el sector informal han bajado desde que se desencadeno la
crisis economica mexicana a principios de los afios ochenta. El reducido
volumen de datos, sobre todo en la dimension temporal (cinco puntos
en el tiempo a 10 largo de un periodo total de un trimestre) excluye ese
enfoque.

En cambio, hemos tratado de poner a prueba la especificidad de corta
duracion en la dinâmica individual de los ingresos deI sector informal.
Hemos procedido en dos etapas.

En la primera, calculamos un modelo de ingreso deI modo siguiente:

Yi/ = a,*t + bi + Yit

donde: Y ,f, log deI ingreso nominal deI individuo i en el trimestre t; t,
el trimestre, y Yit, un residuo.

De ese modo se estimaron 373 ecuaciones, dando a cada individuo
un par de parâmetros ai y bi. El coeficiente ai representa la "pendiente"
de la curva individual de ingreso, en tanto que bi mide el nivel de ese
ingreso en el primer periodo.

En la segunda etapa, efectuamos dos anâlisis de la varianza, consi
derando diferentes variables individuales que podian tener influencia
en el monta y en la evolucion de los ingresos. Una se refiere a bi y la
otra a ai.

De esa suerte se pueden someter a prueba diferentes hipotesis. Si el
sector institucional ejerda una influencia (en igualdad de las demas con
diciones) en el nivel de ingresos, entonces los bi asociados a los miem
bros deI sector informaI estadisticamente serian diferentes de los
observados en los demas sectores (e inferiores a éstos). Ademas, si la
pertenencia al sector informal induda una menor capacidad de con-
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CUADRO 12. Efectos propios de cada factor en el nivel y la pendiente
de los ingresos individuales intertemporales, 1986.3-1987.3

(porcentaje)

ai: (la pendiente) R2-0.02 bi: (el nivel) R2-0.28

Constante +0.24a Constante +11.0a

Sector institucional Sector institucional
Sector publico n.s. Sector publico +0.43a

Grandes empresas n. s. Grandes empresas +0.43a

PME n. s. PME +0.3oa
SNR m.r. SNR m.r.

Ramo Ramo
Industria n.s. Industria n.s.
Comercio n. s. Comercio n.s.
Servicios m.r. Servicios m.r.

Estatuto Estatuto
Independientes n.s. Independientes +0.18b

Asalariados m.r. Asalariados m.r.
Sexo Sexo

Hombre n.s. Hombre +0.22a

Mujer m.r. Mujer m.r.
Edad Edad

De 12 a 25 aiios n. s. De 12 a 25 aiios n. s.
De 26 a 55 aiios n. s. De 26 a 55 aiios +0.12b

56 aiios y mas m.r. 56 aiios y mas m.r.
Escolaridad Escolaridad

Analfabeto n.s. Analfabeto -O.48a

Primaria n.s. Primaria -O.28a

Secundaria y mas m.r. Secundaria y mas m.r.

FUENTE: Câlculos personales, a partir de la ENEU 386/387, Modelo: 373 individuos.
a Limite de significancia: 1 por mil.
b Limite de significancia: 5 por ciento.
m. r.: Modalidad de referencia.
n. s.: No significativo.

servar el poder de compra en época de elevada inflaci6n, se deberian
obtener coeficientes ai significativamente distintos de los que son pro
pios de los miembros de los demâs sectores (0 inferiores a ellos).

Los resultados de ese trabajo no permitieron descubrir un efecto es
pecifico deI sector institucional en la dinamica de los ingresos indivi
duales. El anâlisis de la varianza de coeficientes ai se caracteriza por un
R2 cercano a cero y ninguna de las variables explicativas seleccionadas
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es significativa. Por 10 contrario, la regresiôn en los hi muestra resulta
dos convincentes (R2 = 0.28). Los factores explicativos deI coeficiente
son compatibles con los que fueron calculados durante la estimaciôn
de la funciôn salario. En particular, el sector institucional aparece coma
factor sumamente significativo de las diferencias en los niveles de in
gresos (por el mismo motivo que la capacidad yel sexo).

En conclusiôn, si bien la diferencia de ingresos entre el sector infor
mal y los demas sectores parece ser un parametro estructural de la eco
nomîa mexicana, no hemos podido mostrar una especificidad deI S!'~R

en el mecanismo de ajuste de los ingresos individuales, dentro deI con
texto macroeconômico de los afios 1986-1987. Sin embargo, en nuestra
estrategia de estimaciôn podemos encontrar elementos de respuesta en
caminados a limitar el alcance de esos resultados negativos. En efecto,
en la primera etapa, seleccionamos, coma especificaciôn deI ingreso no
minal intertemporal, una funciôn afin deI tiempo. Ahora bien, nada de
muestra que en todos los ejemplos ese ajuste sea de buena calidad. Para
saberlo, se habrîa necesitado regular las t de Student de cada unD de
los coeficientes ai y hi, tanto coma los R2 de las 373 regresiones. En el
prôximo capîtulo veremos cual fue la dinamica de los ingresos entre
1986 y 1989, en el nivel agregado, por sector institucional.

El ingreso, la calidad de los empleos y la eleccion dei sector:
Un misterio no elucidado

Ante la claridad de esos resultados, nos vemos tentados a concluir que
el sector informal es sin duda un sector residual, en el sentido de que sus
miembros sistematicamente se encuentran en situaciôn desventajosa
respecto a sus homôlogos deI sector moderno. En el nivel microeconô
mico, da empleos precarios y mal pagados, empleos de segunda, en
vista de los criterios adoptados habitualmente para clasificar las dife
rentes posiciones. En el nivel macroeconômico, sôlo la insuficiencia de
la demanda de trabajo en el sector moderno puede justificar la existen
cia de un sector informal dependiente y dominado.

Sin embargo, cabe interrogarse sobre la validez de esas conclusio
nes. Cuando se pregunta a los miembros deI sector informaI por qué
trabajan en ese segmento, sôlo 8% declara no haber encontrado trabajo
en las grandes empresas y mas de 90% afirma haberlo escogido delibe-
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CUADRO 13. La eleccion del sector informaI: Incluso entre asaiariados
un deseo deliberado y una variedad de motivas

Elecci6n valuntaria No hay empleo en el Totalsector modemo

Asalariados por tiempo 89.6 10.4 100.0
Asalariados a destajo 91.3 8.7 100.0

In terés por el trabajo Mejor ingreso Menos
conjlictos

Asalariados por tiempo 13.9 11.4 8.5
Asalariados a destajo 8.7 27.4 6.3

Relacion con Horario Otras Totalel patron jlexible razones

Asalariados por tiempo 33.3 21.4 11.5 100.0
Asalariados a destajo 37.3 12.6 7.7 100.0

FUENTE: Calculas personales, a partir de la EPSI.

radamente. El resultado es parad6jico. Pero podemos intentar explicar
esa elecci6n para ciertas categorias de empleados. Los trabajadores in
dependientes y los pequefios patrones se venm atraidos por ganancias
nada despreciables, e incluso superiores a las que se obtienen en el sec
tor moderno. Debe tomarse en consideraci6n el deseo de trabajar por
cuenta propia. Los trabajadores familiares cuentan con la perspectiva
de una herencia. Ademas, su posici6n les permite desarrollar frontal
mente diversas actividades (trabajos caseros 0 estudios 0 ambas cosas).
En cambio, dellado de los asalariados, la contrapartida deI déficit en
la calidad de los empleos no se aprecia claramente. Sin embargo, quie
nes deliberadamente entre ellos escogieron las microunidades casi son
tan numerosos coma los demas. Si las condiciones objetivas son coma
las hemos descrito con anterioridad, ~qué pueden encontrar de atrac
tivo en ese sector?

Las razones aducidas muestran una gran diversidad de argumen
tos. Pero esas motivaciones claramente se situan fuera deI campo de
una 16gica "utilitarista" en sentido estricto, que reduciria cualquier de
cisi6n a factores monetarios (0 con equivalente monetario). Ellazo fa
miliar entre el asalariado informal y su patron es la primera determi
nante para la elecci6n deI sector en mas de la tercera parte de los casos.
Si la obtenci6n de ganancias satisfactorias aparece en seguida, 10 hace
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en igualdad con el interés por el trabajo, la flexibilidad de los horarios
o la escasa importancia de los conflictos laborales." El problema en
tonces consiste en saber en qué medida no se trata de una racionaliza
ción a posteriori de un fracaso de inserción profesional.

En su estado actual, nos es imposible decidir para resolver esta pa
radoja. Se nos presentan dos interpretaciones: i) lo que hemos llamado
calidad de los empleos en realidad no torna en cuenta sino una parte
de lo que los individuos efectivamente consideran importante; enton
ces lo que se pondría en tela de juicio sería la propia metodología de la
encuesta cuantitativa, puesto que no permite explicar la complejidad
de la dinámica social del sector informal, y ii) la calidad de los empleos
efectivamente es menor en el sector informal, pero los individuos tra
tan de adaptar sus valores subjetivos a la realidad objetiva del merca
do; no teniendo sino una escasa posibilidad de ingresar en los sectores
modernos de la economía, en esencia por razones de capacitación, in
tegran esta limitación y valoran su pertenencia al sector informal para
eliminar una situación de fracaso.

CONCLUSIÓN

En conclusión, llegamos a una imagen del sector informal menos lím
pida que las que preconizan al mismo tiempo los modelos dualistas
del mercado de trabajo y los especialistas del sector informal que se
encargan de promoverlo.

En primer lugar, los ingresos promedio efectivamente son inferiores
en el sector informal, sea cual fuere la categoría de empleados conside
rada (trabajadores dependientes o independientes). Ello suele relativi
zar las declaraciones exageradamente optimistas en cuanto a la capa
cidad de ese sector para generar empleos re' -uneradores. Además, la
crisis y la "represión" salarial que ha seguido en el sector moderno no
han permitido corregir la desventaja inicial (aun cuando no sepamos
en qué sentido ha evolucionado el diferencial de ingresos). Esta preca
riedad de los ingresos del sector informal no puede imputarse a dife
rencias de características de la mano de obra en cada sector. A produc-

23 E. Ordaz y F. Roubaud, La Encuesta Piloto sobre el sector informal, metodología,
presentación de tabulados y bret'e tuuilisis, Aguascalientes, México, IJCE, INEGI, 1989, ca
pítulo VI.
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tividad potencial ídéntíca.> los miembros del sector informal perciben
cerca de 40% menos que sus homólogos.

Mas no por ello nos conducen esos resultados a validar las hipótesis
de los modelos dualistas, en cuanto a la segmentación de los merca
dos de trabajo. Por un lado, porque las distribuciones intersectoriales de
ingresos se recubren en gran parte. Nuestra descomposición de la fuerza
de trabajo en cuatro sectores muestra claramente que la distinción le
gítima entre un sector informal sin barreras a la entrada y un sector
informal"superior" que necesita al mismo tiempo capital y capacidades
no bastará para hacer que desaparezca ese problema de recubrimiento
de las distribuciones de ingreso. En esas condiciones, pierde su agude
za la noción de ingreso esperado que se vincula a tal o cual sector.

Por otra parte, aun cuando la esperanza de ganancias tuviera algún
sentido y en efecto fuera inferior en el sector informal, esa esperanza
seguiría siendo incapaz de explicar la dinámica del empleo en el sec
tor. La inmensa mayoría de los miembros del sector informal ha elegido
deliberadamente trabajar en él. En la actualidad, ese resultado podría
provenir del hecho de que el sector moderno ha reducido la contrata
ción. Ante la imposibilidad de ingresar en el sector moderno, los re
cién llegados podrían haber integrado esta limitación, sin haber tratado
nunca de incorporarse a él. Mas la elección "positiva" del sector infor
mal no sólo es cosa de los que han ingresado en él en los últimos tiem
pos. El deseo de trabajar en el sector informal es aún más marcado en
tre quienes están allí desde una fecha más antigua (o sea antes de la
crisis).

Por tanto, el sector informal al parecer está dotado de propiedades
intrínsecas que no permiten tomar en cuenta los indicadores tradicio
nales sobre la calidad de los empleos. Hemos presentado algunos de
ellos (flexibilidad de horarios, deseo de establecerse por cuenta pro
pia, lazo de parentesco con el patrón). Todos señalan una fuerte repul
sa del salariado en su forma "tayloriana" (división de tareas, ritmos de
trabajo) e incluso "fordista" (crecimiento del salario real con la produc
tividad, cobertura social). Esa repulsa se impone más en la medida en
que sectores completos de la población activa nunca han sido integra
dos al proceso de modernización y de salarización de la economía me
xicana en el transcurso de los últimos 40 años. Es más comprensible

24 La productividad potencial de la mano de obra se mide por su capital humano,
su experiencia, etcétera, es decir, el conjunto de variables de oferta de trabajo introdu
cidas en la ecuación de análisis de la varianza.
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..

por qué, en un momento en que el modelo "de industrializaci6n por
sustituci6n de importaciones" se encuentra alicaido, la irunensa mayo
ria de los trabajadores activos'ocupados deI sector informal se consi
dera satisfecha de su suerte. Si bien el empleo formaI (tal vez) ha podi
do constituir un ideal de integraci6n social, cuando los salarios reales
crecian y el Estado se hacia cargo de una parte creciente de los riesgos
sociales, la crisis ha cambiado esa perspectiva. Para los miembros deI
sector informal, los inconvenientes de la relaci6n salarial tayloriana ha
cen contrapeso a un ingreso superior y mas seguro. La crisis econ6mi
ca ha infundido al sector informal nuevo vigor, haciendo de él una so
luci6n aceptable y reivindicada.

Estos resultados relativizan asi las tesis "segmentaristas", puesto que
una parte deI diferencial de ingreso a capacidad idéntica podria ser re
sultado de elecciones entre ingresos y formas de abordar el trabajo. Sin
embargo, no nos arriesgaremos a decidir en ultima instancia entre tesis
segmentaristas y mecanismos competitivos deI mercado de trabajo, por
falta de procedimientos formales de prueba.

Si a nuestros resultados se agrega el hecho de que los ingresos agrico
las probablemente no sean superiores a los deI sector informal,25 que la
migraci6n no desempeiia sinD un papel marginal en la dinâmica de ese
sector (véase el capitulo I~ pp. 161-212) Yque existen flujos importan
tes de mana de obra deI sector formal hacia el sector informaI (véase el
capitulo VII, pp. 312-349), se puede evaluar todo el camino que falta
por recorrer para llegar a modelos microecon6micos basados en una
racionalidad realista de los agentes.

En fin y en otro pIano, no existe la flexibilidad atribuida al sector
informal, en particular gracias a la falta de reglamentaci6n en la fija
ci6n de salarios. Los salarios deI sector informaI son tan rigidos coma
los deI sector moderno. En ello encontramos unD de los limites princi
pales a las tesis de quienes ven en un sector informaI que se ajusta por
los precios una alternativa al desarrollo de los PED y quisieran genera
lizar esos mecanismos de funcionamiento a toda la economia.

25 P. Gregory, The Myth of Market Failllre. Employment and Labor Market in Mexico,
Banco Mundial, The John Hopkins University Press, 1986.



VI. CRISIS, AJUSTE y DINÂMICA DEL MERCADO
DETRABAJO

INTRODUCcr6N

ESTE capitulo esta dedicado al anâlisis de la dinamica deI empleo y de
los ingresos y, por tanto, a la que rigi6 al sector informaI en el transcur
so de los tres ultimos afios.

Calificada por numerosos economistas latinoamericanos coma déca
da perdida para el desarrollo,l la de los afios ochenta registr6la crisis mas
grave jamas sufrida por la totalidad de los paises deI continente. Méxi
co no fue la excepci6n. Pero esta dotado de una dinamica propia, par
ticularmente sefialada en el transcurso de los ultimos anos. La especta
cular rectificaci6n de los resultados macroecon6micos deI pais desde
hace tres afios hace de ella uno de los éxitos mas grandes de las politi
cas neoliberales preconizadas por los organismos multilaterales.

En ese contexto, el sector informaI desempen6 un papel notable pa
ra atenuar las tensiones surgidas en el mercado de trabajo, muyespe
cialmente durante la primera mitad deI decenio. Mas, por encima de
ese papel tradicional que le es asignado en la bibliografia econ6mica,
pocas cosas se saben sobre su capacidad real de adaptaci6n a un entor
no tan incierto como el que esta en vigor desde que se desencaden6 la
crisis. Si bien no cabe la menor duda de que la participaci6n deI sector
informal en el empleo ha aumentado, nadie esta en posibilidad de cuan
tificarla por falta de informaci6n. En cuanto a la evoluci6n de los in
gresos deI sector, ésta sigue siendo totalmente desconocida. El nivel de
ignorancia es tal que se enuncian las tesis mas contradictorias. Para al
gunos, el ingreso deI sector informal, regido por mecanismos competi
tivos, ha resis'ddo menos bien que los salarios protegidos de la admi
nistraci6n publica 0 de las grandes empresas.2 Para otros, los salarios
deI sector modemo (y sobre todo los deI sector publico) son instrumenta
privilegiado de la polHica de ajuste, al mismo tiempo para reducir la
demanda global (inflaci6n y déficit extemo) y para regular el déficit
publico. En un ejemplo asi, las oportunidades de empleos remunera-

1 CEPAL, Tra"sjormaci6" CO" eq/lidad, Santiago de Chile, 1990, 185 pp.
2 G. S. Fields, "Urban Labor Modeling...", op. cit., pp. 37-38.
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dores se habrian multiplicado en el sector privado, fuera de las regula
ciones publicas.3

La disponibilidad de los datos individuales de la encuesta deI em
pleo, para el periodo que va deI segundo trimestre de 1986 al ultimo
trimestre de 1989, en la cuenca de empleo de la ciudad de México, nos
permitira poner a prueba esas hip6tesis y aclarar las formas de articu
laci6n existentes entre las politicas econ6micas, los resultados macro
econ6micos y sus repercusiones en el mercado de trabajo. En particular,
podremos darnos una idea precisa de la solidez de los resultados ob
tenidos a 10 largo de los dos capitulos anteriores.

En el apartado "El contexto macroecon6mico" (pp. 254-270) esboza
remos un rapido panorama de la situaci6n macroecon6mica de México
desde 1982, concentrandonos en la "nueva mano" impulsada por el
gobierno de Salinas de Gortari. Esa parte se inspira apreciablemente
en una serie de trabajos publicados por Durand y Husson sobre el se
guimiento coyuntural de la economia mexÎcana.4 Esa sera la oportu
nidad de presentar una de las tesis propuestas por Husson respecto a la
creciente polarizaci6n de la poblaci6n mexicana, coma consecuencia
directa deI nuevo modelo de crecimiento. La tesis de Husson reviste
un interés particularmente importante en la medida en que el sector
informal desempena en ella un papel clave.

En el apartado "La dinâmica de los ingresos en la ciudad de México
(1986-1989)" (pp. 270-291) se sometera esa tesis a la prueba de los he
chos, a partir de nuestra descomposici6n deI mercado de trabajo en
sectores institucionales. Propondremos una interpretaci6n de los me
canismos de funcionamiento deI mercado de trabajo durante ese pe-

3 Lo que observan C. Marquez y M. A. Casar para 1934-1982, ya no parece ser valido
para la crisis actual. Estos autores demuestran que los dos regimenes salariales vigentes
en México (fijaci6n dei salario mediante contratos colectivos y fijaci6n de manera indi
vidualizada) aseguran un trato discriminatorio en favor de los mas "organizados",
en periodos en que la politica salarial es restrictiva. M. A. Casar y C. P. Marquez,
"La politica de salarios minimos legales: 1934-1982", Economfa Mexicana, México, CIDE,

1984, p. 255.
4 La lista de esos estudios es la siguiente: M. Durand, La tourmente mexicaine. Révo

lution, miracle et crise, Paris, La Brèche, 1987, 198 pp. M. Durand, "Dette extérieure et
régime d'accumulation", Problèmes d'Amérique Latine, num. 88, segundo trimestre de
1988, pp. 25-45. M. Husson, "Los parametros de la economia mexicana", La modemi
zaci6n de México, A. Anguiano (coord.), México, uAM-Xochimilco, 1990, pp. 30-63. M.
Husson, "La maqlliladorisation de l'industrie mexicaine", comunicado que se presen
t6 en el coloquio deI GRElID, Amiens, 6-8 de diciembre de 1990, 23 pp. M. Husson, "La
modernizaci6n libérale de l'économie mexicaine", mimeografiado, Paris, 1991, 14 pp.
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riodo. Este aruilisis permitirâ enriquecer el punto de vista esencialmente
estâtico adoptado hasta entonces, punto éste que con demasiada fre
cuencia caracterizé los estudios sobre el sector informaI.

Los resultados de este capitulo se completarân con algunos datos
presentados en el capitulo IX (pp. 395-417), dedicado a la comprensién
de la dinâmica de los ingresos de actividad, ya no en el nivel indivi
dual, sino en el nivel familiar, para el cual cobra su pleno sentido.

EL CONTEXTO MACROECON6MICO

El anâlisis de los resultados macroeconémicos de México, desde que
se. desencadené la crisis de principios de los mos ochenta, esta bien
documentado en la actualidad. Por encima de los hechos estilizados
que vamos a presentar, nuestro objetivo central es apreciar las conse
cuencias que esa crisis y las politicas de ajuste subsecuentes tuvieron
en el empleo y en los ingresos.

El origen de la erisis y la politiea de Miguel de la Madrid

La caida de los precios deI petréleo y el alza de las tasas de interés en
el mercado mundial (a las cuales puede agregarse la nacionalizacién
deI sistema bancario y la huida de capitales resultante) fueron los prin
cipales factores de la moratoria de pagos de México en septiembre de
1982. Ese trueno en los mercados financieros internacionales comun
mente se considera indicio de la crisis de endeudamiento de la que atm
no se han recuperado las economias de los paises deI Tercer Mundo.

En realidad, ciertos autores no interpretan esas conmociones externas
sino coma catalizadores que revelan el agotamiento de un régimen de
acumulacién cuyos limites ya eran visibles a principios de los afios seten
ta, e incluso desde mediados de los sesenta.5 Sélo que ese agotamiento
habia sido disimulado parcialmente por la falsa escapatoria que consti
tuyé el boom petrolero durante el sexenio de Lépez Portillo (1976-1982).

Sin entrar en las querellas de fechas acerca deI momento efectivo en
que empezé la crisis, todos concuerdan en las causas fundamentales

5 M. Durand, "Dette extérieure et régime d'accumulation", Problèmes d'Amérique
Latine, num. 88, segundo trimestre de 1988, pp. 25-43.
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GRAFICA 1. Los componentes deI PIB, 1970-1987
(Miles de millones de pesos de 1980)
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deI fin de 10 que fue Hamado "el milagro mexicano". Todos los analis
tas destacan el agotamiento deI modelo de sustitucion de importacio
nes que habia caracterizado la politica economica mexicana desde la
segunda Guerra Mundial.6

Desde finales de 1982 (que corresponde a la trasmision deI poder
entre el antiguo presidente, Lopez Portillo, yel nuevo, de la Madrid),
las autoridades deI pais cambian de hombro el fusil y deciden pasar de
un modelo de sustitucion de importaciones, apoyado en el mercado
interno, a otro modelo basado en el desarroHo de las exportaciones,
sobre todo manufactureras. Esa inversion en el sentido de la poHtica
economica mexicana nada tiene de excepcional, puesto que la mayor
parte de los paises en desarroHo haran 10 mismo en el transcurso de los
afios setenta y ochenta.

A partir de 1983, México emprende una politica de saneamientos eco
nomico financieros, apoyandose en la hoy famosa "pareja" de la estabi
lizacion y el ajuste estructuraI, de comun acuerdo con el Fondo Monetario
Internacional. El primer tipo de programas esta dedicado a restablecer

6 J. Boltvinik y E. Hernandez Laos, "Origen de la crisis industrial: El agotamiento
deI modelo de sustituci6n de importaciones. Un analisis preliminar", Desarrollo y crisis
de la ecollomfa mexicana, R. Cordera (comp.), México, Fondo de Cultura Econ6mica,
México, 1981. P. Garda Alba y J. Serra Puche, Causas yefectos de la crisis economica en
México, México, El Colegio de México, 1984.
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GRÂFICA 2. Los componentes de la demanda interna, 1970-1987
(100 • 1970; pesos de 1980)
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los equilibrios financieros (publico y externo) mediante una politica de
corto plazo para la contracci6n de la demanda. Por su parte, el segun
do busca restablecer las condiciones de crecimiento en el mediano y en
el largo plazos, mediante politicas de oferta (aumento de la producti
vidad, mejoramiento de las condiciones de intercambio interno en fa
vor de los sectores de bienes intercambiables, etcétera).

GRAFICA 3. Exportaciones e importaciones de mercancias, 1970-1987
(Miles de millones de d61ares)
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GRAFICA 4. Balanza fiscal, 1970-1987
(porcentaje dei PIB)
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Los instrumentos de esas politicas, que se generalizaron desde hace
mas de 10 aftos a todos los PED, por instigaci6n de las instituciones mul
tilaterales, son de sobra conocidos. México recurri6 a toda la panoplia
(el package en inglés) que fue sintetizada por Durand: i) devaluaci6n y
mantenimiento deliberado de una subvaluaci6n deI peso, ii) escru
puloso respeto de los compromisos ligados a la deuda; iii) supresi6n
progresiva de subsidios y alza de tarifas publicas; iv) venta 0 reestruc
turaci6n de las empresas publicas; v) liberaci6n deI comercio exterior
(entrada al CATI Yacuerdos de libre comercio); vi) no sostenimiento de
las empresas en dificultad; vii) apertura a la inversi6n extranjera; viii)
programa de fomento de las exportaciones, y ix) politica fiscal favora
ble a las empresas.

Aunada a medidas draconianas de austeridad, esa politica adopta
da por el gobierno de Miguel de la Madrid producira frutos rapida
mente. A costa de una severa contracci6n interna, la deuda externa y
las finanzas publicas se recuperan a partir de 1983.

El déficit primario de la balanza fiscal, 0 simplemente dei Estado (apar
te los intereses). se redujo a -6% deI pm en 1981, a +2% en 1983, luego
de una fuerte reducci6n deI gasto (primero en inversi6n publica, pero
también en consumo). En cuanto al déficit de la balanza comercial,
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GRAFICA 5. Tasa de inflaci6n e indice de paridad real, 1971-1987
(precio: porcentaje; paridad: 100 - 1971)
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éste pas6 de -5 a +4% durante el mismo periodo. Mejoria que se logr6
principalmente a costa de las irnportaciones.

Mas esa politica de estabilizaci6n se vio contrarrestada por el circu
10 vicioso generado por el nivel de endeudamiento (exterior y publi
co). El nivel en particular elevado de las tasas de interés reales, refor
zado por la revaluaci6n deI d6lar, encarecen de manera espectacular la
carga de intereses sobre la deuda publica. Éstos representaban menos
de 5% deI PIB en 1981. En 1987 aIcanzan 20%. Bajo el doble peso de las
cargas de intereses y de la huida de capitales, la deuda externa aumen
ta hasta culminar en % mil millones de d6lares en 1987.

Pero, finalmente, la corriente inflacionista, generada por la devalua
d6n deI peso, constituy6 el tal6n de Aquiles de la politica de Miguel
de la Madrid. Por 10 demas, en ese terreno resuItara mas radical y efi
caz la intervenci6n de Salinas de Gortari. Al ocurrir la trasmisi6n deI
poder, en 1988, el ritmo de inflaci6n habia llegado casi a 160%, ponien
do al pais a las puertas de la hiperinflad6n que ha aniquilado a muchas
otras economias latinoamericanas.

El impacto deI rigor en el mercado de trabajo

Evidentemente, todas esas medidas se inscriben en un contexto de ex
tremo rigor salarial. Podemos darnos una idea de la severa contrac-
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GRAFICA 6. Participacion de los salarios en el PIB, 1970-1990
(porcentaje)
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ci6n de los salarios midiendo la proporci6n que representa este tipo de
remuneraci6n en el pm. Tras haber alcanzado un maximo de 41% en
1976, la masa salarial disminuye lentamente hasta 1981 (37.5%), para
desplomarse al fin Yestabilizarse en alrededor de 26% a partir de 1987.

Esa dinâmica es consecuencia tanto de una menor incorporaci6n de
la poblaci6n activa al empleo asalariado, registrado por las cuentas na-

GRAFICA 7. Evolucion deI salario minimo y deI salario promedio reales
(100 -1981)
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GRAFICA 8. Poblacion yempleo, 1970-1990
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cionales, coma de una disminuci6n deI salario real. Definiendo un sa
lario promedio per capita por la divisi6n de la masa salarial de las cuen
tas nacionales entre una estimaci6n deI numero de puestos ocupados
(que se puede interpretar coma indicador deI salario promedio deI
empleo formal, pues el empleo informal no se toma en consideraci6n
en las cuentas nacionales), se obtiene la magnitud de la caida deI po
der adquisitivo deI salario. Éste se desploma a partir de 1981 y pierde
en seis afios 40% de su valor. El otro indicador deI ajuste salarial a la
baja se puede apreciar a partir de la evoluci6n deI poder adquisitivo
deI salario minimo. Éste empieza a retroceder desde 1976, luego cono
ce una reducci6n similar a la que experimenta el salario promedio du
rante todo el sexenio de Miguel de la Madrid.

Por el lado deI empleo. es dificil darse una idea precisa de las re
composiciones sectoriales en curso, habida cuenta de la falta de datos
exhaustivos a escala nacional. Pero el anâlisis de las tres curvas (pobla
ci6n total, poblaci6n activa y empleo asalariado de la contabilidad na
cional) muestra que una proporci6n cada vez mayor de trabajadores
activos queda exduida deI "mercado deI empleo formal". Como la ta
sa de desempleo, que se sitUa en un nivel sumamente bajo, no ha cre
cido durante ese periodo, nos vemos tentados a conduir que una parte
cada vez mas importante de la poblaci6n activa ejerce en el sector in
formal.

Los datos mas precisos que hemos podido reconstituir a partir de
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GRARCA 9. Composici6n de la poblaci6n activa ocupada
por tipo de empleos, 1973-1989'1
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a Entre 1982 y 1985 los datos fueron interpolados, por falta de informaci6n (la esca
la de la derecha corresponde a los asalariados).

las diferentes encuestas sobre el empleo para la Zona Metropolitana
de la Ciudad de México, desde principios de los mos setenta, permi
ten descomponer a la poblaci6n activa segun el estatuto en el empleo:
asalariados, trabajadores por cuenta propia, ayudantes farniliares, pa
trones? Esos datos dan fe de un retroceso de mas de 5.6% por parte de los
asalariados en beneficio de los trabajadores por cuenta propia (autoem
pleados 0 que no emplean mana de obra remunerada) y de los ayu
dantes familiares, entre 1982 y 1985, permaneciendo estable la propor
ci6n de patrones, alrededor de 3% durante el periodo 1973-1989. Este
resultado muestra propensi6n a validar la tendencia observada en las
cuentas nacionales sobre la caida deI empleo asalariado y el ascenso
deI sector informal. Es interesante sefta1ar que si bien el modelo de Ros
Marquez explica adecuadamente la segrnentaci6n de mercado deI tra
bajo en México, ese aumento en el peso deI empleo informal ha tenido
que resultar en un aumento deI diferencial de ingreso entre el sector
informal y el sector moderno. Ello, por dos razones principales: por
una parte, porque la demanda total dirigida al sector informal por los
asalariados deI sector moderno ha disminuido y, por la otra, porque

7 Las encuestas sucesivas sobre la actividad son: ECMO (Encuesta Continua de Mano
de Obra), ECSü (Encuesta Continua Sobre Ocupaci6n), ademâs de ENEU (Encuesta Na
cional de Empleo Urbano).
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esa demanda ha tenido que distribuirse entre un numero mayor de in
dividuos.8 En cambio, los datos recabados en el nivel familiar mani
fiestan una reducci6n de desigualdades durante el periodo de referen
cia. El factor principal de una menor degradaci6n deI ingreso de las
familias pobres seria la incorporaci6n al trabajo de la mana de obra fa
miliar.9 Lamentablemente, no se podrân someter a prueba ni la perti
nencia deI modelo ni la solidez de los datos parciales de Cortés y Ru
balcava, por falta de datos mas precisos.

En cuanto a la tasa de desempleo en la capital, tras un maximo de
6.5% en 1983, esa tasa no ha dejado de disminuir (4.4% en 1987 e inclu
so menos de 3% a principios de 1990).

La politiea ZiberaI de Salinas de Gortari

Desde 1987, México ha vuelto al camino deI crecimiento. A un creci
miento en un principio lento (1987-1988) y luego nuevamente superior
al ritmo de crecimiento demogrâfico. Los coyunturistas pronostican la
cura de 5% para 1991. En el origen de la recuperaci6n, encontramos el
crecimiento de las exportaciones no petroleras (en esencia de bienes ma
nufacturados). Ese dinamismo a1canza progresivamente a todos los
componentes de la demanda: primero, la inversi6n privada, luego, el
consumo privado. Incluso la inversi6n publica, que habia sido blanco
privilegiado deI ajuste, creee a un ritmo superior a 12% en 1990.5610 el
consumo publico permanece estancado.

La llegada de Salinas de Gortari al poder en 1988 se ha caracterizado
por una notable continuidad de la politica econ6mica. La cesi6n de las
riendas deI pais al equipo de los llamados "tecn6cratas" (por oposi
ci6n a la vieja guardia deI partido, los "politicos") no hace sino acele
rar procesos en curso desde 1983. Eliminando las trabas a los mecanis
mos de mercado y apelando al retorno a "la eficacia" productiva, el
objetivo deI nuevo equipo es lograr que el pais pase de una eeonomia
de renta a una eeonomia de producci6n.

8 P. C. MArquez y J. Ros, "Segmentaci6n deI mercado de trabajo y desarroUo econ6
mico en México", El Trimestre Ecollomico, vol. LVII (2), México, Fondo de Cultura Eco
n6mica, abril-junio de 1990, pp. 343-378. En realidad, ese resultado supone una elasti
cidad constante y unitaria de la demanda dirigida al sector informaI por los asalariados
deI sector formaI. Ahora bien, la recesi6n muy bien pudo provocar el aumento de esa
elasticidad, actuando en el sentido de una reducci6n diferencial de ingreso.

9 F. Cortés y R. M. Rubalcava, "Equidad via reducci6n. La distribuci6n deI ingreso
en México (1977-1984)", mimeografiado, La JoUa, 1990, 89 pp. Véase el capitulo VIII.



El proyecto de modernizaci6n liberal de la economfa mexicana si
gue su curso en toma a sus dos ejes centrales: i) la liberaci6n acelerada
deI Estado, y ii) la apertura de fronteras y la integraci6n a la economfa
norteamericana.

Pero la gran novedad de la ecuaci6n salinista reside en la inversi6n
de la poHtica monetaria. Tras un periodo de devaluaci6n deI peso que,
segun se pensaba, habrfa de arrojar ganancias de competitividad en
los sectores de bienes intercambiables, el equipo en tumo decide blo
quear el tipo de cambio para reducir la inflaci6n.

Esa estrategia, que se apoyaba en una apuesta riesgosa (la sobreva
luaci6n deI tipo de cambio induce, en igualdad de las demâs condicio
nes, una degradaci6n de la balanza comercial) es sin duda alguna
el mejor logro deI nuevo gobiemo. El aumento de precios que habfa
culminado en 159% en 1987 se reduce en dos mos a 20%. Alentadas
por el buen comportamiento de los precios, las autoridades acentua
ron aun el ritmo de sobrevaluaci6n deI peso, limitando la devaluaci6n
progresiva de un peso diario por d6lar a 0.3 pesos.

Naturalmente, esa estrategia antiinflacionista, basada en la paridad
entre el peso y el d6lar, tiene consecuencias directas en la balanza co
mercial. En primer lugar, degrada la competitividad en precio de las
exportaciones mexicanas. Sin embargo, éstas siguen en aumento. Este
parad6jico resultado se ha obtenido mediante la reducci6n de los mar
genes de utilidad de los exportadores. En ultima instancia, el segundo
factor se impone al primero y el precio relativo de las exportaciones
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CUADRO 2. lA balanza de pagos, 1985-1990
(Miles de millones de d61ares)

1985 1986 1987 1988 1989 1990
•

Importaciones 13.2 11.4 12.2 18.9 23.4 29.8
Bienes de consumo 1.1 0.8 0.8 1.9 3.5 5.1
Bienes interrnedios 8.9 7.6 8.8 12.9 15.1 17.8
Bienes de capital 3.2 3.0 2.6 4.0 4.8 6.9

Exportaciones 23.0 17.3 22.3 23.0 25.9 30.4
Petroleras 14.8 6.3 8.6 6.7 7.7 9.8
Industriales 7.7 9.1 12.2 14.7 16.1 18.0

De ellas maquiladoras 1.3 1.3 1.6 2.3 3.1 3.6
Balanza comercial 9.8 5.9 10.1 4.1 2.5 0.6

+Servicios y ajuste 1.6 0.7 1.9 2.1 1.5 2.6
-Intereses -10.2 -8.3 -8.1 -8.6 -9.4 -8.4
= Balanza de pagos 1.2 -1.7 3.9 -2.4 -5.4 -5.2
+Inversi6n extranjera 0.5 1.5 3.2 2.6 2.2 2.6
+Endeudarniento nuevo -0.6 0.1 0.2 -2.3 0.4 4.5
+Otros -3.4 -0.9 -0.4 -5.0 3.1 1.5
= Variaci6n de divisas -2.3 -1.0 6.9 -7.1 0.3 3.4

FUEIIITES: INECI, Banco de México, segun Husson, M., op. cit.

industriales mexicanas al mercado norteamericano (principal cliente deI
pais puesto que representa alrededor de las dos terceras partes deI co
mercio exterior) disminuye ligeramente.

El dinamismo de las exportaciones se apoya en un boom de las ex
portaciones industriales. Dan origen a ese dinamismo sobre todo las
industrias "maquiladoras" de exportacion y, de manera mas general,
las exportaciones realizadas por empresas multinacionales extranjeras.

Pero el impacto mas negativo de la politica de sobrevaluaci6n de la
moneda nacional aiecta las importaciones. Éstas son particularmente
sensibles a los precios relativos. La combinaci6n de la baja en el precio
de las importaciones y de la politica de apertura de fronteras (dis
minuyeron las tarifas aduanales y se redujo apreciablemente la pro
porci6n de importaciones sometidas a permiso) explica la verdadera
explosi6n de las importaciones. En el espacio de cuatro afios, éstas pa
saron de 12 200 a cerca de 30 mil millones de d6lares.

A fin de cuentas, la balanza de pagos vuelve a ser negativa a partir
de 1988. Pero la repatriacion de capitales, el aumento de la inversion
directa extranjera y deI endeudamiento exterior (recuperaci6n de la con-
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CUADRO 3. EvoIuci6n deI déficit publico, 1987-1990
(porcentaje deI PIB)

1987 1988 1989 1990
Variad6n

1987-1990

Recaudaciones 21.2 21.8 20.9 21.5 +0.3
Recaudaci6n petrolera 11.7 9.9 8.9 9.2 -2.5
Recaudaci6n fiscal 9.5 10.9 12.0 12.3 +2.8

Gasto presupuestal 14.8 13.3 11.5 12.2 -2.6
Inversi6n publica 6.1 5.3 4.3 4.4 -1.7
Consumo publico 8.7 8.0 7.2 7.8 -0.9

Saldo econ6mico +4.7 +8.1 +8.3 +8.0 +3.3
Intereses 19.8 17.1 13.7 10.4 -9.4

Deuda extema 4.7 4.4 4.3 3.3 -1.4
Deuda interna 15.1 12.7 9.4 7.1 -8.0

Saldo {inanciero -16.0 -11.7 -5.7 -3.8 +12.2

FUENl1'.S: INECI, Banamex, seglin Husson, M., op. cit.

fianza) permiten restablecer la balanza de pagos en 1989 y obtener un
ligero excedente en 1990.

Respecto a las finanzas publicas, el balance de los tres ultimos mos
de gesti6n salinista es inequivoco. Partiendo de un déficit de 16% deI
PIB en 1987, el nuevo gobierno ha logrado reducir el déficit por finan
ciar a -3.8% en 1990. Este buen resultado se ha obtenido gracias a la
prolongaci6n deI esfuerzo anterior respecto al déficit primario, pero so
bre todo con el favor de una cuantiosa reducci6n de la carga de intere
ses de la deuda interna.

Una reforma fiscallograda (baja de las tasas impositivas nominales,
ampliaci6n de la base fiscal), aunada a una disminuci6n relativa deI
gasto publico, permiten elevar el excedente primario de 4.7 a 8% deI pm
entre 1987 y 1990. Por otra parte, los sucesivos acuerdos de reduc
ci6n de la deuda han conducido en una primera etapa a estabilizar
el pago de intereses sobre la deuda publica externa. Luego, gracia& a
la reactivaci6n econ6mica, a disminuir su peso relativo (en porcentaje
deI PIB).

Pero la deflaci6n fue eficaz en la carga de intereses de la deuda in
terna, que representaba la partida principal deI gasto. El aumento de
las tasas de interés reales que resulta de la caida de los precios no 10gr6
poner en duda la ganancia inicial. La recuperaci6n de la confianza en
la capacidad de gesti6n de la economia por parte deI gobierno, que por
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muchos conceptos constituye un factor clave deI éxito salinista, ha per
mitido reducir progresivamente las tasas de interés reales sobre Certi
ficados de la Tesoreria desde un limite de 30% en valor anual hasta un
nivel cercano a cero, sin provocar cuantiosa fuga de capitales.

Si a esos resultados positivos de saneamiento de las finanzas publi
cas agregamos la venta lucrativa de las mas grandes empresas deI Es
tado (Mexicana de Aviaci6n, Teléfonos de México, etcétera),lO es facil
evaluar el margen de maniobra deI que disponen en la actualidad las
autoridadés deI pais, en comparaci6n con el que habian heredado en
el momento de entrar en funciones.

l. Cutil modelo de crecimiento para México?

El crecimiento recobrado, la inflaci6n dominada y los grandes equilibrios
financieros bajo control son factores que permiten a las autoridades
mexicanas mostrar legitima satisfacci6n. Tras haber sido anunciador
deI desplome deI Tercer Mundo a principios de los anos ochenta, Mé
xico pasa a ser el nuevo modelo a seguir. Desde ese punto de vista, la
experiencia mexicana que hoy sirve de banco de prueba cobrara ma
nana, si perdura, valor de ejemplo. Ese "segundo milagro mexicano"
sin duda sera exhibido por las instituciones multilaterales para justifi
car 10 bien fundado de sus tesis liberales.

Sin embargo, cabe interrogarse sobre las bases reales de la reconver
si6n al parecer lograda de la economia mexicana. Aunque aun sea de
masiado pronto para definir con precisi6n los contornos de la nueva
inserci6n de México en la divisi6n internacional deI trabajo, Husson
trata de esbozar sus grandes lineas. Seguiremos paso a paso al autor en
su demostraci6n.

En primer lugar, sacar a flote la economia deI pais pasa por una es
tricta regulaci6n de los salarios. Ésta es absolutamente necesaria por
varias razones: i) el pais cuenta con la competitividad de los precios
para basar un modelo de crecimiento tirado por las exportaciones in
dustriales; en esas condiciones, s6lo ciertos costos unitarios deI trabajo
reducidos permiten compensar el déficit de productividad respecto a
los principales competidores; ii) en México, la inversi6n privada es par-

10 A decir verdad, el movimiento de privatizaci6n habia empezado durante el go
bierno de Miguel de la Madrid. Se habian vendido unas 600 empresas pûblicas. Pero
se·trataba de empresas de segundo orden y por un monto relativamente bajo.
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GRAFICA 10. indices de salario real, 1980-1989
(100 - 1983)
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ticularmente sensible a las utilidades; por consiguiente, una recupera
ci6n deI salario real traeria consigo una contracci6n de la inversi6n, y
iii) los precios mexicanos estân sobreindexados en relaci6n con los sa
larios; la deflaci6n s6lo puede lograrse mediante una reducci6n deI
salario real.

En efecto, el anâlisis de los datos disponibles muestra, en el media
no plazo, una caida de los diferentes indicadores salariales. Pero esa
dinâmica va acompanada de una polarizaci6n creciente entre dos for
mas de salariado. Por una parte, se mantiene el poder adquisitivo de
los salarios industriales e inc1uso conoce una evoluci6n ligerarnente po
sitiva. Por la otra, los salarios reales fuera de la industria siguen dete
riorândose. Los salarios resisten mejor en la industria "maquiladora"
de exportaci6n, aun cuando por el nivel sigan siendo muy inferiores a
los de la industria en general.

Esta evoluci6n divergente de los distintos indicadores de salario con
duce al autor a forrnular algunas hip6tesis sobre el modo de crecirniento
elegido por México. Segun él, la desarticulaci6n deI salariado mexica
no corresponderia a una limitaci6n estructural de la nueva economia
mexicana.

En efecto, asociando el salario y la productividad deI trabajo, Husson
muestra que s6lo la industria ha logrado obtener aumentos de produc-
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tividad (+1.8% anual entre 1980 y 1989), en tanto que en los demâs sec
tores la productividad se estanca. En consecuencia, la reduccion de cos
tos salariales es, por una parte, un elemento inevitable para México en
su estrategia "industrial exportadora", habida cuenta deI diferencial
de productividad con sus asociados.ll Por la otra, solo el sector orien
tado hacia el exterior puede generar aumentos de productividad que,
a su vez, condicionan el crecimiento de los salarios reales.

Adaptando los conceptos de la escuela de la regulacion, Husson ha
bla de fordismo restringido en el casa de México. Un primer segmenta
de la mana de obra se beneficiaria con las bondades de la sociedad sa
larial (crecimiento conjunto de los salarios y de la productividad). Ese
"primer México" es sumamente minoritario, puesto que no concierne
sino a 11% de los efectivos asalariados.12 Por su parte, el "segundo Mé
xico" agrupa a la inmensa mayoria de los mexicanos y estaria caracte
rizado por salarios de miseria (compatibles con el nivel y la evolucion
de la productividad). Su nuc1eo esta constituido por el sector informal.
Alli se tienen todos los lineamientos de la mas pura de las sociedades
duales, propias de los paises en desarrollo y que la modernizacion sa
linista no lograria sinD perennizar.

Para romper el cerrojo de esa desarticulacion, fundamentalmente in
equitativa, seria preciso que el aumento de la productividad de los sec
tores de exportacion pudiera difundirse de manera progresiva a todo
el sistema productivo. Ahora bien, Husson excluye esa posibilidad. De
acuerdo con él, la estructura deI capital mexicano (orientado hacia el

11 Calculos efectuados por A. E. Velasco dan cuenta de un diferencial de producti
vidad entre la industria mexicana y la norteamericana. El orden de ese diferencial va
desde 1 a 3.5 hasta 1 a 4 y sigue aumentando. Por consiguiente, la industria mexicana
no podria ser competitiva por debajo de una relaci6n salarial de 1 a 4 entre ambos paises.
Ese nivel ya casi se ha alcanzado para la industria en general (1/5). En cuanto a
la industria maquiladora, la relaci6n es de 1 a 8. Por tanto, si bien la industria ma
quiladora mantiene un margen de maniobra para aumentar los salarios, éste es muy
limitado para el resta de la industria nacional. A. E. Velasco, "Desarrollo desigual
y combinado de la productividad en las industrias de México y Estados Dnidos:
1970-1985", La modemizad6n de México, A. Anguiano (coord.), México, uAM-Xochimil
co, 1990, pp. 30-63.

12 En realidad, este componente representa un porcentaje de la poblaci6n activa to
davia mas restringido. Aunque no pudiéramos cuantificarlo con precisi6n, aquélla no
representa mas de 7% de la mana de obra, habida cuenta de la tasa de salarizaci6n de
la economia mexicana. Esa tasa es inferior a 75% en la capital, y sin duda menor en
otras partes, sobre todo en las zonas rurales. Al levantarse el censo de poblaci6n de
1979, la participaci6n de los asalariados en la poblaci6n activa total era de 62.9%. Des
de entonces, esta participaci6n ha aumentado.
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mercado interior y poco relacionado con el capital extranjero) impide
todo proceso de ascenso de ramificaciones hacia segmentos de alta tec
nologia, coma ha ocurrido en Corea y recientemente en Brasil. El estan
camiento deI mercado interno y la integraci6n acelerada al mercado
norteamericano arrastra irresistiblemente a México hacia una econo
mia de subcontratismo cada vez mas dependiente. El nuevo modelo
mexicano vuelto hacia el desarrollo de las exportaciones industriales
no estaria en posibilidad de crear las condiciones de un crecimiento
sano, coma no 10 estuvo la antigua estrategia de sustituci6n de impor
taciones. El autor concluye con estas palabras: "No existe ningun pro
ceso de difusi6n a toda la sociedad de los dividendos deI boom de las
exportaciones sino que, par 10 contrario, esa desconexi6n entre los'dos
Méxicos' aparece coma la propia condici6n de la perennidad de los
éxitos 10grados."13

Nuestro prop6sito no es discutir punto por punto 10 bien fundado
de esta tesis. Pero, dado el papel que en ella se hace desempenar al sec
tor informal, nos ha parecido interesante confrontar las hip6tesis sub
yacentes en cuanto a la dinâmica de los ingresos con los datos de pri
mera mana de que disponemos.

En efecto, los indicadores de salario disponibles en México son muy
parciales. Si bien las encuestas peri6dicas sobre la industria maquila
dora y el nucleo industrial (al que toman en cuenta las encuestas in
dustriales mensuales y anuales) se obtienen a partir de informaciones
directas, no ocurre 10 mismo con los demas indices. En particular, el
calculo de un salario promedio a partir de los datos de la contabilidad
nacional no nos parece muy confiable.14 Por una parte, es resultado
de arbitrajes, por 10 menos criticables, que se efectuan para asegurar
la coherencia de las cuentas. Ademas, el empleo registrado no puede
relacionarse mas que con el salariado deI sector "moderno", coma 10
muestra la divergencia de las tasas de crecimiento de la poblaci6n ac
tiva y deI empleo en las cuentas nacionales. Ahora bien, es sabido que

13 M. Husson, "La maquiIadorisation de l'industrie mexicaine", comunicado que se
presenta en el coloquio dei GREITD, Amiens, 6-8 de diciembre de 1990, p. 21.

14 En las cuentas nacionales no se contabilizan empleados sinD puestos ocupados;
de ah! las posibilidades de duplicacian dei conteo (pluriactividad; empleos de tiempo
parcial). Ademâs, esas cantidades no se obtienen a partir de mediciones directas, sinD
de estimaciones basadas en la remuneracian total y en evaluaciones de la remunera
cian promedio. E. A. Cassoni, "El mercado laboral en México: Los aii.os de crisis", mi
meografiado, México, diciembre de 1989,43 pp.
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una gran parte de la mana de obra deI sector informaI no es asalariada
(véase el capitulo I~ pp. 161-212).

Los datos de la encuesta sobre el empleo que hemos teIÙdo a la mana
no conciernen sino a la cuenca de empleo de la ciudad de México, para
el periodo que va deI segundo trimestre de 1986 al ultimo trimestre de
1989. Teniendo en cuenta la brevedad deI periodo y su caracter regio
nal, s610 podremos en parte someter a prueba la tesis de Husson, que
se inscribe en una perspectiva de mediano plazo. En cambio, la dinâ
mica de corto plazo que corresponde a los dos primeras afios de ges
tion salinista se explorara de manera mas completa.

LA DINAMICA DE LOS INGRESOS EN LA CIUDAD DE MIDacO (1986-1989)

La recuperacion de los ingresos reales

El primer resultado importante sobre el que arraja luz el anâlisis de los
ingresos reales deI trabajo, en el transcurso deI periodo de que se trata,
es la reanudaci6n deI aumento de poder adquisitivo a partir de 1988. Éste ha
bia seguido bajando junto con el salario minimo hasta finales de 1987.
Pero el primer trimestre de 1988 corresponde a un punto de inversi6n
a partir deI cuallos ingresos reales empezaron a aumentar a un ritmo

GRAFICA 11. Ingreso promedio y salario minimo
(En términos reales; 100 • 1986.2)
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regular. Entre el primer trimestre de 1988 y el ultimo trimestre de 1989,
el poder adquisitivo se elev6 a 14%. Esas ganancias permitieron recu
perar y después rebasar el nivel alcanzado a principios de 1986. Afina
les deI periodo, el indice de ingreso real promedio valia 107 respecto a
una base de 100 en el segundo trimestre de 1986.

Cambio de estrategia en la gestion deI salario minimo

El segundo resultado que se hace evidente en la grâfica 11 es la "rup
tura" efectiva entre el salario minimo y el ingreso promedio a partir
deI primer trimestre de 1988. Mientras que ambas magnitudes evolu
cionaban en fase entre 1981 y 1987, el efecto de la politica salinista fue
"desindexarlas". El salario minimo, que ejerda un poder de precio rec
tor en el mercado de trabajo, perdi6 esa propiedad.

La divergencia entre el salario minimo mensual y el ingreso prome
dio se manifiesta en una proporci6n cada vez menor de trabajadores
activos ocupados que se sitUan por debajo de ese piso. Menos de 20%
se encuentra en esa situaci6n, mientras que en el segundo trimestre de
1986 era 34% de la poblaci6n activa ocupada. Sin olvidar que en nues
tro calculo hemos incluido a todos los activos ocupados, dejando de
lado el numero de horas trabajadas y el que estén 0 no remunerados.
Si limitamos el campo de nuestra estimaci6n s6lo a las personas remu-

GRÂFICA 12. Parte de la poblacion activa remunerada que cobra
menos deI salario minimo mensual segun el sector institudonal
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neradas, que trabajan mas de 35 horas por semana, la disminuci6n es
todavia mas espectacular.

Sin embargo, la diferencia creciente entre el salario minimo y el in
greso promedio no significa que el primera haya dejado de desempe
nar una funci6n coma instrumento de politica econ6mica. La falta de
revaloraci6n deI salario minimo real es un acta tanto politico coma eco
n6mico.15 Busca demostrar a los patrones que la politica de rigor sala
rial continua. En cierto modo, es un compromiso de buena conducta
por parte deI Estado con la clase empresarial.

Desde un punto de vista estrictamente econ6mico, esa politica es par
te de una estrategia de flexibilizaci6n deI mercado de trabajo y de las
reglas de fijaci6n de los salarios. Abatiendo la norma legal a un nivel
extremadamente bajo, el Estado deja mayor margen de maniobra en
los mecanismos de ajuste salarial a las condiciones de la demanda y al
nivel de redituabilidad de las empresas. Despojando de sentido a la
noci6n constitucional de salario minimo (asegurar un nivel de vida de
cente para el jefe de la familia y todos los suyos), las nuevas autori
dades politicas buscan hacerlo desaparecer coma referente (explicito 0

implicito) deI nivel salarial.16

La politica salinista corresponde asi a un cambio radical en la estra
tegia de gesti6n deI salario minimo. Durante el periodo de 1982-1987,
éste desempen6 un papel central en la organizaci6n de la austeridad
salarial. En la grâfica 7 se muestra que los diferentes indicadores de
salario evolucionaron en fase durante ese periodo. La reducci6n deI sa
lario minimo real, una de las mas fuertes de América Latina, fue parte
de la politica antiinflacionista deI gobierno en aquel entoncesP Apo
yandose en el sindicalismo oficial deI PRI, sirvi6 también para reducir
las disparidades de salarios entre los diferentes ramos industriales.18

A partir de 1988, el poder adquisitivo prosigue su trayectoria decre
ciente sin modificaci6n aparente. Sin embargo, el objetivo ha cambiado.

15 M. A. Casar y C. Mârquez, "La politica de salarios minimos legales: 1934-1982",
Economia Mexicana, CIDE, 1985, pp. 221-259.

16 Segun la Ley Federal dei Trabajo, el "salario minimo deberâ ser suficiente para
satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y
cultural, y para proveer a la educaci6n obligatoria de los hijos". Ley Federal dei Traba-
jo, TItulo 3, CapHulo VI, Articulo 90. .

17 A. Livas, "México: Dos sexenios de deterioro en el salario minimo, 1977-1988",
Economia de América Latina, nums. 18-19,1989.

18 R. A. Garavito, "Homogeneizaci6n salarial, retos y respuestas sindicales", Antili
sis Econ6micos, vol. VI, num la, enero-junio de 1987.
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CUADRO 4. Evoluci6n deI salario minimo en América Latina desde 1980:
La caida maxima en México

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

Argentina 100 97.8 97.8 136.9 167.7 117.1 111.1 122.3
Brasil 100 104.4 104.9 93.0 86.0 88.8 87.1 71.2
Colombia 100 98.9 103.6 107.9 113.5 109.4 114.2 113.0
Costa Rica 100 90.4 85.9 99.3 104.4 112.2 118.7 118.6
Chile 100 115.7 117.2 94.2 80.7 76.4 73.3 69.1
Ecuador 100 86.2 75.9 63.6 62.8 60.4 65.0 61.4
México 100 101.9 92.7 76.6 72.3 71.1 64.9 60.6
Paraguay 100 103.9 101.9 94.2 93.8 99.6 108.3 122.6
Pern 100 84.2 77.8 89.2 69.0 60.3 62.5 64.0
Uruguay 100 103.4 104.6 89.6 89.9 94.1 88.3 91.1
Venezuela 100 86.2 78.5 73.9 66.5 96.8 92.3 95.3

FuENTE: CEPAL, a partir de informaciones oficiales.

Acentuando la presi6n sobre el salario minimo, el gobierno trata de des
truir su legitimidad, 10 cual no representa sino s6lo un elemento de una
politica de varios frentes en la flexibilizaci6n deI mercado de trabajo.
Esa inflexi6n es la senal de un cambio en la estrategia de alianza deI
Estado con los diferentes actores sociales. TaI cambio trata de apoyarse
en las c1ases dirigentes y no s6lo en el sindicalismo partidista.

Como contrapartida, la politica de salario minimo apenas ha desem
penado una funci6n secundaria en la politica de deflaci6n lograda, que
se sigue desde 1988. Ésta se basa mas en la gesti6n deI tipo de cambio
y en la absorci6n deI déficit publico que en una nueva contracci6n de
los ingresos reales.

Ingresos nominales, precios y tasa de desempleo

Si bien el salario minimo dej6 de tener influencia en la formaci6n de
las rentas deI trabajo a partir de 1988, el ingreso nominal tampoco si
gue siendo sensible a la tasa de desempleo, aun cuando su elasticidad
sea negativa, como prevé la teorfa econ6mica. En ausencia deI segura
de desempleo, el no ejercer empleo alguno es un lujo. En particular, el
sector informaI es, para la mayorfa, una alternativa al desempleo.

En realidad, la tasa de desempleo es un indicador imperfecto de las
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CUADRO 5. El papel de los precios y de la tasa de desempleo
en la jormaci6n de los ingresos

Log(lPC) Log(lNGPRD-l) Log(DES) COllstallte
R2 SE
Dh N

LCG(INGPRO) 0.69 0.30 -0.09 0.08 0.998 0.30
(9.4) (4.5) (-1.8) (0.4) -0.8 14.00

LCG(INGPRO) 0.70 0.30 -0.16 0.998 0.03
(8.9) (4.3) (-1.6) 0.6 14.00

FUENTE: Calculos personales, a partir de la ENEU 286/489, México. Los numeros entre
paréntesis son las t de Student. N el numero de observaciones. Dh: la estadistica de
Durbin. SE: la desviaci6n estandar promedio de la regresi6n. IPC: indice de precios al
consumidor. DES: la tasa de desempleo. INGPRO: el ingreso promedio de actividad. Pe
riodo de estimaci6n: 1986.3-1989.4. La estadistica de Durbin (Dh=(1-(DW/2))*(N/1
N (varâ))1/2, donde â: estimador de ingreso retardado permite poner a prueba la exis
tencia de autocorrelaciones de primer orden en un modelo con variable retardada. En
nuestro caso, recusamos la hip6tesis de autocorrelaciones de los residuos.

tensiones registradas en el mercado de trabajo. En seguida veremos que
para ciertos segmentos deI mercado de trabajo, el desempleo es con
toda evidencia un indicador de desequilibrio entre la oferta y la de
manda de trabajo, pero también que su impacto esta muy localizado.

A decir verdad, la determinante principal de los ingresos nominales
ha de buscarse en la dinamica de los precios. Las ecuaciones anteriores
demuestran que existe un alto grado de indexaci6n de los ingresos en
cuanto a los precios. La especificaci6n de la ecuaci6n 2, que integra el
efecto deI ingreso retardado de un periodo, muestra que la indexaci6n
en el corto plazo (un trimestre) es inferior a la unidad (0.7). Por tanto,
existen plazos de ajuste en el"anillo" de precios e ingresos. En cambio,
la elasticidad de largo plazo es unitaria.

En realidad, habria que considerar dos subperiodos: el primero an
terior a 1988 y, el segundo, posterior. Lamentablemente no es posible
probar si las dos elasticidades son significativamente diferentes, habi
da cuenta deI reducido numero de datos de los que disponemos. En
cambio, en la grâfica 13 se muestra una correlaci6n muy grande entre
ambas variables. Sea en periodo de inflaci6n elevada y creciente (1986.2
1987.4), sea en época de deflaci6n rapida (1988.2-1988.3) 0 de estabili
zaci6n a bajo nivel (1988.4-1989.4), los ingresos parecen anticipar las
variaciones de precio trimestre a trimestre.

La grâfica 13 mueve a concluir que la indexaci6n es "casi instanta-
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GRAFiCA 13. Tasas de crecimiento trimestraIes de los precios
al consumidor y deI ingreso promedio deI trabajo, 1986.3-1989.4
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nea", con plazos de ajuste inferiores a un trimestre. El sobreajuste ob
servado en el transcurso deI primer trimestre (los precios aumentaron
38% y los ingresos 45% respecto al trimestre anterior) obedece en gran
parte a errores de medici6n que ya hemos mencionado. Si fuera corre
gida, esa desviaci6n haria aparecer una correlaci6n atm mayor entre
los precios y los ingresos. Sea coma fuere, el periodo de renivelaci6n
de precios efectuada en el marco deI PSE (Pacto de Solidaridad Econ6-

CUADRO 6. Una ecuaci6n de la tasa de crecimiento de los ingresos
en funci6n de la tasa de crecimiento de los precios

Log(DES) Constante R2 SE
[PC DES

NDW

INGPRO 0.93 0.02 0.911 0.03
(11.6) (0.4) 2.1 14.00

INGPRO 0.% -0.06 0.09 0.91 0.03
(11.3) (-1.0) (1.2) 2.4 14.00

INGPRO 0.92 0.05 0.02 0.908 0.03
(11.1) (0.7) (1.1) 2.0 14.00

FUENTE: Calculos personales, a partir de la ENEU 286/489, México. Los numeros en-
tre paréntesis son las t de Student. N: el numero de observaciones. DW: la estadistica de
Durbin-Watson. SE: la desviaci6n estandar promedio de la regresi6n. Las variables se-
fialadas son tasas de crecimiento trimestraies.
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mica) a principios de 1988 (tarifas publicas, etcétera) no permiti6 des
enganchar los salarios reales.

El poder explicativo de los precios en los ingresos aparece con clari
dad cuando se hace retroceder a los segundos respecto a los primeros,
en tasas de crecimiento. El resultado de la ecuaci6n es sumamente sa
tisfactorio (R2 ajustado = 0.91; no hay autocorrelaciones) y el coeficien
te es muy significativo. Por su parte, el efecto de la tasa de desempleo
es "aplastado" (en diferencia 0 en nivel).

No hay dualismo creciente deI mercado de trabajo

Los resultados de mantenimiento deI poder adquisitivo de las ren
tas deI trabajo a que hemos llegado, al parecer ponen en tela de juicio
la validez de las cifras de salario promedio tomadas de la contabili
dad nacional. Sin embargo, esos resultados son compatibles con la
tesis de Husson, segun la cual el precio por pagar de parte de la mo
dernizaci6n liberal impulsada por Salinas de Gortari seria una pola
rizaci6n creciente entre dos segmentos deI mercado de trabajo: quie
nes trabajan en sectores con aumentos de productividad (la industria,
las "maquilas") y los demas. Efectivamente, el crecimiento deI ingre
so promedio podrfa ocultar un efecto de agregaci6n, caracterizado por

GRAFICA 14. Evolucion de precios al consumidor
y deI ingreso promedio individual
(En funci6n deI sector institucional)
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GRAFICA 15. indices de ingreso real en la cuenca de empleo de la ciudad
de México y en la industria maquiladora de exportaci6n, 1988.1-1989.4
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una creciente desigualdad de los ingresos por ramo, por sector 0 por
tipo de empleos.

En realidad, el aumento de los ingresos de actividad se ha distribui
do de manera uniforme. Todos los sectores han registrado ganancias
de poder adquisitivo desde principios de 1988.

El mantenimiento de la estructura de los ingresos sectoriales d uran
te el periodo demuestra que la erosi6n monetaria se ha podido evitar,
sea cual fuere el sector institucional considerado; y ello a pesar de los
mecanismos de formaci6n de salarios y de los mârgenes diferentes. Este
resultado contradice la conclusi6n de Husson, segun la cualla polftica
implementada se basa en un dualismo creciente entre sectores. Desde
principios de 1988 existe una sorprendente similitud entre el crecimien
to deI salario real de las industrias "maquiladoras" de exportaci6n y el
deI ingreso promedio observado en México, con todos los sectores jun
tos. La hip6tesis de divergencia salarial no podria ser entonces sinD el
resultado improbable de una desconexi6n entre la dinâmica de los in
gresos en la capital y en el resta deI pais.

Por arriba de la evoluci6n convergente de los ingresos segu.n los sec
tores, el anâlisis fino de sus determinantes propias conduce a validar
la hipotesis sobre mercados de trabajo parcialmente segmentados.

Para cada sector, hemos estimado una ecuaci6n que toma coma fac
tores explicativos deI ingreso nominal los precios al consumidor, la tasa
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CUADRÛ 7. Ecuaciones de ingresos nominales
por sector institucional

Sector Grandes
PME 5NRpI/blico empresas

Variable dependiente Log(INGSP) Log(INGGE) Log(INGPME) Log(INGSNR)
Log (IPe) 0.82 0.64 0.71 0.64

(12.2) (8.1) (5.5) (4.9)
Variable retardada

un trimestre 0.15 0.31 0.31 0.35
(2.4) (4.4) (2.8) (3.1)

Log(DEs) -0.08 -0.23 -0.06 -0.06
(2.0) (-4.1) (-0.5) (-0.5)

Constante 0.17 0.60 -0.12 -0.18
(1.3) (3.6) (-0.3) (-0.5)

R2 ajustada SE 0.9990.2 0.9980.3 0.9920.6 0.9930.5
DhN -1.514 -0.814 -2.514 -3.414

FUENTE: CAlculos personales, a partir de la ENEU 286/489, México. lNG es el ingreso
promedio. DES: la tasa de desempleo.

de desempleo y el ingreso nominal retrasado un periodo. Los ajustes
econométricos son de buena calidad.

El efecto diferenciado de la tasa de desempleo

En primer lugar, la tasa de desempleo solo influye en los ingresos deI
sector publico y el de las grandes empresas privadas. En éste, la elasti
cidad es mayor (-0.23 frente a -0.08 en el sector publico). En otros sec
tores, y en particular en el sector informal, la tasa de desempleo no tie
ne influencia alguna en los ingresos.

Un rapido calculo permite mostrar que, en los modelos que infor
man tanto sobre un doble régimen de remuneracion coma sobre la tasa
de desempleo, las condiciones de equilibrio no fueron satisfechas en
ningun momento durante el periodo (véase el capitulo V, pp. 213-251).
La esperanza de ingreso (ingreso promedio deI sector multiplicado por
la probabilidad de encontrar empleo, 0 sea 10 contrario de la tasa de
desempleo sectorial) fue calculada en un mercado de trabajo dual, con
un sector competitivo (determinacion deI salario por ajuste de la oferta
y la demanda de trabajo) y un sector protegido (salario superior al sa-
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GRAFICA 16. Relacion de la esperanza de ingresos
entre el sector competitivo y el sector protegido a

(Sector 1 - sector protegido; porcentaje)
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lario de competencia pero afectado por una tasa de desempleo que re
duce la posibilidad de trabajo). En un punto de equilibrio, los ingresos
esperados deberian ser iguales.19 Por otra parte, si ese modelo represen
tara un buen esquema de la dinamica deI mercado de trabajo, cuando
menos se deberia observar una tendencia a la igualaci6n de los ingresos.

La construcci6n de este modelo no es validada en nivel. 5iempre exis
te un diferencial de ingreso con ventaja para el sector protegido, que la
tasa de desempleo no puede eliminar por si sola. Hemos efectuado dos
variantes. Mas de acuerdo con los resultados que hemos obtenido so
bre el impacto diferenciado deI desempleo en los ingresos medios sec
toriales, la primera define al sector protegido coma la suma deI sector
publico y el de las grandes empresas privadas. En un segundo caso, a
ese agregado hemos incorporado las PME, con el fin de no tener sinD al
5NR coma sector competitivo. Para cada una de las hip6tesis hemos calcu-

19 A decir verdad, esa condici6n s610 se respeta ex ante, puesto que las decisiones de
movilidad de los agentes van a producir los ingresos comprobados efectivamente tras
las diferentes opciones de los que se habian esperado antes de la elecci6n. Pero ello no
deberia poner en duda la tendencia a la igualaci6n. G. Fields, "On-the-Job Search in a
Labor Market Model: Ex Ante Choises and Ex Post Outcomes", mimeografiado, Cor
nell University, 1987.
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lado una tasa de desempleo definido coma TDES = NDES/NSECTORPROTEGI

DO + NDES); donde NDES = el numero total de desocupados; NSECTORPROTE

GIDO: el numero de trabajadores activos ocupados en el sector protegido.
La primera distribuci6n da una diferencia de salario en detrimento

deI sector "competitivo" comprendida entre 7 y 25%. la segunda in
duce a una diferencia de 30 a 40 por ciento.

En cambio, respecto a su "tendencia", las evoluciones sin duda tie
nen el sentido esperado. De acuerdo con la teoria, hay una gran correla
ci6n entre la tasa de desempleo, por una parte, y el diferencial de ingre
sos entre sectores, por la otra.2D Estos resultados Bevan a considerar de
manera parcial pertinentes los modelos dualistas deI mercado de tra
bajo.

El modo de indexaci6n por sector

El papel de los precios en la dinâmica de los ingresos nominales no
muestra ninguna especificidad propia deI sector informal. Aunque la
elasticidad precio de corto plazo en el SNR sea baja (0.64), no es distinta
de la que observamos entre los asalariados de las grandes empresas.
los plazos de ajuste son mas cortos en el sector publico. En el largo
plazo, la gama de elasticidades precio se reduce. Estas se acercan a la
unidad, mientras el sector informaI ocupa una posici6n intermedia.

la evoluci6n de las rentas deI trabajo obedece sin duda a leyes mas
cornpIejas que las que hemos podido identificar. Seria necesario tener
en cuenta otros factores coma la dinâmica de la demanda y deI empleo
total, de la productividad y de los costos deI trabajo fuera de los sa
larios directos (cotizaci6n patronal, etcétera). lamentablemente, estos
datos no estan disponibles en un nivello suficientemente fino (datos
trimestrales, sectoriales y regionales, puesto que no hemos tomado en
cuenta sino los ingresos en la cuenca de empleo de la capital). Por 10
demas, el escaso volumen de datos (sobre todo en su dimension tem
poral) nos impide aplicar las técnicas econométricas mas elaboradas
que actualmente se prefieren para estimar ecuaciones de salario en los
paises occidentales (modelos con correcci6n de error, cointegraci6n, et
cétera). Sin embargo, nuestros resultados son suficientemente s6lidos
para demostrar, por una parte, que no es legitimo hablar de dualismo
creciente deI mercado de trabajo y que, por la otra, el mercado de traba-

20 Normalmente, cuando aumenta la tasa de desempleo, ello deberia traer consigo
una reducci6n de la diferencia entre ingresos esperados en el sector protegido e ingre
sos observados en el sector competitivo.
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CUADRO 8. Elasticidad precio de los ingresos en el corto
yen el largo plazos por sector institucional

Seclor pliblico Grandes empresns PME SNR

Elasticidad de corto plazo
Elasticidad de largo plazo

0.82
0.96

0.64
0.93

0.71
1.02

0.64
0.99

jo se encuentra segmentado parcialmente (impacto diferenciado de la
tasa de desempleo por sector).

Ademas, la complejidad de los mecanismos involucrados aparece
cuando se descompone la evoluci6n de los ingresos por estrato de in
gresos. La homogeneidad que habiamos obtenido en el pIano de los
sectores institucionales desaparece. Se distinguen cuatro tipos de per
files: i) el primer decil (los mas pobres) registra la mayor alza de ingre
so real; el indice de ingreso deI primer decil (tanto coma deI primer
"vintil") va mas alla de 140 al final deI periodo (100 = 1986.2); en tér
minos sectoriales, este resultado es consecuencia deI mejoramieruo de
la posici6n relativa de los asalariados deI sector informaI y, de manera
muy especifica, de los trabajadores domésticos; para esta ultima cate
goda, podemos pensar que la recuperaci6n deI poder adquisitivo esta
vinculada directamente con la de sus patrones, que se reclutan sobre
todo entre los mas ricos; ii) en efecto, el decil (y el "vintil") superior
tiene en seguida un sustancial crecimiento con un indice de poder ad
quisitivo que pasa de 100 a 115 en el ultimo trimestre de 1989; esa di
nâmica es imputable en parte a los independientes de las PME (profe
siones liberales, pequenos patrones) que han logrado incrementar sus
margenes durante el periodo; iii) el cuartil superior sigue una curva
semejante a la deI promedio deI periodo (indice 106 en el cuarto tri
mestre de 1989), compatible con la dinamica de los salarios reales en
las grandes empresas, y iv) la mediana y el primer cuartil poco han ga
nado con el mejoramiento general; ambos conservan un déficit de po
der adquisitivo de mas de 10% respecto al principio deI periodo y no
conocen sino una ligera mejoda a partir de 1988; en ese resultado tene
mos que ver al mismo tiempo la degradaci6n relativa de la posici6n de
los asalariados de las PME y la fuerte inercia en las remuneraciones de los
asalariados deI servicio publico que trabajan medio tiempo.21

21 No porque quienes trabajan media tiempo hayan vista que su ingreso se degrada
en comparaci6n con el de quienes trabajan tiempo completa, sino porque son los que
se encuentran situados en los estratos considerados.
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GRAFICA 17b.1ndices del poder adquisitivo
de los empleos de tiempo completo
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a Los diferentes estratos corresponden al ingreso asociado a unD u otro cuantil. Por
ejemplo, V90 representa el indice de ingreso real correspondiente al decil mas rieo, V50
al medio, V25 al cuartil mas pobre. Los resultados no soh afectados por la subestima
cion creciente de los ingresos antes de 1988. En la grâfica 17b (por categoria de em
pleo), la caida dei poder adquisitivo promedio de los trabajadores independientes de
las PME es imputable principalmente a esa misma desviaci6n, en la medida en que una
buena parte de los mas rieos se encuentra en esas categorfas (profesiones liberales, et
cétera).
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GRÂFlCA 18. Curvas de concentracion de los ingresos
deI trabajo, 1986.2-1989.2
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En las gnificas de la pagina anterior se hace evidente que la jerar
quia de la mana de obra en términos de ingresos supera a las tipolo
gias demasiado simples a partir de las cuales se interpreta tradicional
mente. Nosotros no hemos logrado descubrir su 16gica, ni en el pIano
de los sectores institucionales (que puede coincidir con un arul1isis ba
sado en los niveles de productividad) ni en el pIano de los tipos de
empleos (asalariados, trabajadores independientes).

Sin embargo, las curvas de Lorenz muestran un proceso claro y continuo
de concentracion de los ingresos de actividad. Los cuatro perfiles de des
igualdad que hemos establecido en el segundo trimestre de cada ano,
de 1986 a 1989 (para evitar problemas de temporada),22 dan fe de una
creciente apropiaci6n de los ingresos en beneficio deI ultimo cuartil. El
25% mejor pagado de la poblaci6n activa remunerada detentaba 49.9%
deI ingreso total en el segundo trimestre de 1986. Amediados de 1989,
esa proporci6n habia llegado a 54.3%. Entre los cuartiles inferiores, s610
el primero logr6 aumentar su participaci6n relativa. Pero ello en pro
porciones infimas (resp. de 9.4 a 9.7%). Finalmente la concentraci6n de

22 Las curvas de Lorenz se obtuvieron a partir dei ingreso declarado en la encuesta
por la mana de obra remunerada. La desviaci6n respecto a los ingresos (anteriores a
1988) que ya habiarnos mencionado no existe en el segundo trimestre de 1986. S6lo al
segundo trimestre de 1987interviene ligerarnente. Pero su correcci6n no haria sinD acen
tuar el fen6meno de concentraci6n progresiva que observamos, aurnentando la pro
porci6n de los ingresos mas altos.
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ingresos se hizo a costa de los cuartiles intermedios. Sin embargo, no
hay que sacar conc1usiones apresuradas (por ejemplo respecto al he
cho de que son las c1ases medias las que mas sufren a causa deI ajuste).
En efecto, la composici6n social de los cuartiles es compuesta y sobre
todo m6vil en el tiempo. El hecho de que no hayamos podido identifi
car el principio que rige la dinâmica de concentraci6n 10 demuestra c1a
ramente.

Para ir mas lejos en la interpretaci6n de esos parad6jicos resulta
dos, habria que identificar los segmentos de mana de obra 0 los estra
tos sociales que se han heneficiado con la dinamica deI mercado de tra
bajo. Este interesantisimo problema rebasa el marco deI presente
estudio.

Una menor resistencia del sector informaI a la inflacion

Para medir de manera mas precisa la influencia deI sector institucional
en la formaci6n de los ingresos y en sus cambios en el tiempo, hemos
estimado funciones de ingresos, trimestre por trimestre, para todo el
periodo que va deI segundo trimestre de 1986 al cuarto trimestre de
1989. Las funciones se especificaron seleccionando coma variable de
pendiente ellogaritmo deI ingreso y coma variables explicativas: i) el
sector institucional; ii) el ramo (industria, comercio, servicios) iii) el es
tatuto (independiente, asalariado); iv) el sexo; v) el numero de afios de
estudio; vi) el numero de mos de estudio al cuadrado; vii) el numero
de mos de experiencia profesional;23 viii) el numero de mos de expe
riencia profesional al cuadrado, y ix) la cantidad de horas semanales
(menos de 35 horas, de 35 a 48 horas, mas de 48 horas).

Los factores numero de mos de estudio y numero de afios de expe
riencia profesional se introdujeron en forma estândar (ax + bx2) para
hacer evidente la existencia de rendimientos decrecientes. Los resulta
dos son los si3uientes: i) el poder explicativo de las regresiones es sa
tisfactorio y estable en el tiempo (R2 comprendida entre 0.37 y 0.42); ii)
todos los factores explicativos son sumamente significativos (nivel in
ferior a 1/10 mil) y conservan el mismo signo durante el periodo; iii) el
ramo da una ventaja espedfica de remuneraci6n a quienes trabajan en
la industria en relaci6n con los que ejercen en el comercio; pero esa ven
taja nunca excede de 10%; los servicios se situan en una posici6n inter-

23 El numero de aii.os de experiencia profesional se obtuvo aproximadamente deI
modo que sigue: EXP - WAD - 6 - NW; donde NED es el numero de aii.os de estudio.
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GRAFICA 19. EJectos propios deI sector institudonaI, deI estatuto
y dei sexo en los ingresos de actividad, 1986.2-1989.4a

(porcentaje)
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a Las curvas representan el porcentaje de aumento de ingreso que confiere la perte
nencia a tal 0 cual modalidad de una variable respecto a la modalidad de referencia.
Por ejemplo, el hecho de pertenecer al sector publico da un excedente de ingreso de
90% respecto a quienes trabajan en el sector informaI, durante el ultimo trimestre
de 1987.

media, no siempre significativamente diferente de la industria; iv) co
mo es evidente, el numero de horas trabajadas desempena un papel
positivo en el nivel de ingresos; v) la ventaja comparativa de los hom
bres respecto a las mujeres permanece constante en cerca de 20% du
rante el periodo; vi) la deI estatuto en el empleo es mas importante y
beneficia a los independientes respecto a los asalariados; muestra pro
pensi6n a aumentar con el tiempo; pero es preciso tener presente que
el ingreso de actividad de los independientes remunera al mismo tiem
po el trabajo y el capital; el aumento deI coeficiente podria manifestar
el efecto de un aumento de la reserva de capital; vii) en contra de las
hip6tesis, los coeficientes asociados al nu.mero de mos de estudio mues
tran que el rendimiento de la educaci6n es creciente; la funci6n tiene la
forma: 0.035 NED + 0.0017 NED2, donde NED es el nu.mero de anos de estu
dio; viii) los coeficientes asociados a la experiencia profesional tienen
exactamente los signos esperados (rendimientos decrecientes); por otra
parte, son mas significativos que los de la educaci6n; la forma de la
funci6n varia poco (0.027 EXP - 0.0004 Exp2) y alcanza un mâximo entre
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los 33 Ylos 35 anos de experiencia, y ix) el sector institucional es la varia
ble mas significativa para explicar la varianza de los ingresosi en particular,
su papel es superior ai que desempenan el estatuto en el empleo 0 el
ramOi la jerarquia entre los cuatro sectores se respeta, quedando el sec
tor informaI sistematicamente desfavorecidoi el sector publico y las
grandes empresas privadas comparten la situaci6n de sector mejor re
munerado (en iguaIdad de las demas condiciones)i la tasa de inflaci6n
es la variable clave que ordena la jerarquia entre el sector publico y las
grandes empresas; el sector publico garantiza a sus miembros mejor
cobertura contra la erosi6n inflacionaria.

Por 10 demâs, el papel de la tasa de inflaci6n es mas generaI. El sec
tor informai resiste menos bien que los demas en época de elevada in
flaci6n (por encima de los fen6menos de recomposici6n de la mana de
obra). En la grâfica 18 se muestra la correlaci6n entre la tasa de infla
ci6n y el aumento de diferencias entre sectores "protegidos" y sectores
"abiertos".

Estos resultados son congruentes con los ingresos sobre los datos ad
mitidos que presentamos en el cuadro 7. La elasticidad precio de corto
plazo efectivamente es inferior en el sector informai y maxima en el
sector publico.

La recomposici6n de la mano de obra

La dinâmica de los ingresos no representa sino una de las componen
tes que permiten comprender el impacto de la crisis y de la politica de
ajuste en el mercado de trabajo. Estas ultimas también se manifiestan
en movimientos de recomposici6n de la fuerza laboral y de las formas
de incorporaci6n al trabajo (salariado, independientes, empleos no re
munerados). Trataremos de saber c6mo se comportaron los cuatro sec
tores institucionaIes durante los ultimos anos.

A escala deI subcontinente latinoamericano, los datos reconstituidos
por el PREALC muestran que, entre 1980 y 1987, el empleo informai se
desarro1l6 a un ritmo anuaI promedio de 6.6%, en tanto que el empleo
formai no agricola crecia a un ritmo inferior ai de la poblaci6n activa no
agricola (2.7 y 3.7% respectivamente).24 En reaIidad, la descomposici6n
de la mana de obra que propone el PREALC, y que se aproxima mucho a
nuestro enfoque en sectores institucionaIes, identifica dos segmentos
dinâmicos en el mercado de trabajo. Ademâs deI sector informai, las

24 Para el PREALC, el seclor informai es necesariamenle urbano.

•
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CUADRO 9. Crecimiento dei empleo sectorial
en América Latina, 1980-1987

1980 1981 1982 1983 1984

Empleo formaI privado (GE) 100 98.8 97.1 93.1 94.6
Empleo formaI privado (PME) 100 104.1 109.6 130.0 120.2
Empleo formaI privado total 100 100.3 100.5 103.2 101.6
Empleo publico 100 105.0 109.7 113.6 120.4
Empleo formaI no agricola 100 101.3 102.4 105.4 105.5
Empleo informal 100 111.7 121.0 124.1 130.8
Empleo no agricola 100 103.9 107.2 110.2 112.0
Empleo agricola 100 103.9 108.0 105.1 113.0
Empleo total 100 103.9 107.4 108.8 112.3
Desempleo 100 109.6 123.2 151.7 149.3
Poblaci6n activa 100 104.2 108.2 111.0 114.2
Poblaci6n activa agricola 100 103.9 108.0 105.1 113.0
Poblaci6n activa no agricola 100 104.3 108.3 113.0 114.6

1985 1986 1987 TCAM

Empleo formaI privado (GE) 97.8 101.8 103 0.5
Empleo formaI privado (PME) 132.9 152.5 155 6.5
Empleo formaI privado total 107.4 115.7 117 2.3
Empleo publico 124.2 130.5 132 4.1
Empleo formaI no agricola 110.9 118.8 120 2.7
Empleo informal 141.1 147.8 156 6.6
Empleo no agricola 118.7 126.2 129 3.8
Empleo agricola 115.5 112.1 112 1.7
Empleo total 117.9 122.5 125 3.3
Desempleo 139.6 117.3 116 2.2
Poblaci6n activa 119.0 122.2 124 3.2
Poblaci6n activa agricola 115.5 112.1 112 1.7
Poblaci6n activa no agricola 120.2 125.6 128 3.7

FUENTE: PREALC, "La evo!uci6n de! mercado !aboral entre 1980 y 1987", Santiago, 1988.
TCAM: tasa de crecimiento anua! media en porcentaje.

pequenas empresas deI sector privado "formaI" han contribuido a ab-
sorber el empleo que no pudo ofrecer el resta deI sector formal (grandes
empresas y sector publico). El sector de las grandes empresas fue el mas
afectado por la crisis, con una "casi estabilizacion" de efectivos, en tan-
to que el empleo publico desempenaba parcialmente su papel de ta-
pon, haciéndose cargo de una parte deI excedente de la mana de obra.
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Lamentablemente, no es posible obtener esta descomposici6n para
el casa exc1usivo de México. Ademas, es indudable que, por falta de
informaci6n sistematica, algunas relaciones deI cuadro 9 fueron ex
trapoladas. Pero, desde un punto de vista global, se puede pensar que
la dinâmica fue bien determinada. Y sin embargo, no todos los paises
de América Latina siguen el mismo ritmo econ6mico, y los mecanis
mos de ajuste deI mercado de trabajo no son idénticos en todas partes
(por ejemplo, la tasa de desempleo tiene un papel importante en Co
lombia, en tante que en México es muy secundaria). Por tanto, es con
veniente afinar el diagn6stico a partir de datos especificamente mexi
canos.

Lo exiguo deI crecimiento deI empleo registrad025 por las diferentes
Fuentes parciales disponibles en México demuestra en gran parte que
una proporci6n creciente de la poblaci6n activa ha tenido que buscar
(y encontrar) empleo en el sector informaI. La grâfica 9 nos da una idea
de las fuerzas que intervienen al aumentar la influencia de las catego
rias no asalariadas de la mana de obra. La mayor parte dei ajuste tuvo
lugar entre 1982 y 1985. Una vez mas, es lamentable la falta de datos
para interpretar con precisi6n la dinamica de rec1asificaci6n en térmi
nos sectoriales. En efecto, la divisi6n deI empleo seglin la posici6n en
el trabajo es transversal a nuestra perspectiva en sectores institucionales.
Tanto los trabajadores independientes coma los ayudantes familiares
pertenecen al mismo tiempo a las PME y al 5NR. Por su parte, el salaria
do pertenece a todos los sectores. No se pueden interpretar las cifras
de la grâfica con el fin de apreciar el aumento en la fuerza deI sector
informaI.

S6lo a partir deI segundo trimestre de 1986 es posible descomponer
la poblaci6n ocupada en sectores institucionales; vale decir, en fecha
posterior a las principales transformaciones. El resultado principal es
la disminuci6n relativa de empleos dei 5NR. Tras rebasar 24% en el segundo
trimestre de 1987, el sector informal ya no absorbe sino 20% de la mana
de obra a finales de 1989. Esa disminuci6n se produce en beneficio deI
sector de las PME, que ha ganado cerca de tres puntos en cuatro ailos.
Las cosas suceden coma si las dos curvas de empleo se encontraran
en fases opuestas: las pérdidas de una corresponden a las ganancias
de la otra. Lo mismo ocurre cuando se relacionan las dos curvas res-

25 Es decir, el empleo asalariado de la contabilidad nacional, el empleo declarado
ante organismo de seguridad social, siendo los empleos industrial, comercial y de la
construcci6n objeto de encuestas peri6dicas.
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GRAFICA 20. Composici6n de la fuerza de trabajo ocupada
por sector institucional, 1986.2-1989.4
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tantes, la deI empleo publico y la deI empleo en las grandes empresas.
Pero la amplitud de las variaciones es mucho menor.

Propongamos algunos elementos de interpretaci6n. Los primeros dos
sectores, PME y SNR, son particularmente sensibles a las variaciones de
la demanda. En ellos, el coeficiente de empleo es mayor (baja intensi
dad de capital), 10 cual explica la amplitud de las variaciones observa
das. Pero, en el primer sector, la elasticidad deI empleo a la demanda
es positiva, mientras que, en el segundo, es negativa. El sector de las
PME es el mas vinculado al sector formal de la economia. Sea a través
de las cadenas de subcontrataci6n (que, coma hemos de ver en el capi
tulo IX, son mas especificas deI sector de las PME que deI SNR), sea por
medio de la demanda que le es dirigida por los asalariados deI sector
formal (elasticidad de ingreso mayor que la deI 5NR dada la calidad re
lativa de los bienes que produce), las PME estan apinadas en el coraz6n
moderno de la economia. El empleo en ese sector evoluciona de acuer
do con la producci6n y la demanda deI sector formaI.

En cambio, el sector informal (SNR) se compone parcialmente de una
mana de obra privada de alternativas cuando se registran tensiones en
el empleo. En parte, desempena una funci6n de refugio en época de
recesi6n. En esas condiciones, evoluciona en oposici6n respecto al ci
do de la economia "moderna". Volvemos a encontrar alli un resultado
semejante al que obtenia H. L6pez en el mercado de trabajo colombia-
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no.26 Al definir el sector informal coma el de los establecimientos con
menos de 10 personas, el autor arroja luz sobre la existencia de dos seg
mentos en el interior deI seetor informal. El primero (equivalente a nues
tro 5NR) se caracteriza por la ausencia de barreras a la entrada (en capi
tal 0 en capacidades) y corresponde a una estrategia de subsistencia
por parte de sus miembros. Creee en periodo de recesi6n y se reduce
en época de crecimiento. En cambio, el segundo segmenta (pr6ximo a
nuestras PME) dispone de una mayor capacidad tecno16gica, utiliza el
pequeno tamano de las unidades de producci6n para competir con
el sector moderno y produce bienes de mejor calidad que los deI pri
mer segmento. Ademas, existen barreras a la entrada que hacen de él
un segmento apreciado por ciertas categorias de mana de obra relati
vamente calificada, que busca salir deI salariado. Por consiguiente, es
te segmenta evoluciona de acuerdo con el cielo.

En cuanto a los dos sectores restantes, la l6gica es sensiblemente
distinta. Desde luego, la elasticidad de la demanda de empleo en las
grandes empresas es positiva. Pero es mucho menor que en las PME.

Al mismo tiempo por razones estructurales (coeficiente de capital mas
elevado), pero también porque las grandes empresas estan involucra
das en el proceso de restructuraci6n mas importante. Los esfuerzos
por aumentar la productividad (sustituci6n capital/ trabajo, flexibili
zaci6n de las condiciones de contrataci6n e incorporaci6n al trabajo) se
manifiestan en una reducci6n deI coeficiente de empleo. La reanuda
ci6n deI crecimiento a partir de 1988 se orienta a desarrollar el empleo,
pero mas débilmente que en el sector de las PME.

En fin, el empleo en el sector publico esta vinculado aun mas di
rectamente a la polHica gubernamental. Si bien durante el sexe
nio de De la Madrid el empleo publico desempen6 cierta funci6n
contracielica para limitar los efectos negativos de la recesi6n sobre el
empleo, el descenso (en parte relativo) que se observa desde principios
de 1988 refleja sin duda el deseo salinista de liberar al Estado, por me
dio de la venta de las principales empresas publicas y de la contrac
ci6n deI gasto de funcionamiento en el presupuesto estatal (donde la
participaci6n de los salarios es considerable). Esta estrategia es mas fa-

26 C. H. L6pez, 0. Sierra y M. L. Henao, "El sector informa!: Entronque econ6mico
y desconexi6n juridico politica con la sociedad moderna", El problema laboraI colombia
no, tomo 2, capitulo 10, Bogota, Misi6n Chenery, 1987. La Frontera de su sector infor
mal rebasa la nuestra. Sin duda nuestro SNR se induye en su sector informaI, pero nues
tras PME s610 se incluyen parcialmente.
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cil de implementar (y de hacer aceptar por parte de la poblaci6n) en la
medida en que el crecimiento aumenta la capacidad de absorci6n
de empleos de la economia privada y limita la necesidad de un trata
miento social deI subempleo (como las nutridas contrataciones en el
sector publico).

En cuanto a la tasa de desempleo, ésta no ha dejado de disminuir a
10 largo deI periodo.

CONCLU5r6N

En conclusi6n, trataremos de sintetizar los resultados a los que hemos
llegado. En primer lugar, la década de los ochenta, que sucesivamente
pas6 por un periodo de crisis abierta, por un periodo de ajuste y luego
por el principio de una recuperaci6n econ6mica, tuvo consecuencias
particularmente importantes en el mercado de trabajo.

Pero los indicadores que habitualmente se seleccionan para hacer el
diagn6stico (salario minimo, datos sobre empleos y salarios de la con
tabilidad nacional, encuestas sobre las grandes empresas) se antojan
instrumentos inapropiados por ser demasiado parciales y tergiversa
dos para llegar a resultados satisfactorios. Por consiguiente, la infor
maci6n de la encuesta sobre el empleo es el instrumenta privilegiado
que hay que utilizar para comprender la dinamica deI empleo y de los
ingresos, sobre todo en el sector informal.

La mayor parte deI ajuste en el mercado laboral tuvo lugar entre 1982
y 1985. Se manifest6 en unacaida de las tasas de salarizaci6n, en el creci
miento deI sector informaI y en una contracci6n considerable y genera
lizada de los ingresos de actividad. Los dos afios siguientes constitu
yeron un periodo de transici6n en que los ingresos siguieron bajando
considerablemente, pero en el cual se estabiliz61a estructura de la fuer
za de trabajo. La llegada de un nuevo equipo gubernamental gener6
una nueva politica macroecon6mica que se manifest6 en una recupe
raci6n de los ingresos deI trabajo, por primera vez desde hacia mas de
seis mos. El factor clave en el crecimiento recobrado de los ingresos
reales debe atribuirse al éxito de la deflaci6n, que tuvo coma pivote la
gesti6n deI tipo de cambio.

Sin presagiar la durabilidad de los efectos que hoy se observan, en
el corto plazo se ponen en tela de juicio algunos mecanismos econ6mi
cos que caracterizaban a la economia mexicana: i) el salario minimo ya
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no es buen indicador de la evoluci6n de los salarios; la politica de fle
xibilizaci6n deI mercado laboral seguida por las autoridades 10 despo
j6 de toda sustancia econ6mica; persiste coma instrumento de politica
econ6mica coma signo de la voluntad gubernamental para dejar obrar
los mecanismos deI mercado; pero, en contra de 10 que afirma la teoria
econ6mica acerca de la funci6n deI salario minimo, su baja no ha per
mitido reducir la diferencia entre los salarios deI sector "protegido" y
los ingresos deI sector informal; ii) la sobreindexaci6n de los precios en
relaci6n con los salarios fue rota parcialmente, puesto que se obtuvie
ron alzas sustanciales de ingresos nominales sin generar por ello ten
siones inflacionarias, y iii) el restablecimiento parcial de los ingresos
reales deI trabajo no ha puesto en duda el dinamismo de la inversi6n
privada, pese a la gran sensibilidad de la inversi6n ante la redituabili
dad de las empresas.

Sin embargo, a finales de 1989/ los ingresos de actividad aun son muy
inferiores a los que estaban vigentes a principios de la década.

Desde el punto de vista de los ingresos, todos los sectores institu
cionales se beneficiaron con la recuperaci6n. En particular, el sector in
formal no se qued6 a la zaga. Ello demuestra c1aramente que, pese a
las reglas institucionales de fijaci6n de los ingresos y de los salarios,
diferentes en cada sector, existen determinantes cornunes que los rela
cionan entre si. En el casa deI sector informal, la politica de deflaci6n
Eue benéfica, en la medida en que la elasticidad relativa al precio de
corto plazo en ese sector es reducida.

De manera mas general, se propone la interpretaci6n siguiente de la
dinâmica sectorial (sectores institucionales) deI mercado de trabajo, que
explica al mismo tiempo los flujos intersectoriales de la mana de obra
y la evoluci6n de los ingresos: i) para el SNR, la caida de la tasa de infla
ci6n ha sido factor de mejoramiento relativo; pero también otro factor
interviene de manera indirecta: la recuperaci6n de la demanda interna
(en esencia, el consumo privado); aunque ésta favorezca mas al sector
de las PME (que se caracteriza por una mayor elasticidad deI ingreso de
la demanda que le es dirigida), los flujos netos de mana de obra deI
SNR hacia las PME han producido un aumento deI ingreso per capita y
una disminuci6n relativa en la importancia deI empleo deI sector in
formal en la economia; ii) en las PME, han intervenido dos factores en
direcciones opuestas; por una parte, el aumento de la absorci6n inter
na provoc6 un incremento de efectivos en el sector (habida cuenta de
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la importancia de la elasticidad en cuanto al ingreso deI empleo); este
aumento de la mana de obra influy6 en los ingresos promedio de ese
sector; pero el impacto no fue el mismo para las diferentes categorias
de empleos; los trabajadores independientes (patrones, trabajadores por
cuenta propia) adoptaron en primer lugar una estrategia de reconsti
tuci6n de los margenes, erosionados durante el periodo anterior; ese
restablecimiento de las utilidades se 10gr6 en detrimento de los asala
riados deI sector que apenas se beneficiaron ligeramente con la recu
peraci6n; esta degradaci6n relativa se puede explicar por la poca capa
cidad de resistencia y de organizaci6n de ese segmenta deI salariado
(no hay sindicatos, no se respeta la legislaci6n laboral, etcétera); Hi) el
sector de las grandes empresas privadas también esta sujeto a un do
ble movimiento; por una parte, la recuperaci6n deI crecimiento (no
s610 en los mercados externos sino también en el mercado interno) es
un elemento que dinamiza el empleo; pero este sector también es obje
to principal de la poHtica de mediano plazo para el mejoramiento de la
productividad; basada en la sustituci6n de capital trabajo y en la fiexi
bilizaci6n de las condiciones de contrataci6n y de despido, esa poHtica
pesa en el empleo; siendo contradictorias, una y otra tendencia expli
can la escasa dinâmica deI empleo en el sector, que no hace sino man
tener su aportaci6n relativa al empleo total; en cambio, los aumentos
de productividad en las grandes empresas tienen mas posibilidad de
ejercer un efecto favorable en los salarios reales, cosa que justifican los
buenos resultados logrados en ese sector, y iv) los empleados deI sec
tor publico sufren al mismo tiempo la politica de contracci6n deI gasto
encaminada a restablecer el equilibrio de las finanzas publicas en el
corto plazo y la estrategia general de liberaci6n deI Estado en beneficio
deI sector privado; en consecuencia, el peso relativo deI empleo publi
co es propenso a disminuir, en tanto que los salarios reales aumentan
menos que en los demas sectores.

Sin embargo, todos esos movimientos de recomposici6n aun son
marginales respecto a los parâmetros estructurales deI mercado de tra
bajo en la capital, caracteristicas éstas de una economia periférica
dependiente. No se ha alterado la jerarquia de los ingresos promedio
entre los diferentes sectores. En 10 alto de la escala encontramos a los
asalariados deI sector moderno (sector publico y grandes empresas)
mientras que, muy por detras, la fuerza de trabajo empleada en el sec
tor informaI su&e un déficit sustancial de ingreso. con el sector de las
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PME en una posiciôn intermedia. Aunque se haya podido demostrar que
el desempleo afecta antes que nada al primer segmento, aquél se ha
mantenido 10 suficientemente bajo para no comprometer la ventaja re
lativa de los asalariados deI sector modemo.

Estos resultados conducen a poner en duda la tesis de Husson sobre
la polarizaciôn creciente de la mana de obra, consecutiva a la nueva
estrategia "industrial exportadora" mexicana. Ademas, es convenien
te distinguir la dinâmica de corto plazo de la que opera en el mediano
plazo.

En el corto plazo, el crecimiento idéntico de los salarios de la indus
tria"maquiladora" de exportaciôn y deI total de los ingresos de activi
dad contradice los indicadores parciales que el autor tomô en cuenta
para apoyar su tesis (salario minimo, salario promedio de las cuentas
nacionales, etcétera). Sin embargo, el anâlisis de las curvas de concen
traciôn revela un aumento de desigualdades entre los diferentes estra
tos de ingresos individuales. Pero ese fenômeno, que no hemos logra
do explicar, no es simple consecuencia deI diferencial en las tasas de
aumento de productividad, coma 10 postula Husson.

En el mediano plazo, las perspectivas son diferentes. Efectivamente,
algunos factores parecen intervenir en favor de la propuesta de Husson.
El proyecto modernizador deI gobiemo mexicano apunta a remplazar
un modelo de crecimiento basado en la sustituciôn de importaciones
por un nuevo régimen de acumulaciôn, cuyo polo estaria constitui
do por el sector de exportaciones industriales. Ademâs, ese proyecto
se inscribe dentro de una perspectiva de integraciôn al mercado norte
americano.

En ese contexto, las discusiones en toma a la futura ley deI trabajo
parecen esbozar el principio de un régimen de dos raseros, con una
pequena minoria de asalariados que goza de condiciones favorables
de empleo (ingresos, prestaciones sociales), en tanto que la irunensa ma
yoria de la poblaciôn activa estaria sometida a las incertidumbres deI
mercado.

El anâlisis de la difusiôn de las prestaciones sociales confirma la re
gresiôn deI "Estado paternalista" durante el periodo. Sea cual fuere el
tipo de prestaciones considerado (Seguro Social, primas, participaciôn
de utilidades, vacaciones pagadas 0 posibilidad de crédito para vivien
da), la participaciôn de la fuerza de trabajo que goza de ellas disminu
ye durante el periodo 1986-1989. Asi, mientras que 53.6% de los traba
jadores activos estaba afiliado a algun organismo de seguridad social
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GRAFICA 21. Partidpad6n de la PEA en la percepd6n
de diferentes tipos de prestaciones
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(lMSS, ISSSTE) en el segundo trimestre de 1986, ya sôlo era 47.8% en el
ultimo trimestre de 1989.

La nueva dirullnica de crecirniento de los ingresos directos reales des
de 1988 no se ha manifestado en ningun aumento de fuerza de un sis
tema de prestaciones surnamente degradado. Por 10 demas, aqui sôlo
medimos la parte cuantitativa de ese sistema de prestaciones (quién se
beneficia con él y quién no), sin captar su calidad efectiva (calidad de
la atenciôn, monta de las primas, etcétera). Todos los indicadores se
orientan a demostrar que esta ultima ha disminuido.

Finalmente, todas las formas de socializaciôn de los ingresos y de
los riesgos se degradan, con un impacto negativo en uno de los com
ponentes esenciales de 10 que hemos Hamado "la calidad de los em
pleos". Esa disminuciôn global en la tasa de cobertura de la fuerza de
trabajo se explica al mismo tiempo por un efecto de estructura (aumen
to en la proporciôn relativa de la fuerza de trabajo perteneciente a los
sectores que no dispensan prestaciones) pero también por una caida ge
neralizada en todos los sectores. El sector de las PME sufre el mayor de
terioro, mientras que el 5NR se caracteriza siempre por un nivel de pres
taciones insignificante.

Cuando se habla de dualismo creciente, es conveniente distinguir
entonces 10 que pertenece a la dinâmica de los ingresos y 10 que depende
de la dinâmica de las prestaciones sociales.

Tanto la importante contracciôn de los presupuestos sociales, que
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no permite compensar "el tratamiento social deI subempleo" (véase el
Programa Nacional de Solidaridad, PRONASOL), como la nueva codifi
cacion de las relaciones laborales, sin duda tendrân como consecuen
cia la reduccion de la base salarial que recibia los beneficios deI Estado
paternalista durante las ultimas décadas. De acuerdo con ese esque
ma, el sector informaI tendra como tarea absorber la mana de obra
excedente, en relacion con una demanda de trabajo necesariamente li
mitada por parte de las industrias orientadas hacia los mercados exter
nos.27 La revision de la Ley deI Trabajo deberia confirmar el cuestiona
miento deI principio de cobertura para todos.

Mas esa estrategia no necesariamente conducira a un dualismo cre
ciente de la mana de obra, respecto a los ingresos. Primero, porque,
como sefiala con toda razon Husson, el margen de maniobra para au
mentar los salarios deI nucleo exportador es limitado. La competitividad
de precio en que se basa el nuevo modelo de crecimiento rapidamente
vendra a chocar con la limitante de la productividad. Ademâs,la con
traccion de los margenes de utilidad de los exportadores, que hasta aho
ra ha permitido mantener la competitividad de precio, no podria pro
longarse eternamente. Los salarios tendrân que resentirla en el corto
plazo.

En segundo lugar, si aceptamos el modelo deI mercado de trabajo
de Marquez-Ros, que presentamos en el capitulo anterior, el diferen
cial de ingreso entre sectores (salario formal/ingreso informaI) es fun
cion inversa de la relacion empleo formal/ empleo informal. Todo de
pendera entonces de la capacidad de absorcion de la mana de obra por
parte deI sector moderno. Si éste aumenta su participacion relativa en
el empleo total, entonces la diferencia entre remuneracion formal e in
formal deberia reducirse.

En fin, encaminada a romper las tensiones inflacionarias, la sobreva
luaci6n deI peso se manifiesta en una revaloraci6n de las condiciones deI co
mercio interior en beneficio de los sectores de bienes no intercambiables. Con
el tiempo, esta politica deberia conducir a una transferencia de recur
sos de los sectores exportadores hacia los sectores que satisfacen el mer
cado doméstico. El fenomeno anterior conducira a una mejoria de las
remuneraciones en estos ultimos sectores.

Por 10 demâs, aUi reside la principal contradiccion de la politica eco-

27 Recordemos que las maquiladoras, que contribuyeron poderosamente a la crea
ci6n de empleos {ormaIes estos ultimos afios, en 1988 apenas representaban 1.7% de la
poblaci6n activa a escala nacional.



CRISIS, AJUSTE Y DINAMICA DEL MERCADO DE TRABAJO 297

n6mica actua1. La deflaci6n s6lo puede lograrse a costas de una reva
10raci6n deI tipo de cambio real. Pero éste no podria perdurar sin una
degradaci6n de la balanza en cuenta corriente y por consiguiente sin
una disminuci6n de las reservas de divisas, 10 que conduciria a una
devaluaci6n necesaria. En efecto, los tres componentes que hasta aho
ra han permitido equilibrar la balanza de pagos no son infinitamente
elasticos. Los capitales mexicanos en el extranjero son limitados y su
repatriaci6n terminara por detenerse. El recurso a nuevos créditos co
rre el riesgo de provocar un nuevo cielo acumulativo de endeudamien
to, cuando en la actualidad la presi6n sigue siendo particularmente
fuerte. La inversi6n directa extranjera es la (mica que no presenta los
inconvenientes de los otros dos tipos de recursos externos. Pero Méxi
co no es Isla Mauricio. El tamafio deI pais descarta toda posibilidad de
hacer de él una economia de subcontrataci6n.

Por consiguiente, la politica de cambios debera revisarse en un futuro
cercano. En la actualidad, el reto deI gobierno consiste en lograr reducir
la tasa de crecimiento de precios a un nivel comparable con el de sus
socios norteamericanos, al mismo tiempo que erradica el componente
inercial de la inflaci6n (formaci6n de las anticipadones). Pero nada per
mite asegurar que, una vez que se hayan abandonado los diferentes
planes de regulaci6n de los salarios y los precios (PSE, PECE),28 la deva
luaci6n deI peso no resulte en una nueva embestida inflacionaria.

Estas incertidumbres acerca deI porvenir deI pais son 10 suficiente
mente grandes para que no podamos vaticinar de manera razonable el
futuro de una sociedad dual; en todo caso, mas"dual" que si el pais
hubiera conservado su antiguo régimen de sustituci6n de importacio
nes. El "fordismo restringido", que Husson atribuye al nuevo modelo,
no es en absoluto patrimonio suyo. Siempre ha existido.29

Por su parte, el sector informal no se encuentra a punto de desapa
recer. El bloqueo de la tasa de salarizaci6n desde principios de los mos
setenta y la necesidad de crear cada ana un mill6n de empleos para
hacer frente a la presi6n demogrâfica, nos garantizan que habra de des
empenar alguna funci6n en el equilibrio deI merc'ado de trabajo y, de

28 Son planes sucesivos implementados por el gobierno desde 1988: el Pacto de 50
lidaridad Econ6mica (l'SE) y el Pacto de Estabilidad y Crecimiento Econ6mico (PECE).
Este ultimo ya fue renovado varias veces.

29 En el capitulo III (pp. 124-160) hemos vista que si bien el Estado paternalista
mostr6 inclinaci6n a desarrollarse desde principios de los anos cincuenta, nunca logr6
cubrir a una gran mayoria de la poblaci6n mexicana.
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manera mas generaI, de la sociedad mexicana en el transcurso de los
pr6ximos anos. rintonces sera mas dificil hacer de élla muleta de un
crecirniento trunco. El problema fundamentaI consistira en ese momen
to en saber si el sector informaI sera capaz de reducir el duaIismo tecno
l6gico que caracteriza aI aparato productivo mexicano y de engancharse
aI circulo virtuoso de la modernizaci6n, 10 que le permitira conseguir
aumentos de productividad semejantes a aquellos por los que el go
bierno hace votos par;- 1sector moderno de la economia.
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El cuestionamiento acerca de la funci6n deI sector informaI en la eco
nomia mexicana no puede satisfacerse con la simple tipologia de las
caracteristicas diferenciales de las unidades de producci6n 0 de la mana
de obra, estén éstas divididas en dos sectores (formaI e informal), en
tres (distinguiendo dos componentes dentro deI sector informal, seg(1n
existan 0 no barreras a la entrada) 0 en mas (como nuestro enfoque de
cuatro sectores institucionales).l Sea cual fuere el objetivo anunciado
(construcci6n de un modelo te6rico de economias reales, elaboraci6n
de politicas econ6rnicas encaminadas a restablecer el crecirniento 0 la jus
ticia social), debemos ser capaces de descubrir la articulaci6n entre di
ferentes tipos de unidades econ6micas. El analisis de la dinamica deI
sector informal tiene ese precio. La especificaci6n de las relaciones que
el sector informal mantiene con los demas sectores econ6micos debe
conducir a la formulaci6n de las condiciones que determinen su modo
de crecimiento en el tiempo (evolutivo 0 involutivo).

Con el fin de esclarecer el caracter espedfico de las economias deI
subcontinente, partiremos de dos conceptos forjados por los economis
tas y los soci6logos latinoamericanos:2 i) la heterogeneidad estructural
de las formas de producci6n, y ii) la segmentaci6n deI mercado de tra
bajo

Recurrentes en la mayor parte de los analisis sobre el origen deI sec
tor informal, estos dos conceptos pierden su agudeza cuando se trata
de comprender los nexos que unen a los diferentes sectores.3 Su carac-

1 La descomposici6n deI sector informaI en dos segmentos (segun existan 0 no
barreras a la entrada) propende a generalizarse. Véase, por ejemplo, G. S. Fields,
"La modélisation du marché du travail et le secteur informel urbain: La théorique
et l'empirique", NOIll'elles approches du secteur informel, Paris, Séminaire du Centre de
Développement, OCDE, 1990, pp. 53-79.

2 Es necesario remontarse a los anâlisis de la CEPAL y deI PREALC para verlos elaborar
se. D. Carboneto y J. Mezzera definen sus limites. D. Carboneto, "La heterogeneidad
de la estructura productiva y el sector informaI", y J. Mezzera, "Apuntes sobre la he
terogeneidad en los mercados de trabajo en América Latina", El sector informaI urbano
en los paises andinos, Quito, ILDIS-CEPFSIU, 1985.

3 C. de Miras y R. Roggiero hacen una critica de estos conceptos en L'économie infor
mel en Équateur, Pratiques sociales et travail en milieu urbain, cahier num. 13, ORSTOM,

Paris, 1990, pp. 50-61.
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ter fundamentalmente estatico les confiere antes que nada un poder
descriptivo. Por una parte, integran la prueba de la coexistencia de ti
pos de unidades profundamente disimiles, en particular respecto a la
importancia de la acumulacion y de la innovacion tecnologica. Por
la otra, la segmentacion deI mercado de trabajo revela el aspecto no
competitivo de éste, por no poder equilibrarse las remuneraciones en
tre el sector moderno y el sector informai. Sin que haya correspondencia
perfecta entre la segmentacion de unidades productivas y las diferen
cias de"calidad" entre grupos de trabajadores, se observa una aprecia
ble superposicion. La union entre ambas dimensiones esta asegurada
por el concepto de excedente estructural de mana de obra.

Pero, por si solos, estos dos conceptos no nos aclaran las reladones
que unen a los diferentes segmentos productivos. Ambos son compa
tibles con dos versiones opuestas acerca deI papel deI sector informal
en la economia nacional. Para los defensores de la dualidad economi
ca, los dos mundos se yuxtaponen y los intercambios son limitados. Si
bien el sector informai esta dotado de un gran margen de autonomfa,
esos autores reconocen la asimetria entre sectores. Cuando el sector mo
derno necesita mana de obra, viene a tomarla deI excedente "ilimita
do" que vegeta en el sector informaI. En casa de contraccion de la acti
vidad, se produce el movimiento inverso.

Siguiendo una linea de interpretacion presente en Marx a proposito
de la PPM (pequena produccion mercantil), otros autores reducen a nada
la autonomia deI sector informaI. Todos los sectores trabajan para la
acumulacion deI capital en las grandes empresas, desde dentro 0 des
de afuera. Los mecanismos que en ultima instancia concurren en las
transferencias de valor deI sector informaI hacia el sector formal son
multiples (ejército de reserva, condiciones de intercambio sectoriaIes,
subcontratacion, etcétera). En ese sentido se orientan autores coma Por
tes, Benton 0 Castells, generalizando gran numero de estudios de casa
realizados tanto en los paises en desarrollo coma en los desarrollados.4

4 A. Portes y L. Benton, "Industrial Development and Labor Absortion: A Reinter
pretation", Population and Del'elopment Rel'ie1ll, vol. 10, num. 4, diciembre de 1984,
pp. 589-612. M. Castells y A. Portes, "World Underneath: The Origins, Dynamics, and
Effects of the Informai Economy", The InformaI Economy: Studies in Adl'anced and Less
Del'eloped Countries, A. Portes, L. Benton y M. Castells (comps.), Baltimore y Londres,
J. Hopkins University Press, 1989. En este libro, K. P. Fernândez y A. M. Garcia, escri
ben entre otras cosas: "However, systematic research reveals a multiplicity of apparent
and conceals links between modern industries and unregulated operations in ser
vices and manufacturing. In this respect, subcontracting is a growing phenomenon
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Segun esos autores, en la actualidad tendriamos la prueba de la exis
tencia de un nexo sistemâtico entre el sector formaI y el sector infor
maI. La divisi6n entre ambos sectores seria en parte artificial, pues las
relaciones de trabajo "atipicas" observadas en las actividades informa
les (autoempleo, pequefios patrones, ayudantes familiares) en realidad
corresponderian a las de un salariado encubierto.

Las dos familias de trabajos subordinan el sector informaI al sector
moderno de la economia. Pero, centrândose en el mercado de trabajo
y sin tratar especificamente deI mercado de bienes, la primera corrien
te deja un relativo margen de autonomia al sector informal en este ul
timo mercado. Uegado el caso, la producci6n deI sector informal se
emplearia antes que nada en satisfacer el consumo final de las familias
"informales". La dependencia deI sector informaI pasa por los meca
nismos de ajuste de ambos segmentos deI mercado de trabajo. Si bien
en los dos casos los "submercados" se hallan en equilibrio (es decir li
quidados),5la rigidez de los salarios en el segmenta primario implica
que los excesos de demanda 0 de oferta son absorbidos no mediante
variaciones de precios SinD de cantidades (movimientos de mana de
obra de unD a otro sector). En el segmenta secundario, prevalece el equi
librio walrasiano y las rentas deI trabajo se ajustan a la productividad
marginal. Integrando en su campo de reflexi6n la esfera de producci6n,
la segunda corriente sugiere que la subordinaci6n deI sector informaI
interviene en ambos mercados (trabajo y bienes), siendo ademâs direc
ta. En un principio, la producci6n deI sector informal no cubre la de
manda de bienes necesarios para la reproducci6n de la mana de obra
informal, pero sirve de consumo intermedio a las empresas modernas
y abate sus costos.

En términos funcionalistas, la primera interpretaci6n destaca un sec
tor informal pasivo, vâlvula de seguridad de la insuficiente capacidad
de absorci6n deI sector moderno. En el segundo caso, el sector infor
maI se moviliza para asegurar el desarrollo deI sector formal. Si bien
en ambos casos se acepta la existencia de intercambios entre los dos
sectores, el primer anâlisis no toma en consideraci6n sino un nexo re
sidual, en tanto que el segundo muestra un verdadero nexo orgânico.

joining the formai and informai sectors in both central and peripheral countries." K P.
Fernandez y A. M. Garcia, "Informalization an the Core: Hispanie Women, Homework,
and Advanced Capitalist State", op. cit., pp. 247-264.

5 Se dice que un mercado esta "intervenido" cuando se satisfacen la oferta y la de
manda. Véase E. Malinvaud, Voies de la recherche macroéconomique, Paris, Odile Jacob,
1991, p. 128.
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Se puede considerar un tercer ejemplo, aunque no haya sido objeto
de desarrollos en la bibliografia econ6mica. Junto a las tesis "de la de
pendencia" (parcial, que no involucra SinD el mercado de trabajo; total,
que combina al mismo tiempo el mercado de trabajo y de bienes), el
sector informaI podria ser totalmente aut6nomo. Constituiria un en
clave en la economia de un pais. Esta hip6tesis extrema s6lo tiene sen
tido en dos configuraciones, que no corresponden a la situaci6n de Mé
xico. La primera describe una economia poco integrada, esencialmente
agricola y cuya esfera comercial y moderna se reduce a un nucleo ais
lado y en perfusi6n (por la via deI comercio exterior). Ése puede llegar
a ser el casa de ciertas sociedades africanas. La segunda configuraci6n
hace referencia a paises en que la economia moderna se halla relativa
mente desarrollada, pero en los cuales subsisten comunidades que vi
ven deI todo aparte, sin contacta con el centro deI pais. Pensamos, por
ejemplo, en ciertas tribus indigenas deI Brasil amaz6nico 0 de Borneo
en Indonesia.

A decir verdad, esta problematica crucial no ha evolucionado mucho
después de un articulo de V. Tokman.6 Su anâlisis de las diferentes co
rrientes de interpretaci6n deI modo de inserci6n y de la dinâmica deI
sector informallo lleva a proponer una tipologia mas fina que la nues
tra, distinguiendo cuatro categorias. Su punto de vista sobre la biblio
grafia existente puede resumirse en el cuadro 1.

Como 10 demuestra nuestra revisi6n de los estudios mas recientes,
el debate no ha cambiado en 10 fundamental, a no ser por el peso rela
tivo que inspira cada corriente. En el capitulo 1(pp. 52-79) hemos vista
que el contexto ideo16gico de los aiï.os ochenta se mostr6 menos propi
cio a la corriente de la "subordinaci6n", sobre todo en su versi6n "mar
ginalidad", que practicamente desapareci6 deI campo de la economia
(aun cuando soci6logos y antrop6logos latinoamericanos persistan en
esa via). Habra de observarse que la integraci6n deI sector informal
tiene coma consecuencia intensificar las propiedades obtenidas en el
marco de la autonomia (positivas si las relaciones son benignas y ne
gativas desde la perspectiva de la subordinaci6n).

No debemos engafiarnos acerca deI aspecto verdaderamente "te6ri
co" de los diferentes enfoques sobre ellugar deI sector informaI en el

6 V. Tokman, "Una exploraci6n sobre la naturaleza de las interrelaciones entre los
sectores informai y formai", Rel';stll de /11 c[PAL, Santiago de Chile, 1978.
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CUADRO 1. Cuatro formas de articulaci6n
entre el sector informaI yel resta de la economia

305

"Benigna"

DlIalismo

AlItonomia

SlIborditzacion

Marginalidad

Flmcion: Proporcionar empleo a los
pobres.

Satisfacer la demanda interna dei sector.
Caracteristicas: Eficacia econ6mica (baja

intensidad de capital; utilizaci6n
intensiva dei factor trabajo mas
abundante).

Acumulaci6n posible.
Economia cerrada (pocos intercambios

"exteriores" al sector).
Perspeetillas: Desarrollo endogeno.

Crecimiento indeterminado: involutivo
o evolutivo.

Flmcion: Proporcionar empleos e ingresos.
Desempena el papel de ejército de

reserva (presi6n a la baja sobre los
salarios dei sector moderno).

Cameteristicas: Acceso limitado a los
recursos (créditos, insumos, capital).

Inmovilidad de los factores (en par
ticular dei trabajo).

Acumulaci6n imposible.
Economia cerrada.

Perspeetillas: Crecimiento involutivo.

Comp/emen tariedad

Integracion

Exp/otacion

Flmcion: Llena las lagunas dei sector
moderno (presta servicios a toda la
economia, distribuci6n, servicios,
transportes, etcétera.

Cameteristieas: Sectores complementarios.
Poca competencia entre sectores.
Division de mercados segun la teorfa

de la ventaja comparativa.
Acumulaci6n posible.
Economia "abierta".

Perspeetillas: Desarrollo "exportador".
Crecimiento prodclico con el sector

moderno.

FUENTES: A partir de Tokman, v', op. cit.

FlIncion: Transferencia dei excedente
hacia el sector moderno por mecanis
mos de precios (precio de los insu
mos mas altos; precios de mercado
mas bajos).

Caraeteristicas:
Subcontrataci6n.
Dependencia de los insumos dei sector

moderno.
Acumulacion "confiscada".
Economia abierta.

Perspeetivas: Crecimiento involutivo
(aumento de la oferta de trabajo y
demanda de bienes menguante).

sistema productivo nacional. Las fuentes, y en consecuencia el tra
tamiento macroecon6mico deI problema, siguen siendo parciales,
tematicos, puntuales y no homogéneos entre si (véase el capitulo 1). En
particular, las interpretaciones concurrentes sobre el papel deI sector
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informal pueden explicarse por la elecci6n de definiciones heterogé
neas deI sector. En cierto modo, el programa que se Jija y explora Tokman
en su articulo de 1978 aun es objetivo prioritario de la investigaci6n sobre el
sector informaI. Pero, hasta ahora, no se ha aportado ninguna respuesta
satisfactoria.

Su diagn6s tico persona! sobre la inserci6n deI sector informal se basa
en la medici6n global de todas las relaciones econ6micas entre los di
ferentes sectores. Para ello, Tokman construye "la balanza de pagos"
deI sector informal chileno en 1976. A decir verdad, mas que una ba
lanza de pagos, 10 que determina es una balanza de bienes y servicios.
El autor obtiene primero un equilibrio de recurso y empleo deI sector
informal, distinguiendo de manera sistematica en el nivel de los em
pleos (consumo intermedio, demanda final, inversi6n) el sector de desti
no de los bienes y servicios producidos por el sector informaI: el pro
pio sector informal, el sector formaI yel sector agricola. De ello obtiene
una relaci6n de intercambios bilaterales entre el sector informaI y los
otros dos sectores. Los resultados muestran que: i) 59% de la produc
ci6n deI sector informal se emplea en ese mismo sector (a raz6n de 28%
para sus consumos intermedios, 26% para su consumo final y 5% para
su inversi6n), con la exportaci6n dei 41 % restante hacia los demas sec
tores, y ii) el sector informaI tiene un saldo global de su balanza de bie
nes y servicios positivo (20% de sus"exportaciones"), pero éste obede
ce a la suma de un excedente con el sector formal y a un déficit con el
sector agricola.

Finalmente, la dependencia deI sector informaI respecto al resto de
la economia parece mucho mas heterogénea que los casos polares esti
lizados por la mayor parte de los autores, a partir de datos puntuales
(e incluso de puras deducciones). Si bien en la reproducci6n deI sector
informal existe una parte de autonomia, los resultados de Tokman se
hallan mucho mas pr6ximos de la hip6tesis de la dependencia que de
la relaci6n "benigna".

Si hemos exhumado ese articulo, no ha sido para presentar una an
tologia de los trabajos sobre el sector informal, sino porque el proyecto
de Tokman es el verdadero fundamento de una buena comprensi6n
deI sector informal, desde el punto de vista macroecon6mico. En él en
contramos la aplicaci6n de elementos que proponiamos en el capitulo
II (pp. 80-113): integraci6n en el marco de la contabilidad nacional, dis
gregaci6n que permita aislar los flujos econ6micos en los que se en-
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cuentra comprometido el sector informal,7 Pero su empresa no es sinD
un primer paso. Primero, porque sus estimaciones son muy aproxima
tivas. El propio Tokman reconoce que "las cifras presentadas... tienen
un caracter simplemente ilustrativo y las conclusiones a las que Hega
mos deben tomarse con las reservas de rigor".8 El autor tuvo que recu
rrir a datos con frecuencia incompletos y por tanto valerse de algunos
parâmetros ad hoc. Pero 10 mas grave es que no se han elucidado diver
sos problemas metodologicos. No insistiremos detaHadamente en la
metodologia empleada por Tokman, pero mencionaremos dos puntos
débiles de su estimacion: i) partiendo de la contabilidad nacional y lue
go distinguiendo la proporcion de agregados que corresponden al sec
tor informal, Tokman no toma en consideracion toda la dimension "no
registrada" de ese sector, y ii) atm mas grave es que, para establecer el
equilibrio de bienes y servicios deI sector informal, y sobre todo la pro
porcion deI consumo final que se efectua en el sector informal, el autor
se vea obligado a asimilar unidades de produccion y familias; todos
los bienes consumidos por familias que ganan menos de dos salarios
minimos se considerarân bienes consumidos por el sector informaI.

Ahora bien, en las dos primeras partes de esta obra ya hemos vista
la inconmensurabilidad que existe entre el empleo Hamado "informal"
y la "produccion informai", entre la fuerza de trabajo y los estableci
mientos.

Esta ultima confusion constituye sin duda el punto mas espinoso por
resolver, si se quiere integrar el sector informal a la contabilidad nacio
nal, desde una perspectiva que tomaria en cuenta al mismo tiempo la
dimension productiva, pero también el conjunto de operaciones reali
zadas por familias. La solucion que hemos preconizado en el capitulo
IV (pp. 161-212) no toma en consideracion los dos problemas de mane
ra simultânea, por 10 que es imposible construir las cuentas deI sector
informal tal coma las elabora Tokman. Como grupo de establecimien
tos, el sector informal no puede servir sinD para una posible descom
posicion de las familias en diferentes clases.

El objetivo primordial de esta ultima parte no es profundizar mas
en ese sentido. Nuestra ambicion (condicionada por el tipo de datos de
que disponemos) es mas precisa, puesto que se orienta a explorar en

7 No proceden de manera diferente los modelos de equilibrio general calculable que
se basan en matrices de contabilidad social y distinguen el sector informaI.

8 V. Tokman, op. cit. Traducci6n personai.
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detalle varias formas de relaciones entre el sector informal y el resta de
la economfa. Debera tenerse presente que la elaboraci6n de las cuentas
deI sector informal atm es un objetivo prioritario y que nuestras inves
tigaciones no son sino un trabajo previo.

Tratando de descubrir los tipos de dependencia posibles entre el sec
tor informaI y el resta deI sistema productivo, B. Lautier identifica cuatro
temas centrales:9 i) las uniones a 10 largo de las trayectorias de movili
dad; ii) las uniones a través de la formaci6n deI ingreso familiar; iii) las
relaciones comerciales y financieras entre "grandes" y "pequenas" uni
dades, y iv) las relaciones que pasan por el gasto deI ingreso familiar.

Esas uniones son particularmente cornpIejas, puesto que se tejen tanto
en el nivel de las unidades de producci6n (lquién trabaja para quién?)
como de los individuos en su recorrido profesional 0 incluso de las fa
milias en el pIano de la constituci6n deI ingreso, deI patrimonio 0 deI
consumo.

En esta tercera parte nos interesaremos en esas tres primeras relaciones.
No podremos abordar la ultima de ellas por falta de datos adecuados.
Habrfa que disponer de una encuesta sobre presupuesto y consumo
para tratar el problema deI gasto deI ingreso familiar. Ademas, ésta ten
drfa que ser pensada con este objetivo. Lo que no abordaremos. Al tra
tar de analizar los nexos formal/ informaI que se organizanalrededor deI
gasto de los ingresos, se abordan dos tipos de problemas. En primer
lugar, debemos interrogarnos respecto al origen de la demanda dirigi
da respectivamente al sector informal y a los demas sectores producti
vos.lQuiénes son los clientes de las unidades informales? lProducen
antes que nada para familias que también trabajan en el sector infor
maI (hip6tesis de endogeneidad de la demanda de bienes producidos par eI sec
tor informaI) 0, por 10 contrario, satisfacen prioritariamente el consumo
de familias que obtienen sus ingresos deI sector moderno (hip6tesis de
la dependencia par la demanda deI sector informaI)? Algunos autores pos
tulan este tipo de dinamica cuando califican la demanda dirigida al sec
tor informal de "demanda de bienes salariales".10

Ese diagn6stico presupone que la producci6n deI sector informaI no
es un insumo para las unidades de producci6n (es decir que no se em
plea coma consumo intermedio, para valernos dellenguaje de la con
tabilidad nacional). Por tanto, esa producci6n debe satisfacer priorita-

9 B. Lautier, "La jirafa y el unicornio: Del 'sector informai' al sistema de empleo",
Foro Nacional sobre Empleo, Bogotâ, 14-17 de febrero de 1989, 51 pp.

10 Véase, por ejemplo, C. ri. L6pez, op. cit.
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riamente el consumo familiar. Asi, cuando se habla de "demanda de
bienes salariales", para calificar el modo en que el sector informal de
pende deI sector formal, es necesario suponer que son ingresos salariales
los que compran y consumen la producci6n informal y que esos sala
rios son a su vez distribuidos por el sector moderno de la economia.

Nos enfrentamos a dos problemas duales, cuya importancia medi
mos para comprender la dinâmica deI sector informal: i) la qué secto
res se dirigen las familias para satisfacer sus necesidades?, y ii) lquié
nes son los clientes de los diferentes sectores productivos? Con toda
evidencia, la respuesta puede variar segun la categoria de bienes con
siderados. El estudio deberia distinguir entonces diferentes ramos y
tipos de productos (bienes de consumo "instantâneo" y bienes dura
deros, bienes intermedios).

Desde un punto de vista practico, la comprobaci6n empirica de cada
unD de los dos problemas moviliza fuentes distintas. En cuanto al
primer problema, recurriremos a una encuesta deI tipo de las de ingre
so y consumo familiar. Pero, a la descomposici6n de las adquisiciones
familiares por productos, par 10 general incluida en el cuestionario, ha
bra que agregar una pregunta mas sobre el origen de los bienes y ser
vicios. lFueron producidos 0 comercializados por el sector informaI?
Por su parte, la doble pregunta supone la utilizaci6n de encuestas en
tre empresas que permitan identificar el tipo de clientes a los que se da
servicio. Pero aparece una doble restricci6n que reprueba la soluci6n
dual. Por una parte, habria que idear un procedimiento para reconocer
clientes y, por la otra, seria necesario poder identificarlos en funci6n
deI origen de sus ingresos. Para un individuo es mas facil saber d6nde
compr6los productos que consume que para una empresa conocer a
cada unD de sus clientes.

En el casa particular deI sector informal y habida cuenta deI bajo
volumen de actividad y con frecuencia deI reducido numero de clien
tes, podemos acercarnos a su modo de inserci6n y, de manera mas
espedfica, a sus presiones de comercializaci6n (tipos de mercado en
los que tiene salida su producci6n). En el capitulo IX (pp. 395-417) pre
sentaremos ciertos elementos de respuesta cualitativos sobre las re
laciones hacia arriba y hacia abajo deI sector informal (proveedores y
clientes). Finalmente, coma pasa por el anâlisis de encuestas de presu
puesto y consumo, la 6ptica de "gasto deI ingreso" parece ser la mas
adecuada. Por 10 demas, la encuesta mexicana de presupuesto y con
sumo de 1983-1984 incluye una serie de preguntas sobre ellugar de
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cornpra de productos aIimenticios y bebidas, en la libreta de gastos co
tidianos que debia tener al dia cada familia encuestada: mercado po
pular, puesto ambulante, tienda departamentaI, etcétera.ll Lamentable
mente, esa dimensi6n deI aruilisis de las relaciones deI sector informaI
con el resta de la economia no podra llevarse a cabo en esta obra. Esta
via de investigaci6n debera explorarse con ulterioridad.

El segundo tema que podemos integrar en el analisis deI gasto de
los ingresos corresponde al antilisis de las transferendas entre familias.12

Muy poco estudiado en sus dimensiones econ6micas hasta hace aIgu
nos anos, F. R. Mahieu ha hecho de él una especificidad principaI de
las sociedades africanas. El sistema de derechos y obligaciones y la "pre
si6n comunitaria" serian rasgos que conducirian a revisar ciertos con
ceptos fundamentaIes de la economia deI desarrollo ortodoxo. Tendrian
que revisarse los conceptos de racionalidad, de unidad de decisi6n en
el nivel microecon6mico y de ingresos disponibles de las diferentes ca
tegorias familiares. 13 Tratase de una problematica mas en la que habria
que profundizar en el marco deI sector informaI mexicano, para saber
si esas normas sociales tienen vigencia en América Latina y si pueden
operar una verdadera redistribuci6n entre categorias de agentes (ciu
dad y campo, formaI e informaI).

En ese censo de objetos de estudio que traten directamente de los
nexos existentes entre los sectores formaI e informaI, que no abordare
mos aqui, se induira el analisis de la formaci6n de precios y de los tér
minos de intercambio sectoriales. La tematica de los precios condensa
por si sola la mayor parte de las demas cuestiones discutidas. Pero, aI
respecto, una vez mâs falta lamentablemente la informaci6n bâsica. Si
exduimos el precio deI trabajo que ya consideramos con detenimiento
en la segunda parte, nos vemos reducidos a las conjeturas mas intuiti
vas para saber cuMes son los niveles relativos. Por ejemplo, en el casa
de los bienes sustituibles (productos aIimenticios, confecci6n, muebles,
etcétera), existen tantos argumentos para pensar que los precios son
superiores en el sector informaI respecto a los que imperan en el sector
moderno como los hay en favor de la relaci6n inversa.

11 Véase una propuesta para la explotaci6n de esta encuesta en F. Roubaud, "El sec
tor informai, primera parte. Critica de las fuentes estadisticas en 10 que se refiere al
sector informai", mimeografiado, nota de la DGE, México, INECI, 1987.

12 Esta dimensi6n también podria ser objeto de investigaciones que traten deI se
gundo tema: "Los nexos mediante la formaci6n deI ingreso familiar."

13 F. R. Mahieu, Fondements de la crise économique en Afrique, Paris, L'Harmattan, 1990.
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Por una parte, 10 bajo de la productividad y de los rendimientos de
escala, la exclusi6n deI mercado de crédito y de capitaIes (0 la disponi
bilidad de éstos a tasas superiores a las deI mercado), la imposibilidad
de aprovisionarse aI mayoreo nos hacen presumir la existencia de pre
cios de venta mas elevados en el sector informaI. Pero, por la otra, 10
reducido de las cargas financieras de endeudamiento, la ausencia de
impuestos, la subvaIoraci6n deI trabajo (uso intensivo de la mana de obra
no remunerada, horarios largos) y la intensidad de la competencia son
otros tantos factores que deben influir a la baja en los precios. Si en
nivel no sabemos casi nada sobre la formaci6n de los precios, mas arrie8
gade atm seria presagiar la evoluci6n de las condiciones de intercam
bio. Sin embargo, el futuro deI sector informaI depende de su capaci
dad de asegurarse precios remuneradores.

Las tres primeras formas de vinculaci6n seran objeto de desarrollos
particulares. Los dos primeros capitulos tratan de la movilidad profe
sionaI entre sectores. En el capitulo VII (pp. 312-349) se examina la mo
vilidad profesionaI aI interior de las generaciones y pretende descu
brir trayectorias tipo durante el ciclo de vida. En el capitulo VIII (pp.
350-394) nos cuestionamos acerca de la composici6n deI ingreso fami
liar en funci6n de los diferentes sectores institucionaIes y acerca deI
papel de la movilizaci6n de la mana de obra familiar. En fin, los ul
timos capitulos (IX y X, pp. 395-417 Y418-439, respectivamente) se de
dican aI estudio de las relaciones comerciales entre diversos sectores
productivos. En ellos nos interesaremos en dos temas: la funci6n que
desempena la subcontrataci6n en el sector informaI y la importancia
de las diferentes formas de crédito (formaI e informaI) en el proceso de
acumulaci6n.



VII. LA DINÂMICA DEL SECTOR INFORMAL URBANO
EN MÉXICO: EL PAPEL DE LA MOVILIDAD

INTERSECTORIAL

INTRODUCOON

EN NUE5TRO cometido encaminado a comprender las formas de articu
laci6n que existen entre el sector informal y el resta de la economia, el
estudio de las trayectorias profesionales ocupa un lugar de primera im
portancia. En este punto nos interesaremos en el primero de los cuatro
tipos de relaciones mencionados con anterioridad.

Como fundamento de los modelos dualistas de las economias de los
paises en desarrollo, las hip6tesis de mercado de trabajo segmentado
se orientan a construir una imagen en esencia estâtica de los tipos de
inserci6n profesional. Aunque no estudien directamente los fen6me
nos de movilidad intersectorial, los trabajos de los economistas deI dua
lismo trasmiten de manera implicita una representaci6n deI sistema pro
ductivo de los PED compuesta por dos compartimentos herméticos.

De acuerdo con ese sistema de interpretaci6n, el sector informal se
encuentra desprovisto de toda dinâmica propia. Absorbe los azares co
yunturales que afectan al sector formal. Los efectivos deI sector infor
mal crecen en periodo de recesi6n. En periodo de crecimiento, el sector
moderno viene a buscar en fIla oferta ilimitada" de mana de obra no
calificada que vegeta en el sector informal. Sea coma fuere, esos flujos
de aspirantes y despedidos nunca son 10 suficientemente importantes
para poner en tela de juicio la profunda dicotomia que existe entre los
dos tipos de trabajadores, formales e informales.

Esa visi6n de la coexistencia de dos mundos extranos entre si es
estimulada por las profundas disparidades de ingresos, de formas de
consumo y por extensi6n de modos de vida, que caraC'terizan a las eco
nomias en desarrollo. En la formulaci6n dualista del mercado de trabajo
también podemos ver un modelo hibrido que, aun teniendo en cuenta
la heterogeneidad estructural de los modos de producci6n de los PED,

aplica a éstos una dinâmica propia de los paises desarrollados. La ge
neralizaci6n deI salariado y la gran estabilidad de las trayectorias pro
fesionales en las sociedades occidentales conducen a concebir, por ana-
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logia, dos tipos de empleos bien diferenciados, en los que la movilidad
de uno a otro necesariamente es marginal.

Por 10 demas, esos a priori guiaban las hipotesis subyacentes de un
estudio anterior.1 Mostrabamos aHi la existencia de una escasa movili
dad intergeneracional entre los diferentes sectores institucionales. La
interpretabamos a partir de los mecanismos de la reproduccion social.
y sin embargo, esa poca movilidad de padre a hijo no podria ser sino
un simple efecto de perspectiva, un espejismo resultante deI tipo de
datos utilizados.

Tomando a los padres y a los hijos en edades diferentes, y por con
siguiente en distintos momentos deI ciclo de vida, resulta imposible
saber si la aparente estabilidad intergeneracional no va a la par de una
verdadera movilidad intrageneracional. Nuestra fotografia deI merca
do de trabajo en un punto determinado deI tiempo, en que la genera
ci6n de los hijos tiene en promedio 25 afios y la de los padres 50, es
perfectamente compatible con el hecho de que todos los j6venes que
en esa fecha pertenezcan atm al sector informal puedan trabajar en el
sector moderno entre los 30 y los 40 anos. Si esa dinâmica de movili
dad resultara esencial, habria que revisar la visi6n "estructuralista" de
la segmentacion de los mercados de trabajo y sustituirla por un esque
ma basado en una fuerte integraci6n sectorial.

Ahora bien, cada vez que fue estudiado el fen6meno de la movili
dad profesional, los resultados mostraron que existia una intensa rot~

cion de personal de un sector a otro. Los trabajos realizados en Colom
bia, en Brasil 0 en otros paises de América Latina sefialan de manera
sistematica una gran fluidez de la mana de obra, que trata de trabajar
alternativamente en el sector moderno y en el sector informal.2

Algunos autores incluso Hegan a hacer de la movilidad entre el sec
tor moderno y el sector informaI un fen6meno importante, interpreta
do en términos funcionales. La versi6n mas acabada de esa tesis se debe
aH. Lopez Castano. Seg(1n este autor, la fuerza de trabajo se desplaza
ria, en el transcurso deI ciclo de vida, de acuerdo con un triple movi
miento. L6pez escribe particularmente: "es coma si los j6venes empe
zaran su carrera util trabajando coma asalariados y coma ayudantes
familiares en pequefias empresas y, tras haber adquirido alli la disci-

1 F. Roubaud, Dellx ail trois choses..., op. cit., tesis, capitulo III-l, "Segmentation du
marché du travail, secteur informel et mobilité inter-sectorielle inter-générationnelle".

2 Véase, por ejemplo, A. Moriee, "Les travailleurs du bâtiment a Joao Pessoa (Bré
sil)", Informalité, formation et emploi: 1l1le comparais011 wtre la Colombie et le Nordeste Bré
silien, GREITO, MEN, 1990.
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plina de trabajo necesaria, se desplazaran, entre los 20 y los 30 mos,
hacia el sector moderno en calidad de asalariados. Las cosas ocurren,
asimismo, coma si, a partir de los 30 y los 40 afios, abandonaran por su
voluntad 0 por fuerza estos ultimos empleos para establecerse de mane
ra independiente, coma trabajadores por su propia cuenta 0 coma pa
trones de pequenos comercios".3

La gran fuerza de los anâlisis de L6pez proviene deI hecho de que
sus conclusiones se refieren a toda la fuerza de trabajo de las cuatro
principales ciudades de Colombia y no s6lo estân sacadas de mono
grafias de un ramo 0 de un barrio en particular. Incluso cuando las di
ferencias sociodemogrâficas de la mana de obra empleada en el sector
moderno y en el sector informaI propenden a borrarse con el tiempo,
parece ser que la verdadera clave de interpretaci6n de las caracteristicas
divergentes de las demandas de trabajo de cada sector debiera buscar
se en una configuraci6n especifica de las trayectorias profesionaIes, re
lacionada con el ciclo de vida.

El otro punto fuerte de esa tesis radica en que es racionalizable con
facilidad. Posteriormente veremos la interpretaci6n que le da L6pez.
Pero, desde ahora, senalaremos que esa interpetaci6n viene a fortale
cer la hip6tesis de B. Lautier sobre la "fijaci6n restringida en el saIaria
do" coma modo de estructuraci6n de los sistemas de empleo latino
americanos, produciendo un conjunto coherente. Segun él, "la fijaci6n
restringida no es una fase de transici6n, SinD un conjunto articulado y
especifico de modo de incorporaci6n al trabajo".4

En el casa de México, existen muy pocos estudios que se interroguen
sobre ese importante problema. Las pocas investigaciones disponibles
parecen confirmar la ritmica ternaria propuesta por L6pez. En Guada
lajara, Escobar y De la Rocha describen la rotaci6n de la mano de obra
entre sectores, de acuerdo con el modelo de tres etapas para la indus-

3 C. H. L6pez, "Le secteur informel, substitut d'un système d'assurances sociales en
Colombie", Problèmes d'Amériqlle Latine, num. 92, Paris, 1989.

4 B. Lautier, "Fixation restreinte dans le salariat, secteur informel et politique d'em
ploi en Amérique Latine", Rel'Ile Tiers-Monde, t. XXVIII, num. 110, abril-junio de 1987,
pp. 345-367. El término fijaci6n restringida en el salariado muestra la gran movilidad
durante la vida profesional entre el estatuto de asalariado protegido y la incorpora
cion al trabajo en el sector informaI. Esa seria una de las.caracteristicas fundamentales
de las economias latinoamericanas, analiticamente mâs pertinente que el concepto de
"salarizaci6n restringida", identificada por G. Mathias y P. Salama. Véase G. Mathias,
"État et salarisation restreinte au Brésil", ReT'lIe Tiers-Monde, t. XVIII, num. 110, abril
junio de 1987, pp. 333-346.
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tria manufacturera.5 Un primer estudio realizado por nosotros sobre las
microactividades en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México
mostraba que mas de la mitad de los empleos anteriores, declarados
por los integrantes deI sector informaI, provenian deI sector moderno.6

Pero no habia sido posible reconstituir trayectorias individuales.
Todos esos resultados atm son parciales. De tal suerte, trataremos

aqui de dejar en claro (si existe) el modelo de movilidad intersectorial
que rige la vida activa de los integrantes deI sector informaI. De ese
modo, esclareceremos la dinâmica real deI mercado de trabajo. Entre
la desconexi6n implicita de la escuela dualista y la articulaci6n funcio
nal, lno son los caminos de la movilidad profesional mas complejos y
multiformes que el triple movimiento propuesto por ciertos autores?

En el apartado "El modelo de Hugo L6pez Castano y sus limites"
(pp. 316-327) presentaremos el modelo de articulaciones intersectoriales
que postula L6pez, basado en la dinamica de las trayectorias de movi
lidad profesional durante el ciclo de vida. Entonces ensenaremos las la
gunas de su demostraci6n empirica que, en condiciones de aplicaci6n
mas rigurosas, conduce a resultados exactamente inversos a los obte
nidos por el autor. Luego, en el apartado "La movilidad profesional de
los independientes deI sector informal" (pp. 327-342) Ya partir de las
verdaderas trayectorias individuales de los microempresarios deI sec
tor informal, estudiaremos la intensidad de los flujos de mana de obra
entre sectores y la l6gica 0 las l6gicas que subyacen respecto de esas
transferencias. Finalmente, en el apartado "La influencia de la trayec
toria profesional en el ingreso de los microempresarios deI sector in
formal" (pp. 342-348) examinaremos las consecuencias que tienen esas
estrategias de movilidad en los resultados econ6micos deI sector in
formal, principalmente en el ingreso de los microempresarios deI sec
tor informaI.

5 Esta tesis es defendida sobre todo por A. Escobar y M. G. de la Rocha, a prop6sito
de la microindustria en Guadalajara. L. A. Escobar y M. G. de la Rocha, "Microindus
tria, informalidad y crisis en Guadalajara, 1982-1987", Estlldios Sociol6gicos, México, El
Colegio de México, vol. VI, num. 18, septiembre-diciembre de 1988. Véase también B.
Roberts, "Employment Structure, Life Cycle and Life Changes. Formai and Informai
Sector in Guadalajara", Conference on the Informai Economy, Harper's Ferry, Virgi
nia, octubre de 1986,27 pp.

6 E. Ordaz y F. Roubaud, "Migraci6n y trayectorias", en Encl/esta piloto sobre el sector
injornznl. DOCllmento metodol6gico, presentaci6n de tabl/lados y breve mllilisis, Aguascalien
tes, DGE, lNECI, 1989, capitulo V.
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EL MODEW DE HuGO L6PEZ CASTANO ysus LfMITES

Mas que la simple composici6n por edad de los diferentes sectores, una
combinaci6n deI estatuto en la unidad de producci6n y deI sector de
pertenencia parece arrojar elementos interesantes acerca de los fen6
menos de movilidad intersectoriaI. El anâlisis de la estructura de la fuer
za de trabajo por clase de edad muestra que ésta varia considerable
mente. Entre los mas j6venes, la parte esenciaI de la fuerza de trabajo
esta compuesta por trabajadores dependientes deI sector informaI en
el sentido lato deI término: sobre todo asaIariados y en seguida ayu
dantes familiares. Luego, a medida que nos desplazamos hacia edades
mas avanzadas, la tasa de saIarizaci6n formai creee de manera impor
tante hasta representar 73%, en tanto que disminuye la participaci6n
de los trabajadores dependientes deI sector informai. A partir de los 25
y los 30 anos,la tasa de salarizaci6n formai se estabiliza,luego retroce
de lentamente para acabar derrumbândose. 5610 llega a 25% entre los
trabajadores de mas de 65 anos. Esa evoluci6n se ve compensada por
un fuerte aumento de trabajadores independientes (pequenos patro-
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GRAFICA 1. Distribucion de la fuerza de trabajo
segun el estatuto por clase de edad
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poblaci6n activa ocupada en las unidades de menos de seis personas, con excepci6n
de las profesiones liberales.
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nes y trabajadores por cuenta propia) deI sector informal. Éstos vienen
ocupando mas de la mitad de los puestos al final de la vida activa. Esta
distribuci6n no es privativa de México, puesto que aparece rasgo por
rasgo en los mercados de trabajo de las ciudades colombianas.7

Interpretaci6n deI papei de la movilidad intersectoriai

Desde luego, resulta muy tentador interpretar esos datos transversales
en funci6n deI cielo de vida. Si s6lo se tratara de una cohorte, se podria
detectar cierta forma de movilidad intersectorial, a través de una tra
yectoria profesional modal. Los j6venes entrarian en la vida activa coma
asalariados, ayudantes familiares 0 aprendices deI sector informaI. Para
ellos, esa primera inserci6n representaria la oportunidad de formarse,
sea adquiriendo cierta experiencia en el trabajo, sea continuando sus
estudios. La inserci6n en el mercado de trabajo a edades menores en el
sector informaI permitiria también apartarse de la legislaci6n deI tra
bajo y de las normas de contrataci6n (edad minima, necesidad de titu
10, etcétera).

En una segunda etapa, esos j6venes integrarian el sector moderno
coma asalariados. La mejor calidad de empleos en ese sector (ingresos,
prestaciones, seguridad) explicaria el abandono deI sector informal. Tras
un periodo de alrededor de 10 anos, variable segun los casos, los asa
lariados deI sector moderno regresarian al sector informal, pero en esta
ocasi6n coma trabajadores independientes. La acumulaci6n de un pe
queno capital 0 de cierta experiencia técnica, cuando no ambas cosas,
les permitiria establecerse por su cuenta. Para explicar ese fen6meno
de reflujo deI sector moderno hacia el sector informai al final de su vida
activa, se aducira el marcado deseo "de independencia" de una mana
de obra no fija en el salariado. Todas las fuentes suelen demostrar que
la condici6n salarial se siente coma un mal menor, coma una relaci6n
laboral por la que es necesario pasar... pero el menor tiempo posible.

Ciertos autores también ven en ello el fruto de un calculo racional.8

Siendo irrisorias las pensiones de retiro y sistemâticamente reducidas
por la inflaci6n, la apertura de un pequeno negocio 0 de un taller seria
la oportunidad de seguir percibiendo ingresos el mayor tiempo posi-

7 C. H. L6pez, "Le secteur informel,...", op. cit.
8 Ibid.
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ble. La posible trasmisi6n de la unidad econ6mica a los hijos permiti
ria a los padres que su familia se hiciera cargo de ellos, en el momento
de abandonar la actividad.

Esa "trayectoria trifasica" también puede interpretarse en términos
funcionales, en el sentido de la sumisi6n deI sector informal al sector
moderno. La primera etapa de salarizaci6n, 0 de incorporaci6n al tra
bajo en el sector informal, procuraria al sector moderno una mana de
obra ya entrenada, avezada en los ritmos de actividad. El sector infor
maI reduciria el costo de formaci6n de la mana de obra, mejorando la
redituabilidad deI sector moderno.9 En el otro extremo deI cielo de vi
da/ el sector informal se haria cargo de una mana de obra que envejece,
cuya productividad seria propensa a debilitarse. Para el Estado, tam
bién seria la oportunidad de no poner en tela de juicio un sistema de
protecci6n sociallimitado (monto de las prestaciones a jubilados irri
sorio), con la ayuda deI sector informal para asegurar la supervivencia
de una parte de las elases de edad avanzada. Ademas, ésa es la conelu
si6n a que llega B. Lautier, quien considera que la fijaci6n en el salaria
do con horizonte inferior a la generaci6n impide el nacimiento cercano
deI Estado paternalista en América Latina, por estar éste tan ligado a
la generalizaci6n deI salariado y a su estabilizaci6n. En particular, el
tipo de articulaci6n entre formal e informaI bloquearia la generaliza
ci6n de las jubilaciones y deI seguro de desempleo.1o

Sin embargo, el deslizamiento hacia una interpretaci6n longitudinal
de los datos transversales no necesariamente es legitimo. L6pez Casta
fio 10 hace de manera un tante precipitada.ll Es perfectamente posible
imaginar un modelo en que la trayectoria (dependiente deI sector
informal-asalariado deI sector moderno-independiente deI sector in
formal) sea marginal y compatible con los datos observados. Una de
las primeras razones de la fragilidad de esas conelusiones proviene
de la amplitud en la variaci6n de las tasas de actividad durante el ci-

9 C. H. L6pez escribe, entre otras cosas; "Asi, en su gran mayoria, los j6venes em
pezarian por el sector informai, luego pasarian al sector formai para volver finalmente
al primero al final de su vida de trahajo", op. cit., p. 124.

10 B. Lautier, "Fixation restreinte dans le salariat,...", op. cit., p. 361.
11 Su interpretaci6n longitudinal de los datos transversales se presta a equivocos. El

autor intenta prevenirse contra esta critica con antelaci6n. Sin duda Eue sometido a esos
cuestionamientos, puesto que la primera versi6n de su frahajo no era tan precavida.
Véase C. H. L6pez, M. L. Henao y O. Sierra, "Sector informai: Entronque econ6mico y
desconexi6n juridico-politica con la sociedad moderna", El problema laboral colombiano,
Informe de la Misi6n Chenery, t. 2, Bogota, 1987, pp. 9-32.
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GRAFICA 2. Tasa de actividad y tasa de salarizaci6n
en el sector moderno por clase de edad

(porcentaje)
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FUENTE: ENEU 87, México.

do de vida. La enorme similitud entre la curva de actividad y la de
salarizaci6n en el sector moderno muestra que, ciertamente, la mayor
parte de los individuos que se incorporan al mercado de trabajo entre
los 19 y los 30 afios 10 hacen directamente en el sector moderno.

No son los contingentes de trabajadores dependientes deI sector in
formallos que explican el aumento de salarizaci6n en el sector moder
no sino, antes que nada, el aumento de las tasas de actividad. Entre los
mas viejos se observa el fen6meno inverso. La salida deI salariado va
acompafiada de una considerable retirada de la actividad. Los asala
riados deI sector moderno ciertamente son los que tienen las mayores
facilidades para retirarse deI mercado de trabajo, por haber gozado en
promedio de empleos mejor remunerados y mas protegidos. Por otra
parte, no hay que generalizar esa estrategia de establecerse por su cuen
ta al final de su vida, puesto que "s6lo" 24% de los trabajadores de mas
de 65 afios continua en actividad.

También es necesario tomar en consideraci6n las trayectorias profe
sionales, sensiblemente dis tintas, entre hombres y mujeres. Para al
gunas mujeres, la movilidad tiene lugar primero entre la situaci6n de
actividad y la de inactiviad. Por ejemplo, mujeres j6venes, empleadas
domésticas, con frecuencia migrantes, s6lo seguiran siéndolo hasta su
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matrimonio. Entonces se retirarân deI mercado de trabajo para dedi
carse a la reproducci6n doméstica de la unidad familiar. Con el tiem
po, se les vera reaparecer en el mercado de trabajo, una vez que haya
disminuido la presi6n que ejerce el crecimiento de la familia y de las
tareas farniliares (en particular, la educaci6n de los hijos). Un ultimo
factor que no debe descuidarse es la movilidad directa dentro deI sec
tor informaI. Algunos asalariados 0 ayudantes farniliares pueden lle
gar directarnente a la direcci6n de microunidades, sin pasar por el sec
tor moderno.

El tercer argumento con propensi6n a relativizar los resultados de la
movilidad intersectorial va asociado con la coyuntura econ6mica. En
periodo de crisis, los grupos mas fragiles, que pueden ser apartados
deI sector moderno, son precisamente los mas j6venes y los mas viejos.
Los primeros tienen dificultades para integrarse en el mercado de tra
bajo formal. Los segundos pueden ser las primeras victimas de los pro
cedimientos de despido. Este efecto de generaci6n. vinculado a una mo
vilidad de poca duraci6n, suele minimizar el componente de cielo de
vida que creemos observar.

Un ejercicio de simulacion que pone en duda
la demostracion de Lopez Castano

Esas criticas de 10 que hemos llamado la hip6tesis de L6pez pueden
aelararse mediante el ejercicio de simulaci6n que sigue. Senalemos que
nuestro objeto rebasa el cuestionamiento elasico de los datos transver
sales cuando éstos se utilizan para fundarnentar un analisis en funci6n
deI cielo de vida. Demostraremos que, las conc1usiones a las que llega LO
pez Castano son falsas, inc1uso aceptando que se considere la distribuci6n por
edad de la fuerza de trabajo como unica cohorte. Descompondremos la tra
yectoria modal de tres estados en dos etapas. La primera considera el
paso de la situaci6n de trabajador dependiente deI sector informal (asa
lariado, ayudante farniliar 0 aprendiz) a la de asalariado deI sector mo
derno. Por su parte, la segunda se caracteriza por el cambio hacia la
independencia (pequenos patrones 0 trabajadores por cuenta propia)
en el sector informal.

En primer lugar, volvamos a escribir las distribuciones para las
elases de edad de 15 y 19 anos (en que la tasa de salarizaci6n infor-
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CUADRO 1. Estatuto de los individuos en las clases de edad
de 15 y 19 Y de 25 y 29 aiios

Clases de edad

Porœntaje sin los inactivos Porœntaje con los inactivos

15 Y 19 alIos 25 y 29 afios 15 y 19 afios 25 Y29afios

Asalariados
(sector modemo) 45 73 16 52

Dependientes
(sector informaI) 52 15 19 11

Independientes
(sector informal) 3 12 1 9

Inactivos 64 28
Total 100 100 100 100

FUENTE: Calculos personales a partir de la ENEU 387, México.

mal es maxima) y de 25 y 29 afios (en que la tasa de salarizaci6n
formai es maxima), teniendo en consideraci6n a los inactivos de la
cohorte.

Corrigiendo la desviaci6n introducida por el olvido de las tasas di
ferenciaIes de inactividad, se observa que la proporci6n que aIcanzan
los trabajadores dependientes deI sector informai a corta edad se redu
ce drasticamente, puesto que pasa de 52 a 19 por ciento.

Para la primera fase, conservaremos grosso modo las hip6tesis 'pro
puestas por B. Lautier, sobre las tasas de paso entre categorias.12 Estas
se pueden resumir asi: i) los asalariados deI sector moderno a los 15 y
19 afios siguen siéndolo entre los 25 y los 29 afios. Lo mismo ocurre
con los independientes; ii) los demas independientes de 25 a 29 afios se
reclutan entre los inactivas deI periodo anterior; iii) todos los inactivos
de 25 y 29 afios 10 eran en el periodo anterior; iv) la mitad de los traba-

12 B. Lautier, "Les liaisons à travers les trajectoires de mobilité des actifs", La girafe
et la licorne: du secteur informel ail systéme d'emploi, Informe de Investigaci6n, Paris,
FREITD, MEN, 1990. La (mica variante que introducimos consiste en no reclutar a ningun
independiente dei sector informaI entre los asalariados dei mismo sector, 10 que tiene
como consecuencia aumentar la probabilidad de paso de dependiente dei sector infor
mal-asalariados dei sector moderno. Si hubiéramos seguido al pie de la letra las opcio
nes de B. Lautier, esa trayectoria habria alcanzado a 10% de la cohorte y no a 14% (con
nuestras hip6tesis favorables).
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CUADRO 2. Movilidad de la cohorte de 15 y 19 a 25 y 29 aiïos

Estatuto anterior
Estatuto
actual Asalariado Dependien tes Independientes Inac-

Total(sector modemo) (sector informaI) (sector informaI) tivos

Asalariado
(sector modemo) 16 14 22 52

Dependientes
(sector informaI) 5 6 11

Independientes
(sector informaI) 1 8 9

Inactivos 28 28
Total 16 19 1 64 100

FUENTE: Câlculos personales a partir de la ENEU 387/ México.

jadores dependientes deI sector informaI de 25 y 29 afios vienen de la
inactividad; la otra mitad no ha cambiado de estatuto, y v) todos los
que eran trabajadores dependientes deI sector informaI a los 15 y 19
afios y que cambiaron de estatuto pasaron a ser asalariados deI sector
moderno.

Se ha adoptado la ultima hip6tesis técnica, a modo de aumentar la
probabilidad de paso entre asaIariados deI sector informaI y asaIaria
dos deI sector moderno. Si todos los trabajadores dependientes de 25
y 29 aftos 10 hubieran sido a los 15 y 19 afios/ la probabilidad habria
sido coma maximo de 8%. Lo cuaI reducia desde un principio el modelo
de L6pez. Apoyados en esas hip6tesis arbitrarias, pero plausibles, ob
tenemos los datos de movilidad que se presentan en el cuadro 2.

Finalmente, con un juego de simulaciones apriori un tanto favorable
a la hip6tesis de L6pez, y para la primera fase deI cic10 de vida, s610
14% de una c1ase de edad pasaron ~fectivamentedeI estatuto de asaIa
riado 0 ayudante familiar deI sector informaI aI de asaIariado deI sec
tor moderno. De todos modos, en el mejor de los casos posibles, esa
proporci6n no habria podido llegar sino a 19 por ciento.13

Concentrémonos ahora en la segunda fase deI proceso de movilidad.
El paso deI salariado formaI a la independencia en el sector informaI
es la dimensi6n mas interesante de la trayectoria postulada por L6pez,

13 P(Dep(inj)15-19'Sa1(for)25-29)max - min [P(Dep(inj)15-19'P(Sa1(for)25-29))] - min
[19/52] - 19%.
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CUADRO 3. Estatuto de los individuos en las clases de edad
de 25 y 29 Y de 50 y 54 aiïos

Clnses de edad

Porcentaje sin los Porcentaje con los Porcentaje con los
inactivas inactivas inactivas

(sin los jallecidos) (sin los jallecidos) (con los jallecidos)

25y 29 50y54 25y29 50y54 25 Y 29 50y54
alios alios alios alios alios alios

Asalariados 73 57 52 37 52 28
Dependientes 15 13 11 8 11 6
Independientes 12 30 9 20 9 15
Inactivos 28 35 28 27
Fallecidos 0 24
Total 100 100 100 100 100 100

FuENTE: Câlculos personales a partir de la ENEU 387, México.

en la medida en que desempefiaria un papel fundamental en la dina
mica deI mercado de trabajo en los PED. En particular, en ella se basa la
tesis de un sistema de seguridad social alternativo, a mas de que carac
teriza el modo de gestion de la mana de obra en las grandes empresas
colombianas.

Escogeremos como c1ases de edad de referencia la de 25 y 29 aftos
(maxima tasa de salarizaci6n formal) y la de 50 y 54 anos (muyelevada
proporci6n de independientes y tasas de actividad que atm son impor
tantes). Esta vez, es preciso corregir la distribuci6n de la cohorte, no
s6lo por inactividad, SinD también por tasa de mortalidad.14

La proporci6n de independientes, que asciende a 30% de la fuerza
de trabajo de 50 y 54 aftos, ya no es sino 15% de la cohorte, considerada
en conjunto. En consecuencia, c1aramente hay una caida por parte de
los asalariados deI sector moderno y un aumento notable de los in
dependientes, pero estas variaciones s6lo afectan a una parte de la c1a
se de edad. Proponemos dos juegos de hipotesis sobre las probabili
dades de transici6n.

14 La tasa de mortalidad fue calculada a partir deI cuadro de mortalidad de los in
dividuos nacidos en 1970. Hemos pasado por alto el problema de la mortalidad entre
15 y 19 Y25 Y29 anos, pues es muy reducida (menor de 3% de la cohorte). H. F. Alba,
La poblaci6n de México, México, El Colegio de México, 1976.
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Juego de hip6tesis numero 1

i) La mitad de los independientes de 25 y 29 afios estân inactivos a los
50 y 54 afios (ese puede ser el casa de mujeres cuyos hijos han adquiri
do autonomia). El resta siempre es independiente.

ii) El aumento de los independientes se debe por entera a los asala
riados deI sector moderno.

iii) Los trabajadores dependientes deI sector informal de 50 y 54 afios
10 eran a los 25 y 29 anos. Los demas ya son inactivos.

iv) Los asalariados deI seci.or moderno a los 50 y 54 anos 10 eran a los
25 y 29 afios.

Juego de hip6tesis numero 2

i) La mitad de los asalariados informales pasan a ser independientes.
ii) Todos los independientes atm son independientes.
iii) Uno de cada la trabajadores inactivos se hace independiente.
iv) El resta de los independientes a los 50 y 54 anos proviene deI sa

lariado moderno.

El primer juego de hip6tesis se presenta coma casa favorable al mode
10 de L6pez. En tanto que el segundo limita las posibilidades de paso:
asalariados deI sector moderno - independientes deI sector informaI. Sea
la hip6tesis alta Guego num. 1), sea la hip6tesis baja Guego num. 2),
ambas estilizan configuraciones de movilidad realistas. Observemos
también que impllcitamente hemos supuesto que la tasa de mortali
dad es idéntica, sea cual fuere el estatuto. Esa aproximaci6n sin duda
carece de influencia sensible en nuestros resultados.

No detallaremos el calculo de los cuadros de transici6n.15 Pero los
resultados finales vienen a relativizar las conclusiones de L6pez. En el
primer caso, la trayectoria asalariados deI sector moderno-independientes
caracteriza a 12% de la cohorte. La segunda soIuci6n reduce ese tipo de movi
lidad a 2%.16 Recompongamos el conjunto de flujos en toda la vida ac-

15 Los resultados detallados de esta simulaci6n se pueden encontrar en F. Roubaud,
La mobilité professionnelle inter-sectorielle: les racines du secteur infomlel, Document de tra
vail, ORSTOM, 1990.

16 El intervalo de variaci6n para la movilidad Sal(for) > Ind(inf) tiene coma Hmi-
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tiva de los individuos. Ùl trayectoria triftisica serti seguida par 3.2 % de acuer
do con la hip6tesis alla y par una proporci6n insigniftcante de la clase de edad
en el otro casa (0.5 par ciento).

Para intentar "salvar" la tesis de L6pez, al mismo tiempo que atm
somos coherentes con la realidad, podemos suponer que la probabi
lidad de trabajar por cuenta propia, tras haber sido dependiente deI
sector informal y luego asalariado deI sector moderno, es mayor que
para los asalariados deI sector moderno con otros anteeedentes profe
sionales. Esa relaci6n se justifica, si consideramos que quienes han tra
bajado en el sector informal a principios de su vida activa se sienten
mas atraidos que los demâs por el tipo de relaci6n laboral que preva
Ieee en él. Consideremos que esa probabilidad es dos veces superiorP
Entonces, la proporci6n de la cohorte que sucesivamente ha llegado a los tres
estados es de 5% con el juego numero 1 y de 0.8% con el juego numero 2.

Lo que debe recordarse de esa simulaci6n, euyo objetivo es s6lo heu
ristico, es que, aceptando la aproximaci6n metodo16gica de L6pez, la
trayectoria que segun él afecta a toda la fuerza de"trabajo en realidad
afecta unicamente a una proporci6n menor (siempre menos de 5% de
una cohorte). Situandonos aun al amparo deI axioma bâsico de su de
mostraci6n (el corte transversal ofrece una buena representaci6n deI
cielo de vida), se prueba que no es sostenible la racionalizaci6n obtenida
por la generalizaci6n de la trayectoria trifasica, en términos de funcio
namiento deI mercado de trabajo. Las conelusiones a las que llegamos
no son especificas deI casa de México, sino que también son validas,
con las mismas caracteristicas, en las grandes ciudades colombianas.18

En cambio, el juego de hip6tesis numero 1 implica que 80% de los
trabajadores independientes deI sector informal provengan deI asala
riado deI sector moderno, a los 50 y 54 afios. Lo cual seria un fen6meno
importante, caracteristico de una forma de articulaci6n entre el sector
formal y el informal. Aunque todavia seria necesario que el "parame
traje" que hemos escogido se acercara a la realidad.

tes [0, 15%]. P(Snl(for)25-29' Ind(inj)50-54)mnx • min[P(Snl(for) 25-29)'P(Ind(itif)50-54)]
• min [52-15].

17 Esta hip6tesis se escribe: P[(Snl(1Or)25-29' Ind(inj)50-54)j Dep(inj)15-19] • 2*P [(Sni
(IOr)25-29'Ind(inj)50-54j Dep(inj)15-19].

18 Los resultados de B. Lautier, a partir de hip6tesis similares, son muy parecidos a
los nuestros. B. Lautier, "Les liaisons à travers les trajectoires...", op. cit., p. 52.
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Ùl distincian entre hombres y mujeres

Los perfiles que hemos obtenido a partir de los datos globales sobre el
mercado de trabajo, hacen aparecer trayectorias medias, que pueden
no ser representativas de ningun recorrido profesional seguido efec
tivarnente. De sobra conocido por los investigadores en ciencias socia
les como ecological fallacy, ese problema de agregaci6n cobra toda su
agudeza cuando la poblaci6n estudiada presenta grandes disparida
des. Ahora bien, los comportarnientos de actividad y la movilidad pro
fesional siguen ritmos fundarnentalmente diferentes segun se trate de
un hombre 0 de una mujer. Lo prueban las distribuciones de tasas
de actividad por edad y por sexo. A los 50 y 54 anos, mas de 90% de los
hombres siguen trabajando, en tanto que s6lo 30% de las mujeres des
empena un empleo. De esa suerte, es conveniente distinguir las etapas
deI cielo de vida segun el sexo de los individuos.

Hemos realizado el ejercicio de simulaci6n anterior para dos subpo
blaciones, con la intuici6n de que la trayectcria trifasica podia ser un
fen6meno especfficarnente masculino. Conservando las mismas hip6
tesis sobre las tasas de paso de un estado a otro, se aprecia elararnente
que el modelo de Lapez Castano es mas pertinente entre los hombres. De ma
nera aproximada, éstos son dos veces mas nurnerosos en seguir las eta
pas de cielo profesional que describe el autor. Pero en ningl1n casa ese

GRAFICA 3. Tasa de actividad y tasa de salarizacian
en el sector moderno por edad y por sexo
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CUADRO 4. Resultados de las simulaciones
de movilidad segun el sexo

(porcentaje de la cohorte)

la. etapa dei 2a. etapa Movilidad trifilsica
cielo de vida dei cielo de vida
Dep(inf)- Sal(for)-Ind(inf) Jl/ego 1 Jl/ego 2
Sal(for)

Juego 1 Juego2 equiprob 2 prob equiprob 2prob

Hombres 17 16 6 4 6 1.5 2.3
Mujeres 10 7 1.8 2.8 i i
Total 14 12 2 3.2 5 0.5 0.8

FuENTE: Calculos personales a partir de la ENEU 387, México. Equiprob supone que
todos los asalariados deI sector formai tienen la misma probabilidad de ser indepen
dientes. 2 prob atribuye una probabilidad de paso dos veces mayor a los originarios
deI sector informaI. En fin, el juego 2 para mujeres resulta técnicamente imposible,
puesto que implicarîa una tasa de paso negativo entre asalariados Il modernos" e
independientes.

i: Imposible.

tipo de movilidad afecta a toda la cohorte. La proporci6n de hombres que
habria seguido el movimien to: 1/dependiente deI sector informal-asalariado deI
sector moderno-independiente deI sector informal", nunca es superior a 6%
de la generaci6n considerada. De acuerdo con la hip6tesis mas favorable,
76% de los microempresarios deI sector informaI, de 50 y 54 aftos, es
originario deI sector moderno y 28% ha recorrido las tres etapas.19

Ni siquiera diferenciando a hombres y mujeres, cuyos comportarnien
tos de actividad y cuyas trayectorias de movilidad profesional no obe
decen a las mismas determinantes, permite la simulaci6n que la tra
yectoria trifâsica parezca realmente fundarnental.

LA MOVIUDAD PROFESIONAL DE LOS INDEPENDIENTES

DEL 5ECTOR INFORMAL

La parte anterior simplemente nos ha permitido invalidar los métodos
basados en la interpretaci6n longitudinal de datos en corte transver-

19 Nos permitiremos dos observaciones a prop6sito de esta simulaci6n en la que se
distingue a hombres y mujeres. En primer término, la hip6tesis que consiste en pasar
por alto el efecto de generaci6n provoca un sesgo diferencial entre las dos subpobla
ciones. En particular, el aumento de las tasas de actividad femenina lleva a resultados
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saI. Si bien el principio de la demostraci6n es err6neo, en ningtm casa
se desmienten de manera definitiva las tesis de L6pez. Con todo rigor,
no podemos sacar ninguna conclusi6n en cuanto a la veracidad de los
modelos deI mercado de trabajo que hacen de la movilidad profesional
entre el sector formai y el sector informai la Have maestra deI sistema
de empleo y de la articulaci6n entre ambos sectores. Para responder a
este cuestionamiento, nos basaremos en los datos recabados por la En
cuesta Nacional de Economia Informai (ENEI), que incluia una serie de
preguntas sobre el tema.

Esta encuesta constituye la primera fuente realmente representativa
de todas las actividades informaies en México. El sector informai se
define en eHa coma el conjunto de las unidades de producci6n que em
plean menos de seis personas, con exclusi6n de las profesiones libera
les, sea cual fuere la forma que tome la actividad (ambulante, a domi
cilio 0 en un local especifico). Realizada por el Instituto Nacional de
Estadistica de México entre diciembre de 1988 y febrero de 1989, la en
cuesta se basa en una muestra representativa de 2 748 unidades. El mé
todo utilizado es el de encuestas mixtas (acoplamiento de una encues
ta entre familias sobre la actividad y el empleo y otra encuesta entre
establecimientos informales). Cubre siete zonas urbanas entre las mas
importantes: México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Le6n, 10 mismo
que ciudades fronterizas coma Juarez y Tijuana.20

No teniendo coma objetivo especffico el estudio de la movilidad pro
fesiona1, esa encuesta sigue siendo un instrumento imperfecto para el
anâlisis. En primer lugar, s610 se interroga a los microempresarios. No
disponemos de informaci6n sobre los trabajadores dependientes (asa
lariados y ayudantes familiares), que representan 33% deI empleo en
el sector. En segundo lugar, no captamos sine los dos ultimos empleos
desempenados en vez deI total de la trayectoria.

Considerando esas restricciones, las interrogantes a las que intenta
remos responder son de dos 6rdenes. Primeramente, lpor qué meca
nismos y a partir de qué tipos de empleos se llega al sector informai?

mas "falsas" en el casa de las mujeres que en el de los hombres. En segundo lugar, es
necesario tener en cuenta la diferencia de esperanza de vida entre hombres y mujeres.
No disponiendo de cuadros de mortalidad por sexo, hemos supuesto que 20% de la
cohorte de mujeres habfa muerto a los 50 y 54 anos. Esa proporci6n asciende a 27% en
el casa de los hombres.

20 Para mayores detalles sobre la metodologia de la ENEI, véase INECI, Encuesta Nacio
nal de Economia Infomtal, Aguascalientes, 1990.
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En segundo lugar, intentaremos comprender las razones que dan ori
gen a la creaci6n de unidades informales. Para algunos, establecerse
por su propia cuenta en el sector informal puede representar una rup
tura en su trayectoria personal, que ejemplifica la reversibilidad deI pro
ceso de salarizaci6n en América Latina.21 En ultima instancia, estable
ceremos una tipologia de las formas de movilidad y mediremos sus
consecuencias en los resultados econ6micos de las unidades informa
les. Como tel6n de fondo, siempre estara presente la hip6tesis de L6pez
y buscaremos probar su validez (0 la de cualquier otro modelo alterna
tivo) a partir de los datos empiricos.

El origen sectorial de los independientes dei sector informaI

Conociendo el tipo de actividad ejercido por los independientes deI
sector informaI antes de que éstos se establezcan por su propia cuenta,
estaremos en posibilidad de analizar los flujos de paso deI sector for
maI al sector informaI. En primer lugar, s610 76% de los microempre
sarios estaban activos antes de crear la unidad informal que dirigen en
la actualidad. Curiosamente, la proporci6n de antiguos inactivos varia
poco con la edad. En realidad, el sexo es el verdadero factor discrimi
nante. Si bien la integraci6n en el mercado deI empleo y en el trabajo
remunerado es una situaci6n ineludible para los hombres, la trayecto
ria profesional de las mujeres obedece a ritmos mas complejos y mul
tiformes, acompasados por las necesidades variables de la divisi6n se
xual de las tareas de reproducci6n de la unidad doméstica. De manera
sucesiva, e incluso simultanea, esas mujeres trabajaran al mismo tiem
po en varios frentes, sin que la frontera entre la actividad y la inactivi
dad, 0 entre el trabajo asalariado y las actividades informales quede
determinada definitivamente.

La falta de experiencia profesional previa no por fuerza significa una
integraci6n tardia en el mercado de trabajo. Valido para las mujeres,
este hecho no 10 es para los hombres. La inmensa mayoria de hombres
que se establecieron directamente por su cuenta y riesgo en el sector
informallo hicieron muy j6venes. Pero permanecieron en él mas tiem
po que los demâs.

A ese respecto, 10 que debemos destacar es la gran estabilidad de los

21 C. H. L6pez, op, cit.
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empleos de independientes deI sector informal, en contra de la idea de
que ese sector es generador de una rotaci6n acelerada deI persona!. La
antigüedad promedio en él pasa de nueve anos e incluso de 20 para los
individuos de mas de 40 anos. A decir verdad, esa caracteristica es va
lida para todo el sector, puesto que los trabajadores dependientes (asa
lariados y ayudantes familiares) gozan de una longevidad idéntica a la
de los pequenos patrones 0 de los trabajadores por cuenta propia, en
clases de edad determinadas. El caracter precario de los resultados de
actividad (mala calidad de los empleos) no significa también precarie
dad temporal de los empleos informales, sino que, por 10 contrario, ese
caracter va acompanado de una gran continuidad. Al parecer, es claro
que, a ejemplo de Colombia, los empleos mas estables son los deI sec
tor publico y los deI sector informal.

El salariado coma telon de fonda

Por el momento, dejaremos de lado a los individuos sin experiencia
profesional para concentrarnos en el origen de quienes han desempe
nado otro empleo. Los resultados empiricos no dejan duda: el salaria
do es la base de la cual procede la inrnensa mayoria de los microem
presarios deI sector informal. El 78.7% de ellos surgi6 directamente deI
salariado (y hasta mas de 80% en 10 que respecta a los patrones). Sin
ser validada directamente, la hip6tesis de L6pez vuelve a ser una op
ci6n aceptable, por 10 menos en 10 concerniente a la segunda fase de la
movilidad trifasica.

Decir que cerca de cuatro de cada cinco microempresarios salen de
las filas deI salariado no nos permite juzgar la pertinencia de las con
clusiones df: L6pez. Faltaria saber de qué salariado se trata. No hay
que olvidar que el propio sector informal aporta un numero no des
preciable de empleos asalariados.

Para comprender bien a bien la dinamica de la movilidad hacia el
sector informal, es necesario tomar en cuenta una combinaci6n de dos
criterios, el estatuto y el sector. Este hecho es mas complejo que la in
terpretaci6n simplificadora que propone L6pez. Los asalariados de las
grandes empresas finalmente representan s61Q la cuarta parte en el re
clutamiento de microempresarios. Si adoptamos la perspectiva dualis
ta, oponiendo al sector informaI el resta de la economia, elllamado
"sector moderno" da origen a mas de la mitad de las experiencias pro-
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CUADRO 5. Tipo de empleos desempeiiados
por los microempresarios deI sector informaI

Estatuto anterior
Sitllaci6n Patrones

aetllal Asalariados Ayudantes Noindepen- 1 aS p. 6 a 100p. Mas de 100 p. jamiliares sabe Total
dientes

Patrones 10.3 28.9 33.6 17.9 6.9 1.9 100
25.0

Indepen-
dientes 14.1 25.2 29.4 22.0 6.8 1.0 100

75.0
Total 13.1 26.1 30.4 21.0 6.8 1.5 100

100.0

FUENTE: Calculos personales a partir de la ENEI 88.89.

fesionales anteriores a la adopci6n de actividades informales. En con
trapartida, la otra mitad proviene deI sector informal. Pero las vias de
movilidad dentro deI sector informal son multiples. Para la mayoria,
podriamos hablar de trayectoria ascendente, puesto que provienen deI
salariado informaI 0 eran ayudantes familiares y soportaban las condi
ciones de empleo mas precarias de toda la fuerza de trabajo. Los de
mas dirigian ya una unidad informal y, en general, su reconversi6n fue
motivada por un fracaso econ6mico.

CicZo de vida y coyuntura

l,Existen dos caminos distintos para llegar a la situaci6n de trabajador
independiente deI sector informal, de acuerdo con el origen salarial for
mal 0 informal? La edad al cambio muestra que los asalariados deI sec
tor moderno (grandes empresas y PME) se establecen por su cuenta a
los 35 anos, en tanto que los asalariados deI sector informal dan ese
paso un poco antes. Pero la diferencia no es estadisticamente significa
tiva.22

A decir verdad, se superponen aqui dos cielos diferentes. Por una
parte, tenemos el efecto de la movilidad estructural de largo plazo, que
esta vinculada al cielo de vida y a la cual hace referencia L6pez. Pero

22 La prueba de igualdad de los medios da una t de Student inferior a 1.5.
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CUADRO 6. Efectos de coyuntura y deI cielo de vida
en la probabilidad de haber salido deI salariado informaI

(Efectivos - 1 619 Log(probabilidad) - -673.8 Test - P(>X2) - 0.33)

Fecha de instalaci6n PE"

Antes de 1982 42.1c

Después de 1982 29.8

Pob Edad de instalaci6n PE" pob

38.5 Antes de 25 aftos 40.3c 37.5
29.2 Entre 25 y 40 aftos 34.9'1 34.1

Después de 40 aftos 29.7 30.0

FUENTE: Calculos personales a partir de la ENEI88.89.
a Probabilidad estimada.
b Probabilidad observada.
c Significativo ail por mil.
d Significativo al 5 por dento.

también hay que tener en cuenta la evoluci6n coyuntural, consecutiva
al desencadenamiento de la crisis econ6mica desde principios de los
afios ochenta. Los modelos de tipo logit son instrumentos id6neos para
separar el efecto de cic10 de vida deI efecto de generaci6n.

Se ha tratado de estirnar la influencia tanto de la edad al momento
deI cambio como de la fecha al cambio en la probabilidad de haber sa
lido deI salariado informal 0 deI salariado deI sector formal. En primer
lugar, el modelo muestra que ambos cic10s temporales afectan de ma
nera dis tinta a los asalariados informales, por una parte, y a los asala
riados de las PME y de las grandes empresas, por la otra. Estas dos ulti
mas categorias sufren los efectos de la coyuntura y se integran al sector
informal, de acuerdo con idénticas modalidades.

Respecto al cic10 de vida, los antiguos asalariados deI sector moder
no c1aramente propenden a establecerse por su propia cuenta a una
mayor edad que sus hom6logos informales, sea cual fuere el periodo
considerado. Ese fen6meno se interpretara de la manera siguiente. lo
que pueden esperar los asalariados informales es mas que nada una
formaci6n sobre la marcha, pues las posibilidades de acumulaci6n son
limitadas por naturaleza. Esa formaci6n se adquiere de manera relati
vamente rapida. En cambio, los asalariados deI sector moderno apro
vechan su situaci6n para acumular un ahorro que servira de capital
basico en el momento de entrar en el sector informal. Esta estrategia
exige mas tiempo.

Por su parte, el efecto coyuntural es muy significativo. los recortes
por crisis operados en el empleo formaI han incrementado la partici
paci6n de j6venes asalariados, despedidos inc1uso antes de haber po-
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dido adquirir una antigüedad suficiente para establecerse por cuenta
propia. No s610 se han multiplicado los despidos, sino que la caida de
los ingresos ha hecho la oportunidad de establecerse mas atractiva pa
ra ciertos j6venes, cuyo porvenir en las grandes empresas ya no era tan
prometedor. El sector informaI desempena sin duda el papel de amor
tiguador de la crisis y de receptaculo para la poblaci6n descartada deI
sector moderno.

El comercio informai: Un polo de atracciân

El anaIisis en funci6n de ramos revela la estructura de movilidad que
conduce a la sobrerrepresentaci6n de los comercios en el sector in
formaI. Mientras que s610 27% de quienes tuvieron otro empleo 10
ejerda en el comercio, al momento de llegada, el comercio informaI
absorbe 56% de empleo deI sector. En realidad, todos los demas ra
mos aportan adherentes aI comercio informaI. Éste actua coma polo de
atracci6n.

En primer lugar, las actividades comerciales aun son una opci6n
apreciada por quienes ya tienen experiencia en ese campo. La tasa de
retenci6n, que asciende a 79%, es por mucho superior a la que puede
observarse en los demas ramos. Luego, el comercio absorbe contingen
tes importantes de trabajadores activos provenientes de otros horizon
tes. As!, 48% de los antiguos trabajadores de la industria que han esco
gido el sector informaI se establecen en el comercio.

Existen dos tipos de flujo que hacen deI comercio el receptaculo
preferido de los transfugas hacia el sector informaI. Se podria ha
blar de comercio informaI de dos c1ases, cada una de las cuaIes con
tribuye a su crecimiento. El primer tipo corresponde a un microco
mercio aI menudeo (vendedores de cigarrillos por cajetilla, vendedores
ambulantes en el Metro de la ciudad de México, etcétera), aI que vie
nen a refugiarse los miembros mas desposeidos de la fuerza de tra
bajo. No necesitando practicamente ningun capital iniciaI, tampoco
necesitan capacidades espedficas, a diferencia de las actividades in
dustriaIes 0 de servicios. Éste es el componente que tipicamente sera
propenso a incrementarse con el desarrollo de la crisis (antidc1ica). El
comercio deI segundo tipo atrae a la franja mas afortunada de trabaja
dores activos, porque genera tasas de margen particularmente aItas.
En ese subsector, existen barreras a la entrada, un monta de capitaI ini-
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CUADRO 7. Movilidad por ramo

Ramo Ramo anterior
actual Agricultura Industria Construcci6n Comercio Servicios Total

Industria 12.9 37.1 9.4 10.2 10.0 19.4
3.1 65.5 3.8 14.2 13.4 100

Construcci6n 5.2 1.3 20.2 0.8 0.9 2.7
8.8 16.2 57.6 7.6 8.8 100

Comercio 63.1 48.2 39.4 79.0 46.3 56.1
5.3 29.5 5.5 38.2 21.5 100

Servicios 18.8 13.4 31.0 10.0 42.8 21.8
4.0 21.1 11.2 12.5 51.2 100

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
4.7 34.3 7.9 27.1 26.0 100

FUENTE: Calculos personales a partir de la ENEI88.89.

cial que esta fuera de las posibilidades de la mayor parte de los traba
jadores activos. Esas dos formas de comercio informal han sido identi
ficadas por el estudio de la CANACO sobre el comercio ambulante, en el
que se distinguen las actividades de subsistencia y el comercio de Ilal ta
responsabilidadIl ,23

Si bien el comercio es la actividad informaI por excelencia, la indus
tria manufacturera es un verdadero vivero que alimenta la dinami
ca de reproducci6n deI sector informaI. El 34.3% de los microempre
sarios procede de la industria. Pero s6lo 37% de ellos ha intentado (0
podido) hacer valer sus conocimientos estableciéndose por su cuen
ta. La disimetria entre el comercio, que no exige capacidades propias,
y todas las demas ramas para las cuales es necesario poseer una ex
periencia especifica, se aprecia en las tasas "de inmovilidad" (por ra
mos). Mâs de la mitad de las actividades manufactureras, de la cons
trucci6n 0 de servicios informales estân dirigidas por individuos que
ya poseen una experiencia previa en su respectivo ramo. Esa propor
ci6n inc1uso llega a las dos terceras partes en la industria. En cambio,
en el comercio informal, s6lo 38% de los microempresarios se ha for
mado en esa actividad.

23 Câmara Nacional de Comercio de la Ciudad de México (CANACO), Econom{a in
formai: El comercio ambulante en la ciudad de México, 2a. ed. actualizada, diciembre de
1988,63 pp.
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La experiencia adquirida en el sector modemo no
es valorizable en el sector informaI

El cuadro de movilidad por ramos muestra una tasa de trayectorias
estables de 46.8%. Uno de cada dos microempresarios ha cambiado de
empleo conservando su sector de actividad original. Sin embargo, esa
estabilidad s6lo es aparente. Por ejemplo, un funcionario de la admi
nistraci6n central que se establece por cuenta propia coma mecânico
sera identificado en nuestro cuadro coma un" inm6vil" (en funci6n de
los ramos), cuando su cambio de estatuto corresponde a una verdade
ra reconversi6n profesionaI. De la misma manera, una trabajadora do
méstica que pone un sa16n de belleza informal a domicilio moviliza
recursos (tanto financieros coma técnicos) que rebasan el horizonte de
su primer empleo. Por su falta de precisi6n, la agregaci6n en cuatro
sectores nos oculta la verdadera dinamica de los flujos entre los ramos.

Por encima deI senalamiento de trayectorias preferidas, la descom
posici6n mas fina de los ramos nos permite poner a prueba el tipo de
relaciones que mantiene el sector informaI con el sector moderno. En
presencia de una elevada posibilidad de sustituci6n, deberiamos ob
servar tasas de paso importantes, dentro de una misma actividad, en
tre el sector informal y el sector formaI. La experiencia profesional que
se adquiriere coma asalariado de las grandes empresas seria valorable
directamente (es decir, al mismo tiempo transferible y redituable en
10 econ6mico) en las microunidades informales. Esa forma de movili
dad seria la que mejor se identificaria con el modelo de L6pez, puesto
que el sector moderno brindaria a sus asalariados no s6lo la oportuni
dad de constituir un ahorro necesario para "la acumulaci6n origina
ria", sino que también desempenaria un papel fundamental en la
capacitaci6n de los futuros microempresarios. La transferencia de va
lor deI sector moderno hacia el sector informaI transitaria por dos con
ductos, por dos formas de capital: el capital financiero y el capital hu
mano. En cambio, la preponderancia de trayectorias entre los ramos
sera sin6nimo de complementariedad entre los dos segmentos de la
economia.

De esa suerte, nos hemos interesado en las trayectorias, tomando
como base la nomenclatura de actividad mas detallada de las encues
tas mexicanas, que distingue 368 puestos diferentes. En ese nivel de
precisi6n, la proporci6n de microempresarios que efectivamente cam
biaron de empleo, sin cambiar de ramo, cae de 48.6% (cuando se to-
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man en consideraci6n cuatro ramos: la industria, la construcci6n, el
comercio y los servicios) a 32%. En funci6n deI origen, la estabilidad
de la actividad alcanza en primer lugar a la construcci6n y luego a la
industria manufacturera. Los ramos disgregados que contratan priori
tariamente a individuos que ya han trabajado en su campo son, en or
den decreciente: la industria deI calzado, los productos de piel, la im
prenta, la industria deI mueble de madera, la construcci6n. Hasta 96%
de los microempresarios deI calzado que ha desempenado un empleo
anterior 10 ha hecho en ese mismo ramo.

5610 7.7% de los asalariados de las grandes empresas (mas de 100
personas), que es en la actualidad independiente, se ha mantenido en
su ramo de origen. Esa proporci6n aumenta a medida que el tamano
de la empresa era mas reducido, para alcanzar un maxima (48.6%)
entre los antiguos asalariados deI sector informal. Ello significa que la
posibilidad de sustituci6n entre el sector moderno y el sector informal
se reduce al minimo. En primer lugar, porque la estructura por ramos
de ambos sectores es muy dis tinta. Globalmente, el sector moderno se
concentra en los ramos de capital intensivo, integrando un nivel tecno
16gico avanzado, en tanto que el sector informaI prolifera en los ramos
de mana de obra mas intensiva, que exigen una minima divisi6n deI
trabajo. Pero ni siquiera en los ramos en los cuales coexisten en el mer
cado varias tecnologias (industrias textil, deI calzado, comercio, servi
cios de reparaci6n, etcétera), los asalariados deI sector moderno pue
den hacer valer su experiencia profesional en el sector informal. Asi,
s610 30.7% de los asalariados de las grandes fabricas textiles se han
reconvertido en el mismo ramo de actividad, cuando ese porcentaje
llega a 54.4% entre los asalariados de las empresas de seis a 20 emplea
dos y a 69.6% en el sector informal. Incluso en la industria de la cons
trucci6n, donde, sea cual fuere el tamano de las empresas, la divisi6n
deI trabajo esta menos desarrollada, menos de 7% de los asalariados
de la construcci6n deI sector moderno han continuado en el BTP.

Ese resultado se explica satisfactoriamente por el modo de organi
zaci6n deI trabajo y de la producci6n que caracteriza a la empresa mo
derna. Para un empleado bancario 0 para un funcionario despedido es
muy dificil hacer fructificar su experiencia profesional en el sector in
formal. Ningun empleo exige su tipo de capac.itaci6n. Incluso en la mi
noria de los casos en que empresas de distintas dimensiones se repar
ten el mercado, el empleado deI sector moderno esta mal preparado
para organizar las tareas productivas de una unidad informal. La divi-
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CUADRO 8. Las trayectorias estables (segûn los ramas)
en funci6n del estatuto y del tamaiio de la empresa

(Porcentaje de individuos que trabajan en el mismo ramo; 368 puestos)

Estatll to an terior

Asalariados
Patrones AYlldantes Totalindepelldientes 1 aS p. 6 a 20 p. 21 a 100 p.

Mils de jamiliares
100p.

20.8 48.6 37.0 23.0 7.7 69.0 24.4

FUENTE: Calculos personales a partir de la ENEI 88.89.

si6n deI trabajo que rige el proceso de producci6n en las grandes em
presas suele descalificar a la mana de obra, no concediéndole sinD una
competencia parcial, ligada directamente a un solo puesto de trabajo.
Por ejemplo, un obrero de la industria deI calzado podra ser cortador,
ensarnblador 0 encargado de acabados, pero sera incapaz de dominar
todo el ciclo de producci6n, desde la concepci6n 0 la copia deI modelo,
hasta la venta de su producci6n. Su destreza en operar maquinas auto
matizadas no podra utilizarse en el sector informal, en la medida en
que las tecnologias empleadas se basan esencialmente en el trabajo. El
proceso de trabajo tayloriano, el "trabajo en migajas" inhibe la facul
tad de adaptaci6n de la mana de obra deI sector moderno.

Finalmente, la falta de integraci6n vertical dentro de la industria
manufacturera, que se diagnostica como uno de los principales talones
de Aquiles de las economias latinoamericanas,24 debe hacerse exten
siva al sector informal. Ése es sin duda unD de los puntos clave que
distingue el modo de inserci6n deI sector informaI mexicano en el sis
tema productivo nacional (falta de experiencias capitalizables) de la
"especializaci6n flexible" de las microempresas en algunas regiones
italianas.25

En cambio, el sector informal parece funcionar como trampolin para
sus asalariados, cuando buscan establecerse por su cuenta. Cerca de
unD de cada dos puede hacer valer directamente su forrr,aci6n profe
sional adquirida con la practica, en una actividad independiente. Mas
atm que los asalariados informales, los ayudantes farniliares tienen la

24 B. Lautier, "Fixation restreinte...", op. cit.
25 CEPAL, El desarrollo de la peqllerïa y medialla empresa en el sistema indllstrial: El casa

italiano, Cuadernos de la CEPAL, num. 57, Santiago de Chile, 1988, 112 pp.
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tasa de estabilidad mas elevada. Para ellos, a la experiencia trasmitida
directamente en el sena de la familia, a mas temprana edad, se agrega
la posibilidad de heredar la herramienta de producci6n sin tener que
constituir un ahorro previo.

Confirmaci6n dei papel menor que desempeiia el sector
moderno en la capacitaci6n de la mano
de obra dei sector informai

Cuando se pregunta a los trabajadores independientes deI sector in
formai d6nde han aprendido su oficio, apenas 4% dec1ara que se ha
formado previamente en una gran empresa. Si a esa modalidad se agre
ga el hecho de haber estudiado en una escuela profesional, las transfe
rencias directas de formaci6n deI sector formai hacia el sector informai
ascienden a menos de 10% de los empresarios informales. En contra de
la hip6tesis de Hugo L6pez, el sector moderno no desempena sinD un
papel insignificante en el proceso de formaci6n de los trabajadores in
formaIes.

De todos modos, es conveniente no sobrestimar la capacidad deI sec
tor informai para garantizar el aprendizaje de su propia mana de obra.
561028% de los trabajadores independientes informales han adquiri
do capacitaci6n técnica coma trabajadores dependientes deI sector. La
gran mayoria (59%) dec1ara haber aprendido sin ayuda, en la practica.
Estos resultados muestran el peligro de ciertas politicas actuaIes orien
tadas a transferir la responsabilidad de la capacitaci6n de los j6venes
deI sector publico al informaI. Si bien satisfacen las presiones de los
programas de ajuste (reducci6n deI gasto publico), esas politicas se ba
san en una visi6n demasiado optimista de un sector informaI que ga
rantiza su propia reproducci6n y conllevan el peligro de provocar un
impresionante proceso de descapacitaci6n.

Las razones de la movilidad haeia el sector informai

Ahora que hemos esbozado un cuadro relativamente detallado de las
trayectorias de movilidad profesional hacia la situaci6n de trabajador
independiente deI sector informal, a mas de hacer evidentes las lineas
de fuerza que rigen estos flujos, intentemos comprender las razones
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objetivas 0 las motivaciones subjetivas que han conducido a esa estruc
tura. En particular, procuraremos distinguir la movilidad voluntaria y
la movilidad padecida. Por una parte, ciertos asalariados de las gran
des empresas han sido expulsados de sus empleos (despido, quiebra
de las unidades de producci6n, etcétera) y no han podido reincorpo
rarse coma asalariados de un sector moderno en crisis. Por la otra,
para buen numero de futuros microempresarios, el salariado no repre
senta sino un lugar de paso obligado de la trayectoria profesional, que
permite reunir las condiciones materiales necesarias para el proceso de
"independizaci6n" (por carecer de patrimonio).

En realidad, la frontera entre esas dos formas de movilidad es bas
tante vaga. Sobre todo, el deseo de los j6venes trabajadores activos de
establecerse por su propia cuenta es a priori una reivindicaci6n indivi
dual muy arraigada en México (por ejemplo el famoso "no me gusta
que me griten", que aparece con tanta frecuencia en las entrevistas).
Pero puede ser mantenida voluntariamente por las grandes empresas
capitalistas, a partir de un conjunto de medidas indirectas, mas 0 me
nos articuladas, coma un modo de gesti6n especifico de la mana de
obra de los PED. Ademas, ésa es la tesis sostenida por los autores que
hablan de fijaci6n restringida en el salariado. Una politica de bajos
ingresos, de abatimiento diferencial de salario entre el sector moderno
yel sector informaI, 0 incluso de reducci6n de los beneficios vincu
lados a la antigüedad, son otras tantas incitaciones a desertar de la
empresa. Otras tantas invitaciones a establecerse por cuenta propia
tanto mas eficaces cuanto que el terreno cultural se presta adecua
damente para ello. Como podemos ver, los mecanismos que intervie
nen son sumamente complejos y nosotros intentaremos trazar sus ejes
principales.

Distinguiremos entre dos tipos de argumentos esgrimidos. Los que
destacan las presiones deI mercado, en el que la estructura de la de
manda de trabajo impone al sector informal coma primera y unica al
ternativa posible ("no hay empleo en el sector moderno", "necesidad
de trabajar"). Y, luego, los que insisten en las cualidades propias de la
actividad elegida, sea en términos de autonomia ("ser independiente"),
sea en los de flexibilidad deI horario de trabajo ("horarios moldeables")
o incluso de perspectivas de beneficio ("mejores ingresos"). Por una
parte, el sector informaI es receptaculo de los individuos excluidos (tal
vez momentaneamente) deI mercado deI empleo formaI y, por la otra,
el sector informaI constituye un polo de atracci6n deI sistema produc-
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tivo mexicano, que puede conjugar al mismo tiempo resultados econ6
micos y ritmos de trabajo moderados.

Entre unos y otros se situan los individuos que se han estableci
do por cuenta propia siguiendo una "tradici6n familiar". Esa tradici6n
que se perpetua puede ser considerada por algunos coma una pre
si6n, que impone su inercia a la elecci6n de los agentes. Pero también
puede ser reivindicada por los "herederos", coma modo privilegiado
de reproducci6n de la célula doméstica. Habida cuenta de la configu
raci6n y de los valores de la sociedad mexicana (papel de la religi6n y
sobre todo de la familia), la segunda rama de la alternativa nos parece
la mas pertinente.

En el nivel agregado, la imagen positiva de un sector informaI esco
gido voluntariamente se impone por amplio margen a la idea de un
sector de vertedero. El 45% de los microempresarios dec1aran ejercer
su actividad por necesitarlo 0 por no haber encontrado trabajo en una
gran empresa. Pero 62.2% afirma haberla escogido porque era mas
atractiva que otro sector. Mas aun, s6lo 6.6% se conform6 con ese tra
bajo, tras haber buscado en empresas de mayor tamano. En cambio,
19.7% espera ingresos superiores en el sector informal.

Esos resultados hacen que se desplomen los modelos tradicionales
deI mercado de trabajo en los PED (inc1uso los mas recientes), que intro
ducen la segmentaci6n entre el sector formaI y el informal. No s6lo no
es el sector informal dep6sito inerte de mana de obra al acecho de la
menor oportunidad en el sector moderno sinD que, ademas, una ele
vada proporci6n de sus integrantes espera ingresos superiores a los
salarios percibidos en las grandes empresas. Recordemos que esas pre
visiones no son totalmente irracionales, puesto que la estructura de in
gresos entre los diferentes sectores institucionales de la economia se
superpone.

Nos es preciso relacionar esos datos acerca de los microempresarios
deI sector informaI con los que obtuvimos en la encuesta piloto, esta
vez para todos los trabajadores activos deI mismo sector.26 En total, en
la cuenca de empleo de la ciudad de México, a finales de 1987, 8% de
los trabajadores informales pertenecia al sector informal por no haber
encontrado empleo en el sector moderno. Sea cual fuere su estatuto,

26 E. Ordaz y F. Roubaud, "Dificultades y perspectivas de los micronegocios y
los planes de sus trabajadores", Encuesta pilota sobre el sector informai. Documenta
metodol6gico, presentaci6n de tabulados y brelle amilisis, Aguascalientes, DCE, INECI, 1989,
capitulo VI.
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CUADRO 9. Razones de la eleccion de los microempresarios
en funcion de su trayectoria profesional

Razones aducidas

No hay trabajo
Mejor ingreso

Horario Para ser
en enlpresas flexible independien te

Patrones 4.3 17.6 7.1 25.3
Independientes 7.7 26.5 4.7 16.2
Asalariados

1 a 5 personas 5.1 16.2 3.9 40.2
6 a 100 personas 7.8 28.1 4.9 34.4
100 personas y mas 11.4 16.8 6.1 30.9

Ayudantes familiares 6.2 11.5 3.1 23.6
Inactivos 3.3 16.7 7.0 14.7
Total 6.6 19.7 5.3 28.0

Tradici6n
Por necesidad Otras razones Totaljamiliar

Patrones 16.6 18.7 29.4 119.0
Independientes 5.5 44.8 6.0 111.4
Asalariados

1 a 5 personas 6.4 34.5 3.8 110.1
6 a 100 personas 4.4 31.8 5.4 116.8
100 personas y mas 5.2 35.5 6.7 112.6

Ayudantes familiares 39.7 27.2 3.3 113.7
Inactivos 11.9 50.5 5.2 109.3
Total 9.2 38.1 5.5 112.4

FUENTE: CâIculos personales a partir de la ENEI 88.89. El total en linea puede ser
mayor que 100% a causa de las respuestas de opciones multiples.

dependiente 0 independiente, sea cual fuere el ârea urbana considerada
(capital, grandes ciudades, ciudades medias 0 zonas fronterizas), me
nos de unD de cada la trabajadores informales va a dar a ese sector de
acuerdo con la l6gica presentada por los modelos dualistas deI merca
do de trabajo.

Finalmente, el sector informaI parece dotado de una dinâmica pro
pia, relacionada estrechamente con propiedades econ6micas espedfi
cas. No es el pariente pobre deI mercado deI empleo en México, en el
sentido en que habria que definirlo por todo 10 que no posee (un con
junto de atributos negativos), respecto al sector "moderno". Su legiti-
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maci6n por cierta parte de la fuerza de trabajo se apoya en resultados
o en valores, 10 que, en la mayoria de los casos, hace de ella una opci6n
de primera mana y no un mal menor.

LA INFlUENCIA DE LA TRAYECTORIA PROFESIONAL EN EL INGRESO

DE LOS MICROEMPRESARIOS DEL SECTOR INFORMAL

lSon los resultados econ6micos de los antiguos asalariados deI sector
moderno mejores que los de los antiguos asalariados deI sector infor
maI que han logrado su independencia? lLos individuos que cambian
de ramo para establecerse por su propia cuenta estan en desventaja
ante quienes han escogido hacer valer su experiencia profesional pasa
da en el mismo sector de actividad? Buscando medir el efecto de la
movilidad profesional en el ingreso de los microempresarios informa
les, abordamos el problema deI papel que desempena el sector moder
no en la dinâmica de reproducci6n deI sector informal. La identifica
ci6n y la cuantificaci6n de los factores explicativos de los resultados
econ6micos en las actividades informales permiten estimar la impor
tancia de las transferencias deI sector moderno hacia el sector infor
maI; transferencias de capital fisico mediante el ahorro acumulado 0

los créditos concedidos coma asalariados deI sector moderne; transfe
rencias de experiencia y de "capital humano" En suma, lcu<il es el gra
do de dependencia deI sector informal respecto de todo el sistema pro
ductivo mexicano, que pasa por el mercado de trabajo?

Para responder a estas preguntas, hemos seleccionado coma indica
dor de redituabilidad econ6mica de las actividades informales el in
greso de los empresarios individuales. Habrian podido escogerse otras
variables, coma el volumen de producci6n, el monta deI valor agrega
do 0 deI excedente bruto de explotaci6n. El analisis de las funciones
deI ingreso nos ha parecido el mas pertinente en la medida en que,
a priori, 10 que el empresario informaI trata de maximizar es sin duda
su ingreso, con el fin de garantizar a su familia un mejor nivel de vida.
Ademâs, los resultados obtenidos a partir de esos diferentes indicado
res econ6micos son sensiblemente idénticos a los que se basan en los
ingresos.

Los niveles de ingresos medios senalan diferencias significativas de
acuerdo con el estatuto profesional anterior de los empresarios infor
males. Los antiguos ayudantes familiares obtienen los mejores ingre-,
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sos. Como hemos senalado en el apartado "La movilidad profesional
de los independientes del sector informal" (pp. 327-342), heredaron algu
nas de las unidades informales mas redituables. En su caso, las estra
tegias patrimoniales familiares tuvieron éxito, puesto que les aseguran
un ingreso equivalente a tres salarios minimos, situandolos en el cuar
til superior de ingresos de actividad para toda la fuerza de trabajo.

En el otro extremo de la escala de ingresos encontramos a los anti
guos trabajadores inactivos. Ese resultado se orienta a demostrar la
importancia de la experiencia profesional adquirida, cuando alguien
trata de establecerse por su propia cuenta. Esta categoria, que consti
tuye el segmento mas precario deI sector informal, se descompone e:-..
dos grupos. Primero y esencialmente, encontramos en ella mujeres de
mediana edad (entre los 30 y los 50 anos) que se situan al margen deI
mercado de trabajo. Alternan fases de actividad y de inactividad, se
gun las necesidades de la unidad doméstica. Con suma frecuencia, su
ingreso no constituye sino una ayuda, un complemento de los recur
sos que aportan otros miembros de la familia. Asi~ismo, esas mujeres
a veces han tenido que integrarse al trabajo tras la desaparici6n deI
c6nyuge (familia monoparental). El segundo grupo surgido de la inac
tividad esta formado por j6venes poco calificados y sin experiencia,
que entran en el mercado de trabajo y no han logrado introducirse en
otra parte, en algun sector mas prometedor.

Si ahora nos dedicamos a comparar a los antiguos asalariados, quie
nes en la actualidad encabezan unidades informales que, no hay que
olvidarlo, constituyen cerca de las dos terceras partes de nuestra mues
tra, los antiguos asalariados informales salen menos bien librados deI
apuro. Mas que los antiguos asalariados de las grandes empresas, los
asalariados de las PME (de seis a 100 empleados) logran salir adelante
mejor que los asalariados deI sector informal. Podemos proponer al
gunos elementos de interpretaci6n. En primer término, gozan de una
ventaja relativa respecto a sus hom6logos de este sector. Como las con
diciones de remuneraci6n deI salariado son funci6n creciente deI ta
mano de la empresa y deI nivel de escolarizaci6n, esos asalariados han
podido acumular un ahorro nada despreciable para empezar en su ac
tividad informal. En comparaci6n con los antiguos asalariados de las
grandes empresas, su ventaja es de otra naturaleza. Si bien en un prin
cipio disponen de cierta reserva de capital inferior, se encuentran con
mayor posibilidad de hacer valer su experiencia profesional pasada,
de acuerdo con el esquema que hemos descrito.
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CUADRO la. Factores explicativos deI nivel de ingresos
de los empresarios informales en funci6n de su trayectoria profesional

Estlltuto Iltlterior Ingreso mensulll Edlld Escolllridild
(Miles de pesos) (Anos) (Anos)

Empresarios 526 50.9 4.5
Asalariados

1 a 5 personas 497 43.2 4.9
6 a 100 personas 601 42.4 5.4
100 personas y mas 543 43.2 7.0

Ayudantes familiares 669 38.7 6.2
Inactivos 407 42.1 5.1
Total 518 43.9 5.5

Aprendizllje en el
Cilpitili Tllsll de estllbilidlldsector informlll

(Miles de pesos) (Porcen tllje)
(Porcentllje)

Empresarios 18.3 2972 20.8
Asalariados

1 a 5 personas 53.8 1695 48.6
6 a 100 personas 33.7 2990 31.5
100 personas y mas 19.7 3343 7.7

Ayudantes familiares 68.7 6600 69.0
Inactivos 2185
Total 28.5 2714 24.4

FUENTE: Câlculos personales a partir de la ENEl 88.89.

En fin, los empresarios informales, que ya antes trabajaban por su
cuenta, representan una de las categorias con los ingresos mas bajos.
No obstante, es necesario senalar que la suya también es la categoria
mas heterogénea. Por una parte, cuenta con antiguos pequenos patro
nes informales en ascenso social. Para ellos, el cambio de actividad co
rresponde a un cambio de crecimiento. Creando una nueva unidad, esos
patrones buscan movilizar un capital acumulado con anterioridad ha
cia actividades altamente redituables (particularmente en el comercio
establecido). En la actualidad, son pequenos patrones informales y al
canzan un nivel de remuneraci6n equivalente al de los antiguos ayu
dantes familiares que también son ya pequenos patrones. El segundo
grupo de quienes atm son empresarios informales es por mucho el mas
importante. Lo constituyen individuos que quebraron y se reconvirtie
ron a una nueva actividad.
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Casi todos ellos se autoemplean en el sector informaI de subsisten
cia y sobreviven, cueste 10 que cueste, con un nivel de ingreso cercano
al de los antiguos trabajadores inactivos. Mas viejos y menos "educa
dos" que los demas, no logran hacer valer su experiencia profesional
para superar el estadio de la reproducci6n simple. Su poca capacidad
de ahorro, y por tanto de acumulaci6n, se manifiesta en una masa de
capital minima.

Por encima de las diferencias de ingresos medios en funci6n deI es
tatuto pasado, es necesario tratar de comprender cuales son los meca
nismos de formaci6n deI ingreso de los empresarios informales. Por
ejemplo, Len qué medida el diferencial de ingreso entre antiguos asa
lariados deI sector informal y antiguos asalariados de las grandes em
presas no puede explicarse por un capital escolar mas elevado entre
éstos ultimos? LNo obedecen los buenos resultados de los antiguos asa
lariados deI sector moderno a su mayor inc1inaci6n por invertir en los
ramos altamente redituables, particularmente en el comercio? LEs el he
cho de haber aprendido su oficio en Una gran empresa, en vez de haber
se formado en la practica coma aprendiz en el sector informal, una ven
taja decisiva en el momento de establecerse por su propia cuenta, coma
10 postula Hugo L6pez? En suma, Lcuâl es la influencia especifica de
cada factor y en particular deI estatuto de origen en la formaci6n de in
gresos de los empresarios informales?

La estimaci6n de la funci6n deI ingreso por los métodos de anâlisis
de la varianza permiten responder a esa c1ase de preguntas.27 Las va
riables que introdujimos en la ecuaci6n son las que tienen mayor posi
bilidad de explicar las diferencias de ingresos entre uno y otro indivi
duo. En 10 que se refiere a la oferta de trabajo, hemos escogido el sexo
de los individuos, su nivel escolar y su edad coma aproximaci6n de la
experiencia profesional adquirida en el transcurso de su vida activa.
En cuanto a la demanda de trabajo, tomamos en consideraci6n el ramo
de actividad y la posici6n en la empresa (patrones que emplean asala
riados 0 trabajadores por su propia cuenta, solos 0 empleando mana
de obra familiar no remunerada). El monta deI capital adelantado (al
costa de sustituci6n) permite estimar la remuneraci6n deI capital. En
fin, para medir el efecto especifico de la movilidad, hemos identifica
do cuatro factores: el ramo de actividad de origen, el estatuto en el em-

27 Se puede encontrar la metodologfa de esas técnicas en D. Depardieu y J. F. Payen,
"Utilisation d'un modèle linéaire sur les données de l'enquête structure des salaires
1978", EUROSTAT, num. especial, 1984, pp. 119-138.
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pleo anterior, el modo de adquisici6n deI oficio y el hecho de haber
permanecido en el ramo 0 cambiado a otro al establecerse por cuenta
propia. Se seleccionaron dos tipos de variables por explicar: el ingreso
total y el ingreso por hora, ambos expresados en logaritmos de acuer
do con una formulaci6n estândar. La segunda ecuaci6n permite con
trolar mediante el numero de horas trabajadas, particularmente hete
rogéneo en el sector informaI, generando importantes diferencias de
ingresos. No comentaremos sino los resultados de la estimaci6n deI in
greso total, por presentar la influencia de los principales factores gran
des similitudes cuando se considera el ingreso por hora.

En igualdad de las demas condiciones, el anâlisis de los efectos es
pecificos de cada variable da resultados satisfactorios. La proporci6n
de varianza explicada asciende a 31 %, es decir, un nivel comparable
con los resultados obtenidos en general con datos individuales. En la
mayoria de los casos, las diferencias netas de ingresos, propias de cada
factor, suelen ser menores que las diferencias observadas en el ingreso
bruto. Incluso, algunas variables ya no son significativas. El monta deI
capital aparece coma la variable mas significativa, con una elasticidad
de 0.46 respecto al ingreso. El nivel de formaci6n escolar influye posi
tivamente en el monta de los ingresos deI sector informal. Las cifras
pueden interpretarse coma rendimientos de la educaci6n. En efecto, el
ingreso de los empresarios informales remunera no s6lo el trabajo pres
tado, sino también el capital adelantado. La introducci6n deI factor capi
tal en la ecuaci6n permite aislar 10 que pertenece de manera especifica
a los ingresos deI trabajo. El hecho de que los patrones sigan percibien
do una remuneraci6n sustancialmente superior a los trabajadores por
cuenta propia (+65.7%) muestra que esas dos categorias no se demar
can s6lo por el monta de las inmovilizaciones.

Con el fin de estudiar muy en especialla influencia de las variables
de trayectoria, no comentaremos en detalle todos los resultados. El efec
to mas significativo se obtiene cuando un individuo ha permanecido
en su ramo de origen. La experiencia profesional adquirida en el em
pleo anterior procura un suplemento de ingreso especifico de alrede
dor de 20%. En cambio, las diferencias de ingresos en funci6n deI ramo
de origen no son sino efectos estructurales. No tienen ningun efecto
propio. Del mismo modo, el estatuto anterior nq interviene directamente
para aportar mejor remuneraci6n, salvo en el casa de los asalariados de
las PME. Éstos parecen ser mas eficaces en hacer valer su experiencia.

Si bien los antiguos asalariados de las grandes empresas tienen un



CUADRO 11. Ejectas prapios de diferentes jactores explicativos en el ingreso de los empresarios injormales
(Efectivos Q 2 701 R2 - 0.31 RMSE - 0.865)

Diferencias (porcentaje)

Netas Brutas
Variables explicati'llas

Elasticidad deI capital
Sexo

Masculino
Femenino

Nivel escolar
Universidad
Preparatoria
Secundaria
Primaria
Primaria incompleta
Analfabeto

Edad
Numero de mos
(Numero de mos)

Ramo de actividad actual
Industria
Construcci6n
Comercio
Servicios

Estatuto actual
Patrones
Independientes

0.46a

72.6a

m.r.

69.6a

20.1b

19.4b

13.1b

m.n.s.
m.r.

0.0447a

-O.0005a

m.n.s.
16.1b

15.7a

m.r.

65.7a

m.r.

97.0
m.r.

252.6
65.4
64.3
33.2
29.3
m.r.

17.1
6.0
23.1
m.r.

121.9
m.r.

Variables explicativas
Diferencias (porcentaje)

Netas Bru tas

Ramo de actividad anterior
Agricultura m.n.s. 26.9
Indus tria m.n.s. 36.3
Construcci6n m.n.s. -7.8
Comercio m.n.s. 60.2
Servicios m.n.s. 23.8
Inactivos m.r. m.r.

Estabilidad
Si 20.3a 38.5
No m.r. m.r.

Lugar de aprendizaje
Escuela técnica m.n.s. 32.2
Aprendiz (sector informaI) 10.7c 32.6
En una~ran empresa m.n.s. 57.6
Autodi acta m.r. m.r.

Estatuto anterior
Independiente m.n.s. 28.9
Asalariado deI sector informal m.n.s. 22.0
Asalariado de las PME (6 a 100 p.) 12.8b 47.4
Asalariado de las grandes empresas m.n.s. 33.2
Ayudante familiar m.n.s. 64.3
Inactivo m.r. m.r.

FUENTE: Calculos personales a partir de la ENEI88.89. Modo de lectura: Por ejemplo, para la linea masculina, el hecho de ser
hombre aporta un suplemento de ingreso de 65.9%, en igualdad de las demâs condiciones (diferencia neta). La diferencia bruta
de ingreso entre hombres y mujeres es de 97%.

a Modalidad de significaci6n ail por mil.
b Modalidad de significaci6n al 5 por ciento.
c Modalidad de significaci6n ail por ciento.
rnns: Modalidad no significativa.
mr: Modalidad de referencia.
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ingreso bruto superior al de sus homólogos surgidos del sector infor
mal, ello lo deben a su nivel de educación escolar y al monto del capi
tal monetario que han podido invertir en la actividad informal, pero
no a una capacidad técnica particular que les haya dado su paso al sec
tor moderno. Este resultado se ve confirmado por la influencia dellu
gar de aprendizaje. A los empresarios que declaran haber adquirido el
dominio de su oficio en una gran empresa no les va mejor que a quie
nes han aprendido solos, por necesidad o en alguna escuela profesio
nal. En cambio, quienes han aprendido con la práctica en el sector in
formal salen adelante y obtienen un suplemento de ingreso de 10 por
ciento.

CONCLUSIÓN

Este capítulo llega a algunas conclusiones respecto a la dinámica del
sector informal y, con ello, acerca del funcionamiento del mercado de
trabajo en general. En primer lugar, no es pertinente la tesis dualista
de segmentación estricta de los mercados. La hipótesis básica subya
cente a ese tipo de modelo se derrumba. Sólo una ínfima minoría de la
mano de obra se ha resignado a integrar el sector informal tras haber
probado suerte en las grandes empresas. Para algunos, lo más grave
aún para el modelo dualista es que la esperanza de beneficios en el
sector informal rebasa la expectativa de salario en el sector moderno.
El sector moderno no es, y nunca ha sido, el horizonte idealizado hacia
el cual se orientaría la mano de obra de los PED.

Pero, si bien existen flujos estructurales de fuerza de trabajo entre el
sector moderno y el sector informal, las trayectorias de movilidad no
se ajustan al perfil de tres etapas, estilizado por ciertos autores. En par
ticular, un componente importante de la mano de obra no sale nunca
del sector informal, sino que lo transforma en un "espacio positivo",
sinónimo de capacitación y de ascenso social.

El estudio de los flujos de movilidad y de los mecanismos de forma
ción de los ingresos nos hace dudar de las interpretaciones funciona
listas sobre el papel del sector informal en el sistema de empleo urba
no. En especial, las posibilidades de valoración de una experiencia
profesional adquirida en el sector moderno son ínfimas. Sólo la capa
cidad de ahorro de los asalariados de las grandes empresas puede ser
una ventaja llegado el momento de establecerse por cuenta propia.

Por consiguiente, las políticas de compresión de la nómina salarial
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en el sector moderno, implementadas por los programas de ajuste es
tructural, pueden tener un doble efecto negativo en el sector informaI.
En primer lugar, esas politicas reducen la demanda que dirigen al sec
tor informallos empleados deI sector moderno. En seguida, las reduc
ciones de salario limitan drâsticamente su capacidad de ahorro y, de
esa manera, destruyen el unico parapeto que les permitîa librarse de ve
getar en el sector informaI de subsistencia.



VIII. FORMACION DEL INGRESO FAMILIAR
y DISTRIBUCION DE TAREAS

INTRODUCCI6N

EN UN estudio anterior, habiamos vinculado a los jovenes activos con
sus padres (esencialmente con el jefe de familia), para estudiar los me
canismos de reproduccion social y la funcion que desempena en ella el
sector informal.1 De movilidad profesional entre generaciones, esa pers
pectiva diacronica se puede modificar cambiando de unidad de anâlisis.
Mediante un "esclarecimiento" en el tiempo, se tendra en corte sincroni
co a la familia junta y ya no solo a los individuos coma factor explicativo
de las estrategias de insercion en el mercado de trabajo. La dis tribu
cion de las tareas entre los Integrantes de la familia, el desempeno de
un empleo, la eleccion de las "combinaciones productivas", entre dife
rentes sectores y profesiones, pueden interpretarse coma elementos que
concurren en la reproduccion de la unidad familial' 0, de manera mas
generaI, de la unidad doméstica (en el casa de familias compuestas).
La familia se constituye entonces en el nucleo central en funcion deI
cual se toman las decisiones individuales de pertenecer a tal 0 cual sec
tor deI mercado de trabajo. POl' ejemplo, la inactividad de las mujeres
solo es posible si existen otros familiares que aporten un ingreso, con
el fin de poder satisfacer cierto nivel de consumo.

En sentido inverso, el jefe de familia solo puede dedicarse a un em
pleo remunerado de tiempo completo si la responsabilidad de todos
los trabajos domésticos recae en alguien mas, sea el conyuge, sean otros
integrantes de la familia 0 gracias al recurso a una trabajadora domés
tica. La redituabilidad, incluso la existencia misma de un gran numero
de actividades informaies, se apoya en la movilizacion de la mana de
obra familial', poco remunerada 0 sin remuneracion. La realizacion
de estudios pOl' parte de los jovenes de familias pobres, pertenecientes
al sector informaI, esta condicionada pOl' su financiamiento mediante
una mayor participacion en la unidad de produccion familial'. POl' tan
to, no es posible comprendel' las estructuras deI mercado deI empleo,
el papel deI sector informaI 0 la dinamica de los ingresos sin incluir las

1 F. Roubaud, "Deux ou trois choses...", op. cit., tesis, capltulo III-l.
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caracteristicas individuales de cada cual en el marco mas general deI
tipo de familia a la que se pertenece. Para nosotros, y siguiendo una
via abierta por Woors tmann en Brasilia, se trata no de considerar el pa
pel de la unidad familiar dentro de la l6gica de reproducci6n deI capi
tal, sino de analizar las articulaciones entre los sectores informal y for
maI, que contribuyen a la reproducci6n de la unidad doméstica.2

Evitaremos hacer de la familia un 6rgano de planificaci6n centrali
zada, en el que todas las decisiones se han concertado con vistas a un
objetivo unico y comun a todos. El hecho de compartir el mismo techo,
de pertenecer a una misma familia 0 de poner en comun una parte de
sus recursos no implica que la libertad de cada actor se vea reducida a
cero. Si bien, de manera general, hay que alcanzar cierto nivel minimo
de concertaci6n para garantizar la estabilidad, 0 simplemente para evi
tar la desintegraci6n familiar, ese nivel deja lugar a zonas de conflictos
o a la subsistencia de estrategias puramente individuales, que pueden
entrar en contradicci6n con las opciones generales de la unidad domés
tica. Por ejemplo, el presupuesto familiar no necesariamente es igual a
la suma de las remuneraciones de cada cUal' No todos los ingresos se
reunen en comun para luego redistribuirse en funci6n de las necesida
des familiares. No es raro que el jefe de familia no dé a su mujer, encar
gada de la logistica de gastos de consumo, sino una parte de su ingre
so, guardando cierta suma (con frecuencia desconocida por la mujer)
para sus actividades exteriores. Del mismo modo, los hijos activos pue
den no contribuir a los gastos comunes, sino utilizar su salario con fi
nes estrictamente personales.3

La hip6tesis central que habremos de explorar aqui busca medir el
grado de autonomia deI sector informai. LQué articulaciones existen
entre los diferentes sectores institucionales y transitan por el origen deI
ingreso familiar? lGenera el sector informai un ingreso complementa-

2 A. A. W. Woorstmann, A Fanll1ia Traba1ll1ldom, Oencais Sociais Hoje, Brasilia, ANPOCS,

Ed. Cortez, 1984, p. 72. Esta posici6n metodol6gica es la que adopta también V. Espi
noza, cuando trata de comprender las estrategias econ6micas de las familias que vi
ven en las comunidades urbanas de escasos ingresos. V. Espinoza, "Familia y Econo
mias Informales en Comunidades Urbanas de Chile", SUR, Centro de Estudios Sociales
y Educaci6n, Santiago, 1989, 23 pp.

3 Como 10 muetra nuestra primera entrevis ta (véase la Introducci6n, pp. 7-41).
Véase B. Roberts, "Employment Structure, Life Cycle and Life Chances Formai and
Informai Sectors in Guadalajara", 171e Informai Economy: Stlldies in Advanced and Less
Developped COllntries, A. Portes, M. Castells y L. A. Benton (comps.), Baltimore y Lon
dres, The Johns Hopkins University Press, 1989, pp. 41-59.
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rio aportado por la mana de obra secundaria de la familia, para com
pensar 10 exiguo de los salarios en el sector moderno? 0, por 10 contra
rio, lpermite por si solo la reproducci6n de algunas familias? lQué tipo
de combinaciones se observan entre los diferentes Integrantes acti
vos de la familia (distribuci6n funcional deI reparto intersectorial) y
qué tipos de ventajas se obtienen de ellas? En particular, trataremos de
averiguar si la familia es lugar de mecanismos de compensaci6n que
permiten paliar las deficiencias que trae consigo la inserci6n en el sec
tor informal (inexistencia de la protecci6n social, déficit de ingreso).

De esa suerte, por arriba de los aspectos microecon6micos que ha
cen explicitas las estrategias de los actores, con el fin de enfrentar un
mercado de trabajo deprimido, ese analisis de la formaci6n dellngreso
familiar se inscribe dentro de nuestra problematica mas ambiciosa que
busca comprender el papel desempenado por el sector informal en la
economia nacional mexicana.

En el apartado "Las caracteristicas estructurales deI mercado de traba
jo" (pp. 352-357) describiremos las caracteristicas estructurales deI mer
cado de trabajo, que pasan por la diversificaci6n de las fuentes de ingre
sos familiares. Luego, en el apartado "Los jefes de familia y la mana de
obra familiar: Un intento por comprender la l6gica de reproducci6n de la
fuerza de trabajo" (pp. 358-379), organizando la l6gica de reproduc
ci6n de la fuerza de trabajo de la familia en torno al papel central
desempenado por su jefe, intentaremos de comprender c6mo pueden
las familias organizarse por si mismas en situaci6n de crisis deI merca
do de trabajo. Por ultimo, en el apartado "Ajustes II (20. trimestre de
1986-40. trimestre de 1989)" (pp. 379-389), nuestro interés se centrara
en la dinamica de ajuste. Demostraremos la manera en que las familias
se han adaptado a las condiciones macroecon6micas en el periodo vi
gente deI segundo trimestre de 1986 al ultimo trimestre de 1989.

LAS CARACTERÏSTICAS ESTRUCTURALES DEL MERCADO DE TRABAJO

Si bien en el nivel individual, la distribuci6n por sector institucional
presenta cierta nitidez, puesto que existe adecuaci6n perfecta entre los
sectores y los individuos (si excluimos el casa de las pluriactividades
que, coma hemos visto, son poco frecuentes en México), esa propiedad
desaparece cuando la distribuci6n se situa en el nivel familiar. El mapa
de la composici6n sectorial de la actividad familiar es singularmente
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opaco. Esa opacidad revela el alto grado de imbricaci6n entre sectores,
en el propio sena de las familias. Mas de la tercera parte de las familias
esta relacionada con varios sectores a la vez. Ello es prueba de la hete
rogeneidad de las formas de inserci6n profesional y de la diversifica
ci6n de las fuentes de ingreso. Todas las asociaciones concurren, aun
que no sean igualmente probables.

De manera global, el 5NR se encuentra asociado a los demas secto
res con menor frecuencia que éstos entre si. Ello es indicio de su relativa
marginalidad. El hecho de que un miembro de la familia pertenezca a ese
sector hace menos probable la eventualidad de que otros logren esca
par de éI. Los recursos de diversificaci6n de las familias vinculadas al
sector informai son limitados. Esa relativa 1/ marginaci6n" deI 5NR se ins
cribe dentro de una estructura general en la que interviene un verda
dero efecto de proximidad. Ya hemos visto que los cuatro sectores ins
titucionaIes se ordenan de acuerdo con una escala unidimensional que
muestra la calidad de empleos ofrecidos. En 10 alto de esa jerarquia
encontramos al sector publico y ai de las grandes empresas deI sector
privado, en tanto que el 5NR es ellugar deI espacio econ6mico en que
se encuentra mas degradada la situaci6n de los trabajadores activos,
ocupando las PME una posici6n intermedia. Los mecanismos de forma
ci6n deI ingreso familiar, que alimentan y orientan los flujos de mana
de obra en el mercado de trabajo, respetan esa jerarquia de sectores.

La heterogeneidad de las formas de inserci6n profesional se difun
de por capilaridad. Asi, cuando un miembro de la familia pertenece al
sector publico, es dos veces mas probable que otro trabaje en las gran
des empresas 0 ejerza en una PME, que sea contratado 0 que genere su
propio empleo en el 5NR. De manera redproca, si existe una persona en
e15NR, las demas mostraran inclinaci6n a optar prioritariamente por el
mismo sector y luego, en orden decreciente, por las PME, las grandes
empresas 0 el sector publico. El 5NR es entonces, al mismo tiempo, re
fugio de individuos menos dotados para enfrentar la competencia en
el mercado de trabajo y, para la mana de obra de otros sectores, un va
lor 1/sacabocado" que s6lo es movilizado coma ultimo recurso.

En el nivel de la composici6n deI ingreso familiar, podemos hablar
de asimetria entre el sector formal y el sector informaI. Si bien 62.4%de
las familias que cuentan con trabajadores deI 5NR tienen necesidad de in
gresos obtenidos de otros sectores, s6lo 19.1% de las familias que inte
gran los activos de las PME, de las grandes empresas 0 deI sector priva
do tienen necesidad deI 5NR para asegurar su reproducci6n. Desde esa
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perspectiva, el sector informal claramente está en posibilidad de inte
gración dependiente en el mercado de trabajo, corno lo plantea Ayala
a propósito de Colornbia.! En cambio, el mercado de trabajo de la ciu
dad de México en 1987 es más"dicotómico" que el de las grandes ciu
dades colombianas 10 años antes. En ella, el sector informal es más re
lativamente independiente y marginal.

Si nos interesamos ya no en los casos de asociaciones sino en las fa
milias de "tipo puro", el juicio subjetivo que emitamos sobre la hetero
geneidad puede invertirse. Esto porque, si una tercera parte de las fami
lias tiene algunos de sus miembros trabajando en diferentes sectores, ello
significa que las otras dos terceras partes se encuentran integradas por
completo a algún sector particular. Corno es evidente, las combinacio
nes de sectores se dan directamente en función del número de trabaja
dores activos por familia. Por ejemplo, las familias monoactivas son mo
nosectoriales por definición. Ahora bien, éstas ejercen un peso prepon
derante en la estructura familiar por número de trabajadores activos.
El 42.2% de las familias goza sólo de un ingreso de actividad. Así, con
clusiones corno la de "si ambos adultos tienen alrededor de 35 años en
una ciudad corno Medellín, lo más probable es que el hombre esté em
pleado en una industria grande o mediana, la mujer en una industria
mediana o pequeña si no en un comercio, el hijo corno aprendiz en una
microempresa y los ascendientes trabajadores índependientes't.! perte
necen más a la parábola mítica que busca aclarar la "transparente com
plejidad de lo real", que a la situación efectiva en el mercado de trabajo.

En realidad, la diversificación de las fuentes de empleo es relativa
mente limitada puesto que las tres cuartas partes de las familias no pue
den contar más que con una o dos personas que aporten los beneficios
de su actividad. Menos de 5% de las familias está compuesto por

4 U. Ayala, "Hogares, participación laboral e ingresos", Elproblema laboral colombia
no, J. A. Ocampo y M. Ramírez (comps.), Bogotá, Informes de la Misión Chenery, no
viembre de 1987, t. 1, p. 157. Según las cifras de la encuesta"Empleo y pobreza" de
1977, realizada por el CEDE, en las grandes ciudades colombianas, 25% de las familias
sólo dispone de ingresos del sector informal, 37% de ingresos del sector formal y 38%
combina lo uno con lo otro. Esas cifras no son comparables de manera directa con las
nuestras (la definición del sector informal no es la mísma), pero el resultado que pode
mos adelantar es que el sector informal mexícano es menos dependiente del sector for
mal que el sector informal colombiano. Según se escoja sólo alsNR o se incluyan tam
bién las PME, para definir al sector informal, las cifras antes citadas son, en el caso de
Méxíco (respectivamente): 11, 72, 17 (-100%) o 36, 39,25 (-100 por ciento).

5 B. Lautier, "La jirafa...", op.cit., p. 23.
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CUADRO 1. Combinaciones de sectores institucionales
en el sena familiar de acuerdo con el numero

de trabajadores activos

Familias
Combillaciolles 1 ne- 2 ac- 3 ne- 4 ac- 5ac- Mtis de5

tivo tivos tivos tivos tivos activos Total

Sector publico 27.5 15.9 4.4 4.6 2.7 1.5 17.9
Grandes

empresas 27.6 10.1 3.7 1.2 3.0 15.6
PME 28.2 14.3 10.6 6.5 10.6 4.5 18.9
SNR 16.7 8.1 9.2 3.5 1.8 11.2
Sector publico-

Grandes
empresas 11.0 6.5 6.9 6.2 1.5 5.2

Sector publico-
PME 9.1 11.5 8.9 8.9 6.0 5.5

Sector publico-
SNR 6.1 5.0 1.9 .5.3 1.5 3.0

Grandes
empresas-
PME 10.6 13.5 13.1 7.1 9.0 6.5

Grandes
empresas-
SNR 6.6 7.1 9.2 2.6 3.0 3.9

PME-SNR 8.1 11.3 13.9 9.7 13.5 5.6
Masde2

sectores 17.3 30.4 45.1 62.0 6.8
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

42.2 33.1 13.2 6.6 2.9 2.0 100.0

FUENTE: Calculos personales a partir de la ENEU 387, 3 937 familias.

mas de cuatro trabajadores activas. En ese marco, habremos de apre-
ciar que, a medida que aumenta el numero de activas, suele crecer la
importancia relativa que adquieren el SNR y sobre todo las PME. En par-
te, este resultado es consecuencia tanto de una estructura familiar mas
extensa, en el casa de estas dos sectores, coma de la existencia de em-
presas familiares que movilizan a varias elementos de la familia. Pero
la similitud entre el SNR y las PME termina alli. Coma puede verse en el
cuadro l, las PME pueden ser un sector suficientemente redituable para
tolerar que, cuando son numerosos, todos los integrantes de una fami-
lia dependan de él. En cambio, el SNR debe apoyarse en otros secto-
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GRÁFICA 1. Distribución de las familias según elnúmero
de trabajadores activos
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res más remuneradores para poder alimentar a las familias numerosas
que lo componen. Cuando hay más de tres miembros activos, la pro
porción de familias integradas por completo en el 5NR es insignificante.
En ello debemos ver el doble efecto del tamaño reducido de las unida
des económicas (predominio del autoempleo en el 5NR) y de las condi
ciones poco remuneradoras en ese sector.

Finalmente, cuando se razona a escala familiar en vez de considerar
a los individuos por separado, la ósmosis entre los sectores instituciona
les al parecer se produce sobre todo entre los tres sectores más formales
de la economía, al margen del 5NR. En tanto que menos de la cuarta
parte de las familias dependen (entera o parcialmente) del 5NR, más de
una tercera parte de las unidades de consumo tiene cuando menos un
elemento en uno de los demás sectores. El último punto que mencio
naremos respecto a las formas de inserción de la mano de obra familiar
en el mercado de trabajo es la escasa participación de aquellos para los
cuales las fuentes de empleo movilizan a más de dos sectores. Menos
de 7% de las familias se encuentra en ese caso, cuando el universo de
las posibilidades asciende a 25% (proporción de familias que compren
de más de dos activos).
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CUADRO 2. Combinaciones de ingresos
por sector institucional

Combinaciones
Sector Grandes Total
pliblico PME 5NR

empresas

Sector publico-
Grandes empresas 52.8 47.2 100

Sector publico-PME 56.6 43.4 100

Sector publico-SNR 63.7 36.3 100

Grandes empreSaS-PME 51.8 48.2 100

Grandes empresas-sNR 62.8 37.7 100

PME-SNR 58.6 41.4 100

FUENTE: Calculos personales a partir de la ENEU 387. 5610 presentamos las combina
ciones bisectoriales. Las familias que cuentan con mas de dos sectores no representan
sinD 6.8% dei total y estan compuestas por una variedad de posibilidades demasiado
grande.

Con toda evidencia, la estructura de empleos que hemos sacado a la
luz en el nivel familiar es generadora de cierta combinaci6n deI monta
de ingresos de las unidades de consumo. Si exceptuamos a las familias
monosectoriales, que por definici6n obtienen el total de sus recursos
monetarios de un solo sector, el 5NR aparece sistematicamente coma una
fuente de ingreso complementaria. Sin embargo, su peso econ6mico
no es insignificante, puesto que represeI)ta mas de una tercera parte.
Su importancia suele aumentar, a la medida de la exigüidad deI ingre
so promedio distribuido en el sector al que esta asociado.

Por 10 demas, el hecho anterior puede generalizarse a todo el siste
ma de empleo. Cuando hay combinaci6n sectorial en el nivel de las
Fuentes de ingreso, el peso monetario de un sector institucional deter
minado aumenta con la degradaci6n de la posici6n de su "binomio"
en la jerarquia de sectores. Por ejemplo, el sector publico, que se situa en
10 alto de esa escala, representa mas de la mitad deI ingreso total de la
familia cuando esta asociado al sector privado "legal" (GE + PME). Este
componente llega a cerca de las dos terceras partes cuando se trata deI
tandem sector publico y 5NR. Desde luego, esos resultados son muy re
lativos en fen6menos globales, que no exduyen situaciones particu
lares (en el pIano de una familia especifica) en las que el 5NR seria la
fuente principal de ingreso monetario.
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Los JEFES DE FAMIUA Y LA MANO DE OBRA FAMIUAR: UN INTENTO

POR COMPRENDER LA L6GICA DE REPRODuca6N

DE LA FUERZA DE TRABAJO

El primer intento por comprender la articulaci6n entre la l6gica indivi
dual y la estrategia familiar en la cuenca de empleo de la ciudad de
México se remonta a los afios setenta. Garcia, Mufioz y Oliveira ana
lizan pormenorizadamente los mecanismos de reproducci6n que per
petuan la profunda desigualdad caracteristica deI mercado deI em
pleo loca1.6 Aunque nos situemos en la misma linea temâtica de los
citados autores, por diversas razones de orden técnico no utilizaremos
sus resultados (que habrian podido representar un interesante punto
de comparaci6n, pues sus datos corresponden a 1970). No tenemos en
comun el universo cubierto ni las categorias empleadas (ellos definen
tres grupos sociales: los trabajadores independientes, los asalariados
manuales y no manuales).

La consideracion exclusiva de los ingresos
monetarios de actividad

Los datos empiricos son imperfectos, tanto en unD coma en otro caso.
Si bien, en términos de empleos, el anâlisis puede realizarse de manera
exhaustiva por la ENEU, el estudio de los ingresos se basarâ s6lo en los
que procedan de la actividad principal de los individuos. No dispon
dremos de informaci6n acerca de los montos obtenidos de la activi
dad secundaria. Esta laguna es sin embargo limitada, ya que menos de
13% de la poblaci6n activa declara ejercer una actividad secundaria.
En cambio, el desconocimiento de otras formas de ingresos introduce
una desviaci6n importante en el anâlisis de la l6gica de reproducci6n
de las unidades domésticas. Un estudio reciente acerca de la distribu
ci6n deI ingreso familiar en el periodo 1977-1984, a partir de las encues
tas de presupuesto y consumo, permite darse una idea de la importan
cia de los ingresos de actividad en el ingreso total de las familias. 7

6 B. Garda, H. Mufioz y o. de Oliveira, Hogares y trabajadores en la ciudad de México,
México, El Colegio de México-uNAM, 1982, 202 pp.

7 F. Cortés y R. M. Rubalcava, Equidad pia reducciôn. La distribuciôn dei ingreso en Mé-
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CUADRO 3. Composici6n deI ingreso familiar por estratos
y por tipos de ingresos en 1984

(Porcentaje)

Estrato l Estrato II Estrato III Estrato IV Estrato V(dedies (dedies (deciI8) (deciI9) (dedllO)
1,2,3) 4,5,6,7)

Rentas deI trabajo

(asalariado) 35.8 52.7 53.1 56.0 48.9

Utilidad 25.5 20.2 20.1 16.4 24.3

Rentas de la propiedad 1.5 1.0 2.0 2.7 5.3
Transferencias netas (saldo) 10.1 6.5 6.1 6.4 4.0

Ingresos no monetarios 27.0 19.6 18.7 18.5 17.6

FUENTE: Cortés, Rubalcava, op. cit., p. 33. Cobertura nacional.

Las fuentes de ingresos captadas por la encuesta sobre el empleo co
rresponden a las dos primeras categorias (rentas deI trabajo y benefi
cios de actividad). En el nivel agregado, representan 72.1 % deI ingreso
total de las familias. Ello significa que mas de la cuarta parte de los
ingresos se nos escapa cuando no tomamos en consideraci6n mas que
los ingresos procedentes directamente de la actividad. Ese monta as
ciende a cerca de 40% para las familias mas pobres (dedIes 1, 2, 3). Lo
esencial de esos ingresos no captados son ingresos en especie y, en me
nor medida, transferencias.8 Hay que tener presente que esos datos ob
tenidos en 1984 incluyen a toda la poblaci6n mexicana. Ahora bien, los
estratos mas pobres son familias rurales para las cuaIes la propord6n
de autoconsumo y de ingresos en especie es mucho mas consecuente
que para los que viven en la metr6poli, aunque una parte nada insig
nificante de los ingresos no monetarios en el sector informaI (yen me
nor medida en el sector de las PME) corresponda en reaIidad a ingresos

xico (1977-1984), mimeografiado, La Jolla, Estados Dnidos, junio de 1990, 89 pp. mas
anexos.

8 Los ingresos no monetarios comprenden el pago de alquiler atribuido para uso de
vivienda (en propiedad, prestada), obsequios y regalos, producci6n para autoconsu
mo y pagos en espeeie. Las transferencias cuentan todos los ingresos que reciben 0

dan las familias y que no corresponden a la remuneraci6n de un trabajo realizado 0 de
trabajadores activos. lncluyen indemnizaciones, jubilaciones, pensiones, becas, dona
tivos, etcétera (en 10 qUE' se refiere a las transferencias recibidas) ya ellas deben agre
garse los impuestos pagados, por parte de las transferencias efectuadas.
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de actividad, esencialmente en forma de autoconsumo. De manera ra
zonable, es posible estimar que los ingresos monetarios de actividad
superan 80% deI ingreso total en la cuenca de empleo de la ciudad de
México.

Por consiguiente, este trabajo se enfocara en los ingresos monetarios
de la actividad principal de cada unD de los miembros deI hogar, que de
todos modos constituye el principal recurso de la inmensa mayoria
de la fuerza de trabajo, muy especialmente en el sector informal. Des
de esa perspectiva y para limitar al minimo el efecto de esa elecci6n,
nuestro campo de estudio se restringira al conjunto de hogares cuyo
jefe atm esta en actividad. Mediante ese sesgo, descartaremos a 14% de
las familias cuyo jefe esté inactivo (una tercera parte de ellas no decla
ra a ningun trabajador activo en el hogar). La edad promedio deI jefe
de familia cuando esta inactiva es de 61 anos, en tanto que no llega a
los 42 para 10 que resta de la muestra. Asi, las razones para declararlo
jefe de familia son mas de orden cultural que econ6mico. En la medida
en que nuestro objetivo principal consiste en comparar la l6gica de re
producci6n de la fuerza de trabajo en funci6n deI sector institucional
de actividad, la exclusi6n de esas familias carece de repercusi6n.9 Otto
punto que quisiéramos mencionar antes de emprender el analisis es la
falta de datos acerca de los integrantes deI hogar menores de 12 anos. Por
convenci6n (véase la definici6n de la poblaci6n activa), la encuesta no
toma en consideraci6n a los mas j6venes. Ello s6lo es de importancia
menor en el perfil de actividad de las familias yen sus ingresos,lO pero
nos limita en su descripci6n sociodemogrâfica. Por ejemplo, no podre
mos definir clases de familias, de acuerdo con los lazos de parentesco
que existen entre ellas (familia nuclear 0 ampliada). Sin embargo, estas
reservas son de importancia secundaria para evaluar la validez de las
interpretaciones que vamos a proponer.

9 La estructura de la muestra incluye a 4 242 familias, entre ellas: i) 42 cuyo jefe esta
ausente; ii) 598 cuyo jefe esta inactivo (200 no tienen ningun trabajador activo declara
do), y iii) 3 602 cuyo jefe es trabajador activo. Aqui analizaremos este ultimo segmento.

10 La tasa de actividad remunerada particularmente baja dei grupo de edad 13 y 14
anos muestra que la desviaci6n no podria ser importante. La encuesta ofrece con cla
ridad algunas caracteristicas sociodemogrâficas de todos los integrantes de la familia,
con inclusi6n de todos los j6venes (sexo, edad, parentesco con el jefe de familia, esco
laridad). Lamentablemente, no tuvimos a nuestra disposici6n esta parte de la base de
datos.
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La jormaci6n deI ingreso jamiliar

El ingreso de las personas y la pobreza jamiliar

Empezaremos el estudio de la composici6n de los ingresos de acti
vidad familiares con esta observaci6n: el paso de la unidad de aruHi
sis "individuo" a la que contiene a la "familia" es sin6nimo de recom
posici6n en la distribuci6n de ingresos. Si comparamos las curvas de
concentraci6n deI ingreso de los jefes de familia con la de los propios
hogares, se observa cierta acentuaci6n de las desigualdades. En tan
to que 25% de los jefes de familia con menor remuneraci6n cobra
11.3% de la masa de ingresos, el primer cuartil de hogares no percibe
mas que 8.8%. En el otro extremo de la escala de remuneraciones, 25%
de los jefes de familia mas ricos disponen de 48.3% deI total de los in
gresos, en tanto que esa proporci6n asciende a 51% en el nivel de las
familias.

El resultado obtenido nos induce a pensar que los mecanismos de
distribuci6n de ingresos suelen actuar de manera acumulativa, refor
zando las disparidades. Esta intuici6n parece fortalecerse mediante las
caracteristicas deI mercado deI empleo y la l6gica de reproducci6n so-

GRAFlCA 2. Curvas de concentraci6na

(Porcentaje)
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a El ingreso familiar es mas inequitativo que el ingreso de los jefes de familia.
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CUADRO 4. Concentraci6n de los ingresos
(porcentaje)

Jefe de familia
Familia

Primer
Cl/nrtila

11.3
8.8

Segwzda
cl/nrtila

16.9
15.5

Tercer
Cl/nrtila

23.5
24.7

Cl/nrta
cl/nrtila

48.3
51.0

Tatnl

100
100

FUENTE: CAlculos personales a partir de la ENEU 387.

cial presentada en el capitulo V. Por una parte, los ingresos medios deI
sector informal son mucho muy inferiores a los deI sector publico 0 de
las grandes empresas privadas. Por la otra, la pertenencia deI jefe
de familia al sector informal aumenta, por un efecto de histéresis, la
probabilidad de que la mana de obra familiar también sea parte de
éI. Los miembros dependientes deI sector no registrado (asalariados,
aprendices, ayudantes familiares) se reclutan en primer lugar entre las
familias cuyo jefe ya ejerce en ese sector, sobre todo coma trabajado
res independientes (pequenos patrones 0 trabajadores "por cuenta pro
pia"). Esa inserci6n favorecida de la mana de obra secundaria en las
unidades no registradas pasa por dos conductos. En primer lugar, sus
caracteristicas propias, y sobre todo su bajo nivel de capacitaci6n, la
excluyen de facto deI mercado de trabajo formal. En seguida, para ga
rantizar su redituabilidad, las microactividades recurren a una mana
de obra que acepta tasas salariales irrisorias 0 al empleo de ayudantes
familiares que permiten abatir los costos deI trabajo, hasta niveles ri
diculamente bajos en el sector informaI. La combinaci6n de ambos fac
tores (exigüidad de ingresos, reclutamiento cerrado) seria la clave deI
aumento de las diferencias de ingresos de los jefes de familia respecto
a los hogares.

Un efecto de compensaci6n en el sector informaI

Sin embargo, la interpretaci6n anterior pasa por alto algunos factores.
En particular, nada nos garantiza que las familias mas pobres también
sean aquellas en las que el jefe es el mas pobre. Ademas, si el ingreso
medio por sector institucional castiga a los miembros deI sector no re
gistrado, los datos individuales muestran una ampHsima superposi
ci6n en la dis tribuci6n de los ingresos. En fin, también debe tomarse en
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CUADRO 5. Contribucci6n de la mana de obra familiar al ingreso
deI hogar segun el sector institucionai deI jefe de familia

(Monto en miles de pesos y composici6n en porcentaje)

Jefe de jamilia Ingreso dei Ingreso de la mana Ingreso total
jefe de jamilia de obmfamiliar de la familia

Sector publico 249 143 392
(63.6) (36.4) (100)

Grandes empresas 291 136 427
(68.2) (31.8) (100)

PME 228 125 353
(64.7) (35.3) (100)

SNR 186 128 314
(59.4) (41.6) (100)

Total 241 133 373
(64.5) (35.5) (100)

FUENTE: Calculos personales a partir de la ENEU 387.

consideraci6n el tamafto de la familia, es decir el total de los recursos
movilizables en el mercado de trabajo.

Con el fin de probar esas hip6tesis, estudiaremos la estructura deI
ingreso familiar en funci6n deI sector de pertenencia de su jefe. De ma
nera implîcita, le atribuimos un papel principal en la formaci6n deI in
greso global. A su alrededor, y siguiendo las caracteristicas y los resul
tados de su empleo (en particular su capacidad de generar ingresos),
se echara mana de los demas miembros de la familia en tal 0 cual sec
tor de actividad, bajo tal 0 cual estatuto. Los resultados empiricos con
firman c1aramente que el jefe de familia ocupa el centro de la l6gica de
reproducci6n de la unidad doméstica. Por si solo aporta siempre mas
de la mitad deI ingreso monetario de actividad, sea cual fuere el sector
institucional que se considere. Pero la participaci6n de la mana de obra
familiar (todos los demas miembros de la familia juntos) rebasa el 30%.
Hay entonces cierta forma de abuso de lenguaje al Hamarla mana de
obra "secundaria", puesto que es insustituible para el mantenimiento
deI nivel de consumo.

Desde la perspectiva que nos ocupa de manera principal, se ve inva
lidada la propuesta sobre la acentuaci6n de las desigualdades en el pIa
no familiar. Por 10 contrario, 10 que se observa es el fen6meno opuesto.
Para reducir la diferencia de ingresos entre las familias cuyos jefes per-
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tenecen a sectores diferentes intervienen de manera positiva mecanis
mos de compensaci6n. En tanto que los jefes de familia deI 5NR no ob
tienen sino 77% deI ingreso medio, las familias cuyo jefe esta en el 5NR

perciben 84% deI ingreso medio farn iliar. En el 5NR, las unidades do
mésticas cuyo jefe pertenece al sector informal dependen relativarnen
te menos de su aportaci6n. El 41.6% deI ingreso farniliar proviene de
los demas integrantes deI hogar.

De manera indirecta, T. Coutrot obtiene resultados sirnilares para Bra
sil.u Sus hip6tesis son las siguientes: si la segmentaci6n entre el sector
formal y el informal fuera totalmente rigida, la diferencia entre los in
gresos percibidos en ambos sectores en detrirnento deI segundo debe
ria mantenerse en el nivel deI ingreso "permanente" (0 de la suma de
ingresos intertemporales actualizados). El autor construye una varia
ble proxy deI ingreso "permanente" de la farnilia con un indicador com
puesto, tomando en cuenta tanto el numero de habitaciones de la
vivienda por persona como la existencia de instalaciones deI hogar
(drenaje directo, agua corriente, radio, televisi6n, etcétera). Finalmen
te, aprecia que el efecto propio deI sector es mucho mas marcado en
el ingreso individual que en esa variable de "comodidad", indicador
deI ingreso "permanente".

Pero, en nuestra opini6n, Coutrot llega a conclusiones demasiado
precipitadas. Segun él, esa prueba habla en favor de la existencia de
una gran movilidad profesional entre los sectores formal e informaI. A
decir verdad, ello equivale a olvidar la diversidad de modos de inser
ci6n de la mana de obra familiar en el mercado de trabajo, a nivel fa
miliar. Ademas de los problemas técnicos que plantea la elaboraci6n
de ese indicador de "comodidad",l2 el menor efecto deI sector en el in
greso "permanente" puede provenir deI hecho de que la mana de obra
familiar sea cornpuesta y no pertenezca al mismo sector que el jefe de
familia.

Si, al parecer, cierto mecanismo de compensaci6n interviene para ate
nuar la diferencia de ingresos farniliares, cabe preguntarse acerca deI
origen sectorial de ese complemento. lEs el sector no registrado capaz

11 T. Coutrot, "5ystéme d'emploi urbain et informalité au Brésil", mimeografiado,
presentaci6n en el Coloquio dei GREJTD-ERSI, Amiens, 7-8 de diciembre de 1990, 27 pp.
mas anexos.

12 En realidad, se trata de una variable cuantitativa efaborada a partir de variables
cualitativas. Por tanto, esta sujeta a distorsiones de escala. En particular, es arriesgado
pronunciarse sobre la significatividad comparada dei sector en el ingreso individual y
"permanente".
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CUADRO 6. Composicion dei ingreso adicional de la mana de obra jamiliar
por sector institucional en funcion dei sector dei jeje de jamilia

(porcentaje)

Jeje de ftzmilia Sector priblico Grandes empresas PME SNR Total

Sector publico 55.5 20.2 18.6 5.7 100
Grandes empresas 23.1 23.1 22.7 9.2 100

PME 24.0 19.9 45.7 10.4 100

SNR 22.4 22.6 32.7 22.3 100

FUENTE: Calculos personales a partir de la ENEU 387.

de crear ingresos autosuficientes 0 depende deI sector moderno para
sobrevivir? De manera inversa, en las familias cuyo jefe pertenece al
sector moderno, les el sector informai un medio para allegarse un com
plemento, de acuerdo con cierta descomposici6n: ingreso permanente
(proveniente deI sector moderno)/ingreso transitorio (surgido deI sec
tor informaI)?

El anâlisis de las combinaciones sectoriales en todo el mercado de
trabajo, coma estudio de la movilidad intergeneracional, nos ha mos
trado la existencia de una gran homogeneidad. Cuando un integrante
de la familia pertenece a un sector, es grande la probabilidad de que
otros también formen parte de él. Este resultado se manifiesta en tér
minos de ingresos. En general, cerca de la mitad de los ingresos perci
bidos por la mana de obra familiar proviene deI mismo sector que el
deI jefe de familia. El sector publico es el mas"absorbente". La adici6n
de ingresos exteriores es secundaria (16% deI ingreso total).

Pero 10 mas notable es 10 reducido de la participaci6n relativa de
ingresos generados por el 5NR, inc1uso en los hogares cuyo jefe forma
parte de él: menos de la cuarta parte deI ingreso adicional. Por tanto,
existe verdadera asimetrîa entre los segmentos productivos. Mientras
que las familias dirigidas por integrantes deI sector formal de la econo
mîa rara vez recurren al sector informaI para obtener un complemento
de ingreso, este sector se encuentra por su parte en estado de gran de
pendencia respecto deI sector moderno. Considerando s6lo al sector
publico y a las grandes empresas privadas, 45% deI ingreso adicional
y 18.3% deI ingreso total de las familias con jefe informal se obtiene en
el sector formal. Esta proporci6n deberîa aumentar considerablemente
si exc1uyéramos a las familias "monosectoriales", que no pueden tener
ninguna estrategia de diversificaci6n. Para terminar, el mecanismo
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de compensacion que hemos destacado solo es posible gracias a cier
to arraigo profundo deI ingreso familiar en el sector moderno de la
economia.

Estos resultados nos conducen a invertir el planteamiento tradicio
nal segun el cualla insuficiencia de los salarios deI sector moderno lle
va a la mana de obra familiar de los hogares a abordar el sector infor
maI. Antes bien, al parecer es 10 exiguo de los ingresos obtenidos en el
sector infarmallo que obliga a ciertos Integrantes de la mana de obra
familiar a "expatriarse" al sector moderno. Esta relacion parece mas
acorde con 10 que observabamos en el capitulo anterior respecto de las
razones de la movilidad hacia el sector informaI. Para una buena parte
de la fuerza de trabajo, el sector informaI y mas exactamente "la inde
pendencia profesional" es un objetivo al que puede oponerse la difi
cultad de obtener ingresos suficientes en ese sector. Llevada al extre
mo, esta interpretacion induce a una reconsideracion deI concepto de
excedente estructural de mana de obra. Favoreciendo el objetivo deI
ingreso en los individuos y considerando que el salario promedio es
superior en el sector moderno, el analisis habitual conduce a explicar
la absorcion parcial de la mana de obra en el sector formal por su insu
ficiente capacidad de absorcion (véase el excedente estructural). Si ahora
se favorece el objetivo de la forma de incorporacion al trabajo (prefi
riéndose el trabajo por cuenta propia al deI salariado), al mismo tiem
po que se conserva la importancia deI ingreso para poder satisfacer las
necesidades materiales, el excedente de mana de obra corresponde a
aquel que no ha podido integrarse en el sector informal par falta de
ingresos suficientes.13

En realidad, ambas interpretaciones son perfectamente acertadas (y
falsas). Pero cada una se aplica a dos segmentos distintos deI sector
informal. La interpretacion tradicional deI excedente estructural se apli
ca cuando éste no fue escogido por la mana de obra. En cambio, para
aquellos que reivindican su pertenencia a ese sector, no es valida la in
terpretacion anterior. Asi ocurre en especial con todos aquellos que pa
san por el sector moderno para poder crear una microunidad en el sec
tor informal (trayectoria bi 0 trifasica).

13 En términos de utilidad, ello significa que en la funci6n de utilidad no s610 entra
el consumo sinD también el tipo de integraci6n en el mercado de trabajo y que los in
dividuos pueden sacrificar ciertos niveles de consumo (y par tanto de ingresos) para
satisfacer su necesidad "de independencia".
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La composicion deI ingreso y el cielo de vida jamiliar

El tipo de movilizacion de la mana de obra familiar puede evolucionar
con las modificaciones que se operan en la composicion de la familia con
el transcurso deI tiempo. Cuando la unidad doméstica solo tiene un
elemento, e inc1uso una pareja, el trabajo deI jefe de familia puede bastar
para la manutencion de ambos integrantes deI hogar. Pero, a medida que
éste creee, la mujer puede puede verse obligada a desempenar un empleo,
tanto coma algunos de sus hijos. Esta dinâmica propia de la familia se
superpone a las que es tan relacionadas con el cic10 de vida de cada in
dividuo. As!, cuanto mas viejo sea cuando sus hijos alcanzan la edad
de trabajar, mas propenso sera el jefe de familia a establecerse por su
propia cuenta en el sector informaI. Ello tendra repercusiones en sus
hijos, quienes podrân (0 deberân) entrar en el 5NR con mayor facilidad,
tal vez coma ayudantes familiares en el establecimiento de su padre.

Es dificil definir las etapas deI cic10 de vida familiar, habida cuenta
de la conjuncion de ciclos individuales. Por nuestra parte, identificare
mos el cic10 de vida de la familia por la edad de su jefe. Las interpreta
ciones que siguen caen pues dentro de los limites c1asicos resultantes
deI ana1isis longitudinal surgido de datos de corte transversal. Impli-

GRAFICA 3. Composicion dei ingreso jamiliar en funcion
de su cielo de vida
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citamente, equivalen a borrar el efecto de generacion en favor deI efec
to de cielo de vida.

El ingreso global de la familia aumenta con el envejecimiento de su
jefe. Pero se superponen dos cielos. En una fase inicial (hasta alrededor
de los 40 anos), el aumento deI ingreso global proviene deI mejoramien
to deI ingreso deI jefe (efecto de "carrera") y de la aportacion de los
demas miembros de la familia (ésta crece y sus miembros también se
benefician con la antigüedad). A partir de los 40 ailos, el ingreso deI
jefe de familia disminuye, en tanto que la aportacion de la mana de
obra familiar sigue aumentando. Pero esa incorporacion al trabajo es
mas que proporcional a la disminucion en el ingreso deI jefe, 10 cual
permite que el ingreso global prosiga su pendiente hacia arriba. En fin,
solo a partir de los 60 anos la resultante de ambas fuerzas encontradas
llega a una reduccion absoluta deI ingreso total de la familia.

Cabe senalar que la disminucion deI ingreso promedio deI jefe de
familia a partir de los 40 anos se debe interpretar de manera circuns
pecta. TaI vez se trate de un efecto individual de cielo de vida (las remu
neraciones son maximas con la fuerza de los anos, algunos asalariados
activos deI sector "formaI" pasan al sector informaI), pero también (y
sobre todo a medida que nos acercamos a las edades mas avanzadas)
a que precisamente entre los trabajadores mas viejos se encuentra la
mana de obra menos calificada.

Sea cual fuere el sector de actividad deI jefe de familia, la proporcion
de aportaciones "secundarias" aumenta con el tamailo de la familia y
con el numero de personas en edad de trabajar. Pero 10 mas interesante
es que el modelo de composicion deI ingreso es idéntico sea cual fuere
el sector de insercion. Globalmente, la fuerza de trabajo deI jefe se de
valua (primero de manera relativa y luego de manera absoluta) al mis
mo ritmo, ya sea que pertenezca al 5NR, 0 a cualquier otro sector insti
tucional. Esa pérdida de influencia es ligeramente mas pronunciada en
el5NR.

El tipo de jamiIia y la jormaci6n de los ingresos

En realidad, el cielo familiar no es factor pri~cipal que permita com
prender coma se combinan los ingresos y los sectores a escala de las
familias. El tipo de familia es mas bien discriminante a ese respecto.
Aunque no tengamos manera de definir las elases de acuerdo con el
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GRAFlCA 4. Participaci6n dei ingreso de la mana de obra familiar
en el ingreso total de la familia segun la edad

yel sector institucional dei jefe de familia
(porcentaje)
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tipo de familia (unipersonal, familia nuclear, ampliada 0 compuesta),
puesto que solo captamos a los miembros de mas de 12 anos, se pue
den distinguir a las que son dirigidas por hombres 0 por mujeres.

Los hogares dirigidos por mujeres (alrededor de 11% de la muestra)
son los mas dependientes de la aportacion de los demas elementos de
la familia. Cuando éstas declaran ser jefes de familia es que no tienen
conyuge (ya sea que haya muerto, 0 que se haya ido). Pero las mujeres
gozan de los complementos de salario mas considerables en el sector
informal (en el SNR aunque también y en menor medida en las PME).

Esas aportaciones son mas necesarias habida cuenta de los miserables
ingresos que obtienen. Cobran 90% deI salario minimo, mientras que
los jefes de familia masculinos deI SNR alcanzan 150 por ciento.

Las raiees dei efecto de compensaci6n

lCuales son los mecanismos de esa estrategia de compensacion de las
familias cuyo jefe esta en el SNR? El primero de los factores que debe
mos considerar es el numero de trabajadores activos por familia. Éste
llega al maximo en el sector informai. En promedio, encontramos 1.3%
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CUADRO 7. Aportaci6n de la mano de obra familiar segun el sexo
yel sector institucional deI jefe de familia

(porcentaje)

Jefes de familia Sector pllblico Grandes empresas PME SNR Total

Hombres 36.9 31.3 34.3 38.1
Mujeres 30.9 37.8 46.2 55.0

FUENTE: Câlculos personales a partir de la ENEU 387. 3 406 familias.

(3021)
(385)

de trabajadores activos familiares, en tanto que en el sector publico 0

en las grandes empresas no es sinn 0.87%. Lo cual manifiesta dos fen6
menos cuyo significado es muy diferente: i) familias mas numerosas, y
ii) recurso mas sistematico a la mana de obra familiar.

Por una parte, ello refleja el hecho de que las familias euyo jefe perte
nece al 5NR son de mayor dimensi6n.l4 Aunque no disponiamos de datos
para los individuos de 12 afios y mas, las familias cuyo jefe esta en el 5NR

son mas numerosas que las demas. Lo que distingue a las familias con
jefe en el sector informal de las otras no es la presencia de hogares for
mados por familias ampliadas 0 compuestas, sino el tamafio de las fa
milias nucleares (numero de hijos directos). En realidad, la estructura de
las familias segUn el tipo de parentesco es sorprendentemente estable, sea
cual fuere el sector institucional al que pertenece el jefe de familia. La
inserci6n profesional en el sector informal ejerce poca influencia y no
condiciona sino de manera marginal la forma de inserci6n de las Ur.l.
dades domésticas en el mercado de trabajo. Las familias cuyo jefe per
tenece al sector informal apenas son mas "heterodoxas" que las demas
comparadas con el modelo que representa a la familia nuclear. Ésta se
halla un poco menos presente dentro de dicho mercado, en beneficio
de las familias monoparentales, esencialmente dirigidas por mujeres.

La movilizaci6n de los recursos para asegurar la subsistencia de la
unidad doméstica, la distribuci6n de las tareas de producci6n y la re
producci6n en el sena de la familia, la composici6n de los ingresos fa
miliares dependen mas deI modo de organizaci6n deI trabajo propio
de las unidades de producci6n informales que de un modelo sociode
mogrâfico, vinculado a la composici6n por parentesco de las familias.
Ya sea en el pIano individual (véase el capitulo IV, pp. 161-212), 0 bien

14 Este resultado es un factor mâs para recusar la tesis de T. Coutrot sobre la ausen
cia de diferencias entre familias en funci6n dei sector en que éstas trabajan. Estruc
turalmente, las familias cuyo jefe trabaja en el sector informai son mayores que las
demâs.
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CUADRO 8. Tipos de familia en junci6n
deI sector institucional de su jefe

Composici6n de los miembros de las jizmilias

Jefe de familia Uniper- Pareja Pareja SoUero
Familias

extendidassonal sin hijos con hijos con hijos
y compuestas

Sector publico 5.2 32.7 36.0 4.8 21.4 100
Grandes empresas 3.0 37.6 36.8 3.8 18.8 100
PME 4.2 30.6 37.2 6.8 21.2 100
5NR 4.5 25.0 37.8 9.9 22.8 100
Total 4.3 31.8 36.9 6.1 20.9 100

FUENTE: Calculos personales a partir de la ENEU 387, México. Agui 5610 se conside
ran los miembros de mas de 12 anos. La desviaci6n introducida no puede alterar los
resultados.

a escala familiar, las caracteristicas de la oferta de trabajo propenden a
ser uniformes. Lo que determina el modo de regulaci6n de la unidad
doméstica es la demanda de trabajo por parte de las empresas (forma
les 0 informales).

No obstante, la irnportancia deI numero de trabajadores activos por
familia no s6lo obedece a esa componente "extensiva". También es re
sultado de una tasa de movilizaci6n de la mana de obra familiar particular
mente alta. Las familias con jefe en el sector informaI no s6lo disponen
de considerables recursos humanos movilizables, sino que la explota
d6n de esos recursos interviene con la mayor frecuenda.

CUADRO 9. Recursos movilizables y recursos movilizados
de acuerdo con el sector deI jefe de familia

Nzimero Ntimero Tasa Tasa

de miembros de miembros de actividad de actividad
Jefe de familia de 12 arios 0 actÏlJos por de la mana

de la mana

nuis porfamilia familia de obra familiar de obra familiar
remunerada

Sector publico 2.55 0.87 35.8 30.9
Grandes empresas 2.44 0.87 35.1 27.7
PME 2.63 1.08 38.5 26.4
5NR 2.85 1.26 41.8 28.3
Total 2.61 1.01 37.6 28.3

FUENTE: Calculos personales a partir de la ENEU 387. 3 406 familias.
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GRAFlcA 5. Tasa de movilizaci6n de la mana de obra familiar
segun su sexo en funci6n deI ingreso deI jefe de familia

(porcentaje)

40. cuartil3er. cuartil20. cuartil

- Hombres
---- Mujeres
-- Total

25

20

15

10

5

O'-!--------,----------.,;---------,
1er. cuartil

45

40

35

30 1 --=-====:--~-~--~--=--=-=-:-_::::_~_=-:__~_=__r-- __ ---------------------

Grupos de ingresos crecientes

La incorporaci6n intensiva al trabajo de los integrantes "secunda
rios" de la familia que se observa en el sector informal no es ningun
efecto de ingreso disfrazado. Si analizamos las tasas de movilizaci6n por
grupo de ingreso deI jefe de familia, nos damos cuenta de que éste es
propenso a crecer a medida que aumenta el ingreso. Diferenciando se
gu.n el sexo de la mano de obra adicional, se observan dos modelos
opuestos. Las familias mas pobres son aquellas que utilizan con mayor
frecuencia los recursos obtenidos por sus miembros masculinos. En
cambio, existe cierta aversi6n por hacer trabajar a las mujeres, encerra
das en el âmbito doméstico. Las clases intermedias se basan con menor
frecuencia en la aportaci6n de los hombres y mas en el aporte de las mu
jeres. En fin, las mas ricas muestran una importante tasa de movilizaci6n
de las mujeres y de los hombres. En realidad, el primer factor explica
tivo deI uso intensivo de la mana de obra familiar es el modo de orga
nizaci6n deI trabajo y de combinaci6n de los ingresos familiares en re
laci6n con las unidades de producci6n informales.

No todas las formas de movilizaci6n de la mana de obra familiar
son equivalentes. Si bien los ayudantes familiares desempenan un pa
pel determinante en el funcionamiento deI sector informal, abatiendo
el costa deI trabajo, en cambio no perciben ingresos de manera directa.
Cuando 10 que nos interesa es la participaci6n de la mana de obra fa-
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CUADRO la. Movilizacion de la mana de obra jamiliar en funcion
de su parentesco con el jeje de jamilia y deI sector de actividad de éste

(porcentaje)

Jefe de familia Cony"ge Hijo Hija
Colaterales Colaterales Totalyamigos yamigas

Sector publico 34.8 37.9 23.0 54.6 30.1 35.8
Grandes empresas 30.9 35.0 27.8 71.4 38.3 35.1
PME 33.3 51.8 32.6 70.2 25.8 38.5
5NR 33.2 54.3 37.1 72.1 35.9 41.9
Total 33.1 45.3 30.0 66.6 31.8 37.8

FUEN1E Calculos personales a partir de la ENEU 387.

miliar de manera remunerada, las familias cuyo jefe pertenece al 5NR

pierden su ejemplaridad. 5610 28% de los integrantes de familia distin
tos deI jefe perciben remuneraci6n. Esta proporci6n es menor que en
las familias cuyo jefe pertenece al sector publico. Como la remunera
ci6n promedio de los activos "familiares" es menor cuando el jefe ejer
ce en el 5NR que cuando esta empleado en otro sector, ello significa que
el numero total de personas remuneradas asegura la reducci6n de las
diferencias de ingresos familiares.

Los resultados anteriores se pueden interpretar de la manera siguien
te. Disponiendo de recursos humanos abundantes, las familias cuyo
jefe pertenece al 5NR se valen de ellos en dos direcciones: i) una elevada
proporci6n de la mana de obra familiar participa en la actividad de las
unidades econ6micas operadas por la familia; esa mana de obra ase
gura su redituabilidad (subvaloraci6n deI trabajo) y su flexibilidad; re
presenta factores de producci6n, cuya falta de utilizaci6n no viene a
gravar la tasa de utilidad, y ii) el resta de la mana de obra familiar se
moviliza fuera de la unidad doméstica y aporta un complemento de
salario; cuando es posible, esa mana de obra "secundaria" sera envia
da a los sectores remuneradores (sector publico, grandes empresas); sea
camo fuere, el numero de trabajadores activos por familia es 10 sufi
cientemente importante para compensar 10 que dejan de ganar los ayu
dantes familiares; esa aportaci6n exterior atm supera en masa a la ob
tenida por los demas tipos de familia.

La tasa de movilizaci6n de la mana de obra familiar no es uniforme
segun las caracteristicas sociodemogrâficas de esta ultima. En primer
lugar, si bien la participaci6n es mayor en las familias deI 5NR, sea cual
fuere la edad considerada, la diferencia se deja sentir sobre todo en las
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edades extremas. Una quinta parte de los hijos de entre 12 y 16 aflos
y de los miembros de mas de 60 aflos trabajan cuando el jefe esta en
el SNR, en tanto que, si pertenece al sector publico, esa proporci6n se
reduce a la decimocuarta parte.

Aun mas que la edad,la posici6n en el sena de la familia es el factor
clave de la tasa de participaci6n en el mercado de trabajo diferencial
segun los sectores. La estrategia de inserci6n no a1canza a todas las ca
tegorias. Incluye exclusivamente a los hijos deI jefe de familia, varones
a mujeres. Los c6nyuges (mujeres en la mayor parte de los casas) y los
colaterales a amigos son solicitados de la misma manera, venga de don
de viniere el ingreso deI jefe de familia.

La tasa de participaci6n de los c6nyuges con jefe en el 5NR debe expli
carse tomando en consideraci6n las actividades domésticas. El recurso
a trabajadoras domésticas asalariadas esta muy limitado en ese sector
debido al bajo monta de ingresos disponibles. En consecuencia, la car
ga de trabajo dedicada a esa actividad (familias mas numerosas, pocas
trabajadoras domésticas) es aIli mucha mas importante. Par la demas,
su nivel promedio de calificaci6n hace muy improbable una actividad
bien remunerada en el mercado de trabajo. Asi, pese a la necesidad de
ingresos adicionales, la divisi6n par sexos de las labores en el hogar
limita la actividad remunerada deI c6nyuge. En el mejar de los casas,
se empleara coma ayudante familiar en los momentos libres que le
deje la realizaci6n de las labores deI hogar.

En cambio, los hijos al misma tiempo estân mejar preparados que
su madre y se ven relativamente menas desfavorecidos que eIla res
pecta a otras familias (en términos de capacitaci6n), para poder espe
rar obtener empleo fuera deI 5NR. Par tanto, se les hara contribuir a la
vez coma ayudantes familiares y coma mana de obra remunerada. En
una actividad remunerada de los varones, cuyo jefe de familia perte
nece al SNR, la tasa de movilizaci6n es de 37.9% (32.6% en promedio)
mientras que, entre las mujeres, las tasas son respectivamente de 26.3
y 21.9 par ciento.

Del ingreso total a ingreso per capita:
El retorno de las desigualdades

Coma es evidente, los mecanismos de compensaci6n que intervienen
en el ingreso total familiar s6lo cobran pleno sentido si se toma en con-
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CUADRO 11. Lo exiguo deI ingreso per capita
en la jamilia cuyo jeje pertenece al 5NR

(porcentaje deI ingreso promedio por categoria)

Sector dei jefe
defamiiia

Ingreso dei
jefe de familia

Ingreso total
de la familia

Ingreso medio per capita yJamilia
(miembros de 12 afios y mas)

110.1
118.1

94.4
73.5

104.9
114.1

94.4
84.0

Compensaci6n

103.5
120.7

94.7
77.3 -Retomo de las

desigualdadades

FUENTE: Câlculos personales a partir de la ENEU 387.

Sector publico
Grandes ernpresas
PME

5NR

sideraci6n el total de individuos que componen la unidad de consu
mo. Que, sumando todas las aportaciones, un hogar de varias personas
pueda igualar el ingreso de una familia de una sola persona no signi
fica mejor distribuci6n deI nivel de vida 0 deI bienestar familiar. Ahora
bien, ya hemos senalado que el tamafio de las familias informales era
superior al de las otras. ~Qué ocurre con el ingreso per capita?

Cuando se quiere estimar un ingreso promedio, el principal proble
ma proviene de la cuantificaci6n deI numero de unidades de consumo.
Algunos autores destinan para cada miembro ponderaciones segun la
edad y la posici6n en la familia. Por ejemplo, la escala de Oxford atri
buye un peso de 1 al primer adulto de la familia, de 0.7 al conjunto de
los otros adultos de mas de 14 afios y de 0.5 a los hijos de menos de 15
afios. Otros estudios en Francia, sobre el costo de un hijo, le confieren
el valor de 0.2 0 0.3.15 Sea cual fuere el vector de coeficientes escogido,
siempre incluye una gran parte de arbitrariedad.

Habida cuenta de los datos de que disponemos, hemos selecciona
do el ingreso promedio por familia, s6lo para los integrantes de 12 afios
y mas (es decir, los que pueden pertenecer a la fuerza de trabajo). Ese
indicador de tamafio esta trunco, pues pasa por alto a todos los meno
res que aun no cumplen 12 afios, cuya distribuci6n no es uniforme se
gun los sectores de actividad. Sin embargo, en el nivel agregado en
que trabajamos (el total de familias se divide en cuatro clases), la des-

15 Respecto a una discusi6n de esos indices, véase CERC, Les Français et leurs revenus.
Le toumatlf des années 80, Paris, La Découverte-Documentation Française, 1989, p. 158.
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viación no debería ser considerable, en cuanto a la posición relativa de
los sectores institucionales.

El ingreso promedio por persona nos induce a matizar lo dicho con
anterioridad. Pese a un mayor recurso a la mano de obra familiar (fa
cilitado por familias muy numerosas y por una elevada tasa de movi
lización), el ingreso disponible percapita acentúa las diferencias que se
paran a las familias informales de las demás. En tanto que, en el nivel
del ingreso total, la familia informal disponía de 84% del ingreso me
dio, esa proporción se reduce a 73.5% cuando se razona percapita.

En última instancia, la integración al trabajo intensivo de las fami
lias cuyo jefe trabaja en el sector informal no es suficiente para com
pensar las desventajas que pesan sobre ellas. Por lo contrario, las des
igualdades suelen acentuarse. No sólo en términos monetarios, sino
también en términos de reproducción social. Los integrantes secunda
rios jóvenes de la familia se ven obligados a sacrificar posibles estu
dios que serán la clave de su futuro éxito. Sólo las familias cuyo jefe
pertenece al sector público mejoran su posición en términos de ingre
sos percapita. Este resultado se obtiene al margen, mediante una mejor
inserción profesional de sus elementos activos, en empleos mejor re
munerados, pero sobre todo mediante una política "malthusiana" de
restricción de los nacimientos. La complejidad de las fuentes de ingresos
familiares no logra barajar denuevo las cartas deladistribución dela riqueza
sinoque perpetúa su estructura inequitativa.

La familia ante la protección social

La captación de ingresos monetarios directos por parte de diferentes
integrantes de la familia no es el único medio de que ésta dispone para
aumentar o asegurar su bienestar. El sistema de seguridad social ofre
ce a los individuos la posibilidad de obtener prestaciones sin ser ellos
mismos afiliados. Así ocurre en particular con las prestaciones de sa
lud. La Ley del Seguro Social estipula que algunos miembros de la fa
milia del trabajador que cotiza (como asalariado o independiente del
régimen voluntario) tienen derecho a los beneficios del seguro de en
fermedad. Trátase de su esposa (o de su concubina), de sus hijos meno
res de 16 años, de los que tienen menos de 25 años, en la medida en
que estudien en el sistema de escuelas públicas, y de sus padres, si és
tos viven bajo el mismo techo. Para que esas personas puedan tener
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derecho a las prestaciones, se necesita ademas que dependan econ6
micamente deI asegurado.

En consecuencia, esas medidas legislativas pueden ser utilizadas, e
incluso viciadas por las familias, con el fin de que sus integrantes pue
dan beneficiarse de las prestaciones que ofrece el Estado. Asi, el des
empeno de una actividad en el sector informaI, desprovisto de protec
ci6n, 0 la existencia de una pequena empresa familiar no declarada es
compatible con el goce de la atenci6n deI Seguro Social en la medida
en que uno de los miembros de la familia ha logrado obtener un em
pleo en algun sector cubierto.16

La "filosofla" de los organismos de socializaci6n de los ingresos es
sin duda la de proteger a toda la poblaci6n. A ejemplo deI salario mi
nimo, que supuestamente garantiza la supervivencia de una familia
en condiciones decentes, la afiliaci6n a los organismos de seguridad
social debe poder beneficiar a todos los que estân unidos por un pa
rentesco directo con el asegurado. Esta l6gica de extensi6n de la pro
tecci6n social a los miembros de la familia ha llevado a ciertos autores
a minimizar la amplitud deI fen6meno de falta de cobertura, relacio
nado con la informalidad. Dada la multiplicidad de sectores de activi
dad representados en el sena de una misma familia, la difusi6n de los
beneficios deI Seguro Social seria mucho mas amplia de 10 que permi
ten pensar las tasas brutas de afiliaci6n. Siempre sera posible valerse
de algun pariente que cotice para hacerse atender, sin soportar la carga
financiera.

En realidad, es preciso relativizar la importancia de esos mecanis
mos de "difusi6n". En primer lugar, porque el unico riesgo cubierto
deI que puede hacerse cargo ese mecanismo es el de salud (enfermedad
y maternidad). Ni las jubilaciones ni el seguro de desempleo pueden
beneficiar a derechohabientes no afiliados. Fuera deI Seguro Social, las
demas prestaciones, que forman parte de 10 que hemos llamado "la ca
lidad de los empleos", se hallan relacionadas directamente con el ejer
cicio individual de una actividad remunerada (vacaciones pagadas,
participaci6n de utilidades, aguinaldos, etcétera). En seguida, y por
encima de las reglas normativas, los datos empiricos vienen a demos
trar el alcance real de los mecanismos de cobertura social que pasan
por el camino de los derechohabientes.

16 La entrevista con el zapatero L. Arévalo nos mostr6 los posibles motivos de esa
estrategia.
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CUADRO 12. Tasa de cobertura social de lasfamilias
y de los jefes de familia enfunción del sector

al queéstos pertenecen

Seguro Social Crédito para oiuienda

Jefe defamilia Familia Jefe defamilia Familia

Sector público 79.3 85.0 21.2 23.9
Grandes empresas 81.9 87.9 27.2 30.1
PME 35.6 51.2 5.6 10.3
SNR 1.1 28.2 5.1
Total 51.7 64.6 13.9 17.7

FUENTE: Cálculos personales a partir de la ENEU 387, México.

Según estimaciones de Mesa-Lago,"? en 1983, 45.3% de la población
tenía derecho al sistema de salud administrado por los institutos de
seguridad social (IMSS, ISSSTE, Pemex, Ferrocarriles y fuerzas armadas).
Esa proporción incluso ascendía a 59.7% incluyendo el régimen asis
tencial, a cargo del Coplamar en las zonas rurales, cuando el número
de afiliados no pasaba de 13%. En promedio, cada asegurado da entra
da a las prestaciones de salud a 2.5 derechohabientes. Pero, aunque
muestren la importancia del sistema de protección social mexicano (en
comparación con otros países de América Latina), esas tasas brutas no
nos dicen nada acerca de la generalización de los mecanismos de com
pensación que intervienen en el nivel familiar. ¿Pueden las familias,
cuyo jefe pertenece al SNR (o en menor medida a las PME) y que carece de
protección social, tener acceso a las atenciones dispensadas por los or
ganismos de seguridad social, por medio de uno de sus integrantes?

Cuando diferenciamos a las familias en función del sector de activi
dad del jefe, apreciamos cierta forma de compensación. Pero las varia
ciones observadas son de poca amplitud. Sólo 15% de las familias cuyo
jefe no estaba cubierto llegan a estarlo por medio de otro integrante, al
que hemos convenido en llamar la mano de obra familiar. Más de la
tercera parte de las familias está totalmente excluida del sistema de pro
tección social. El 82% de las familias sin protección provienen de las
combinaciones de sectores: SNR, PME o SNR-PME. Como es natural, el paso
de los individuos a las familias produce los efectos más considerables

17 C. Mesa-Lago, Eldesnrrollo delaseguridad social en América Latina, Santiago de Chile,
Estudios e Informes de la CEI'AL, Naciones Unidas, 1985,348 pp.
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en el sector informal. En tanto que ninguno de los jefes pertenecientes
al 5NR estaba afiliado, 28% de las familias a las que pertenecen teilla
protegido cuando menos a une de sus miembros.

Sin embargo, la proporci6n de familias que en realidad gozan de pro
tecci6n por enfermedad es inferiar a las cifras presentadas en el cuadro
la. En efecto, no basta con que un elemento de la familia esté afiliado
para que todos los demas gocen de prestaciones. En primer lugar, por
que la estructura familiar no necesariamente es nuc1ear. De manera le
gal, los miembros que no son ni parientes ni hijos deI jefe de familia no
pueden hacer que las demas personas se beneficien con su afiliaci6n.
Aunque poco numerosos, esos individuos pertenecen relativamente con
mayor frecuencia a familias cuyo jefe esta en el 5NR.

Par su parte, los descendientes 0 los ascendientes deI jefe, en linea
directa, s6lo pueden trasmitir las ventajas de su protecci6n si los de
mas dependen econ6micamente de ellos. No ocurre tal cosa, por ejem
plo, con ningun jefe de familia, puesto que s6lo hemos considerado a
los que estân activos. Para que el seguro de enfermedad efectivamente
sea aplicable, seria preciso que todos los miembros no dec1arados y to
dos los empleados de las familias adoptaran una estrategia "fraudu
lenta", orientada a hacer que se les tomara por inactivos. Esa intenci6n
es incompatible con el tipo de dec1araci6n hecha a los encuestadores y,
de manera mas general, con las motivaciones que Bevan a los indivi
duos a trabajar en el 5NR.

Por tanto, no es arriesgado conc1uir que menos de 20% de las fami
lias cuyo jefe ejerce en el 5NR estan cubiertas por un organismo de se
guridad social. Finalmente, si bien es ellugar en cuyo sena se organiza
cierta forma de resistencia a la degradaci6n de las condiciones de vida,
ante los mecanismos de asignaci6n de recursos en el mercado de tra
bajo, el hogar no posee la fuerza suficiente para permitir que las fami
lias que dependen deI sector informaI para vivir mejoren sensiblemen
te su situaci6n.

AJUSTES II (20. TRIMESTRE DE 1986-40. TRIMESTRE DE 1989)

Los datos que hemos analizado hasta ahora constituyen una fotografia
en un momento dado deI mercado de trabajo. Las conclusiones a que
hemos llegado tal vez sean endebles porque no toman en considera
ci6n el componente estacional, e inc1uso atipico, que podria represen-
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CUADRO 13. Variación del ingreso familiar entre 1977 y 1984
(Porcentaje)

Estrato 1 Estrato2 Estrato3 Estrato4 Estrato5
(bnjo) (medio bajo) (medio) (medionito) (nito)

Ingreso total -6.9 -3.8 -6.9 -19.1 -19.7
Salario -14.0 -13.6 -21.0 -29.7 -35.0

FUENTE: Cortés, Rubalcava, op. cit., p. 30. El salario mínimo ha perdido 35% de su
poder adquisitivo durante ese mísmo periodo.

tar el segundo trimestre de 1987. Además, no nos permiten compren
der la dinámica del ingreso familiar en el contexto macroeconómico
del México de finales de los años ochenta. Al análisis de esa dinámica
vamos a dedicarnos ahora.

Un estudio reciente se interesaba en la distribución de los ingresos
familiares entre 1977 y 1984.18 Ese estudio muestra que, entre esas dos
fechas, la concentración del ingreso ha disminuido ligeramente, pero
en un contexto de baja generalizada.

Los autores concluyen que si el ingreso de los estratos inferiores ha
caído menos que el de los estratos más ricos, ese fenómeno obedece a
dos tipos de factores: i) la intensificación del uso de la fuerza de trabajo
disponible por parte de las familias, y ii) el aumento de las transferen
cias percibidas, en particular de las provenientes del extranjero.

Cortés y Rubalcava declinan la lógica siguiente. Las políticas de ajuste
implementadas a partir de principios de los años ochenta (contracción
de la demanda, reducción del gasto social, despidos en el sector for
mal, etcétera) provocaron una caída de las rentas del trabajo. Las fami
lias más pobres lograron detener parcialmente ese retroceso de su po
der adquisitivo mediante las estrategias antes mencionadas. Pero, en
cambio, la incorporación al trabajo de la mano de obra familiar hipote
ca el porvenir y el crecimiento en el largo plazo.

Haciendo referencia a otros trabajos, Cortés y Rubalcava sugieren
que, en estratos sociales en que el modelo cultural se muestra reacio a
esa posibilidad, el trabajo de las mujeres trajo consigo un aumento de
conflictos matrimoniales. Éstos tuvieron una influencia negativa en la
atención prestada a los hijos. Por lo demás, la integración precoz de los
hijos al mercado de trabajo compromete sus posibilidades de capacita-

18 F. Cortés y R. M. Rubalcava, Equidad vín redllcción. La distribución del ingresoen
México (1977-1984), mimeografiado, La [olla, Estados Unidos, junio de 1990, 89 pp.
más anexos.
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cion por medio deI sistema educativo (menor tiempo dedicado al estu
dio, abandono prematuro deI sistema escolar) y por esa via la impor
tancia de sus ingresos futuros.

Por consiguiente, 10 que esta en juego es al mismo tiempo la calidad
de la manO de obra deI maflana y el equilibrio social deI pais.

Lamentablemente, los autores basan sus conc1usiones en datos agre
gados (por decil de ingreso), que las hacen hipotéticas. La explotacion
de datos individuales de la encuesta sobre el empleo debe permitir afi
nar el analisis, por 10 menos en 10 que concierne a los ingresos de acti
vidad (puesto que los demas no estan a nuestro alcance).

El periodo al que pasaremos revista va deI segundo trimestre de 1986
al ultimo trimestre de 1989. Por tanto es posterior al que estudian los
autores. A pesar de ell0, podremos probar en qué medida las politicas
de ajuste, que no han cambiado en 10 fundamental desde principios
deI decenio, han tenido las mismas consecuencias en el modo de inser
cion familiar en el mercado de trabajo.

En el capitulo VI (pp. 252-298) hemos visto que los ingresos indivi
duales reales (exc1usivamente ingresos de actividad) se han manteni
do durante el periodo que se extiende deI segundo trimestre de 1986 al
ultimo trimestre de 1989. A falta de modificaciones en la estrategia de
insercion familiar en el mercado de trabajo, sus ingresos tendrian que
haber seguido la misma evolucion.

Sin embargo, ese periodo de mantenimiento deI poder adquisitivo
individual deI trabajo es consecutivo a una fase de contraccion genera
lizada de los ingresos (1981-1985). Aunque entre ambas fechas las fami
lias habian tratado de contrarrestar esas tendencias recesivas por me
dio de una nutrida incorporacion al trabajo de la mana de obra familiar
o por medio de la prolongacion deI dia de trabajo, cuando no 10 uno y
10 otro, no cabe la menor duda de que su ingreso real resulto cercena
do. La cuestion es saber si, entre 1986 y 1989, pudieron recobrar su ni
vel de ingresos anteriores aumentando aun su nivel de participacion 0
si las presiones macroeconomicas (exigüidad deI nivel de la demanda)
impidieron esa recuperacion.

La lenta recuperaci6n dei nivel de vida jamiliar

A escala familiar, volvemos a encontrar las conc1usiones "contraintui
tivas" expuestas a proposito de los ingresos individuales. Los ingresos
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GRÁFICA 6. Índicedel poder adquisitivofamiliar y salario mínimo
(100 = 1986.2)
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reales individuales y el poder adquisitivo familiar evolucionaron de
manera concertada. El cuarto trimestre de 1987 constituye un punto
de inversión. Tras una caída de 10% de mediados de 1986 a finales de
1987, el ingreso real familiar recobró su nivel de principios de periodo
a finales de 1988. Luego, después de un descanso en el primer semes
tre de 1989, el ingreso real tuvo un nuevo ascenso. En el último trimestre
de 1990, el índice de poder adquisitivo familiar era 9% superior al ob
servado en el segundo semestre de 1986.

Como en el caso del ingreso individual, la brecha entre el salario
mínimo y el ingreso familiar se abre a partir del primer trimestre de
1988, fecha de implementación de la nueva política económica de Car
los Salinas de Gortari.

El papel positivo de la tasa de movilización
de la mano deobra familiar

El ajuste de una ecuación de ingreso global familiar en función de los
precios al consumidor y de la tasa de movilización de la mano de obra
familiar arroja resultados particularmente convincentes.

En particular, esta segunda variable ejerce sin duda una influencia
positiva en el ingreso familiar. La elasticidad ingreso a la tasa de mo-
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CUADRD 14. Ecuaciones de ingreso jamiliar, 1986.2-1989.4

Variables dependien tes
Variables explicntivas Log Log

INGTOT"
INGTOT INGTOT

Constante -8.63 -13.21 0.02
(-2.73) (-2.89) (1.02)

Log (IPc) 1.06 1.05
(60.12) (59.79)

Log (TMOBFAM) 2.36 1.93
(2.74) (2.17)

Log (HORJEF) 1.63
(1.34)

IPe' 0.93
(10.58)

Num. de observ. 15 15 14
R2 ajustada 0.996 0.997 0.896

DW 1.91 2.21 2.06
SE 0.043 0.041 0.037

FUENTE: Calculos personales, a partir de la ENEU 286/489, México. Los numeros en
tre paréntesis son las t de Fisher.

" Tasas de crecimiento trimestra1.

vilizaci6n es de 2.36%. En la estrategia familiar, existe entonces efec
tivamente un margen de libertad para adaptarse a las condiciones deI
mercado de trabajo y para tratar de asegurar cierto monta de ingreso
permanente. Esa tasa de movilizaci6n afecta el ingreso total de la fami
lia, ya sea directamente, cuando la incorporaci6n al trabajo de la mana
de obra secundaria pasa por la obtenci6n de un empleo remunerado,
o bien de manera indirecta, cuando la mana de obra es movilizada por
un empleo no remunerado (ayudantes familiares) que permite aumen
tar la redituabilidad de las unidades de producci6n familiares deI sec
tor informal 0 de las PME.

En cambio, el numero de horas trabajadas por el jefe de familia no
parece ejercer ningun papel notable en el ingreso total familiar. Desde
luego, el coeficiente es positivo, pero no estadisticamente significativo.
La escasa correlaci6n entre el numero de horas trabajadas por el jefe de
familia y la tasa de movilizaci6n de la mana de obra familiar (0.26) se
orienta a demostrar que cuando el ingreso familiar varia, mas que al jefe
de familia a quien se hace contribuir es a la mana de obra secundaria.
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Es particularmente importante la vinculación entre el ingreso fa
miliar y la inflación (tanto en nivel como en tasa de crecimiento). La
indexación es unitaria (elasticidad no significativamente distinta
de 1). Como no lo hizo en el nivel individual, la nueva política eco
nómica tampoco logró poner en duda la lógica de formación de las
rentas del trabajo, pese a la reducción del salario mínimo. En fin, es
interesante señalar que no existe plazo alguno de ajuste entre precios e
ingresos (o por lo menos que éstos son inferiores a un trimestre). La
indexación por tanto es "instantánea".

Todos los sectores participan en la recuperación

Ese resultado agregado se conserva en el plano de los sectores institu
cionales. Ya sea que se considere el ingreso medio, o bien el ingreso
mediano (para anular el efecto de los puntos"aberrantes") y sea cual
fuere el sector institucional del jefe de familia, todos han gozado de un
mejoramiento a finales de periodo. Pero las familias cuyo jefe pertenecía
al sector privado"formal" (grandes empresas, PME) han logrado mejo
rar su posición relativa, en tanto que la regulación de los salarios en el
sector público ha pesado sobre las familias cuyo jefe trabajaba en él.

GRÁFICA 7. Tasas de crecimiento trimestrales del ingreso medio
familiar y de los precios al consumidor
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GRAFICA 8. Evoluci6n de los precios al consumidor
y deI ingreso medio jamiliar

(En funci6n deI sector institucional deI jefe de familia)
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GRAFICA 9. Ingreso real medio y mediano jamiliar segun el sector
institucional deI jeje de jamilia
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En el segundo trimestre de 1986, las familias ganaban en promedio
152, 153, 144 Y 124 mil pesos respectivamente, según perteneciera su
jefe al sector público, a las grandes empresas, a las PME o al sector infor
mal. Tres años y medio después, dos de esas categorías habían visto su
poder adquisitivo mermar ligeramente (5P y 5NR), en tanto que los dos
restantes (GE y PME) los habían visto aumentar.

La tasade movilización de la mano de obra familiar:
Una variable más "estructural" que coyuntural

Si bien se ha estabilizado el ingreso familiar, para luego mejorar du
rante 1988 y 1989, ¿cuál fue el precio que hubo de pagarse? En particu
lar, cabe interrogarse sobre la dinámica de entrada de la mano de obra
familiar en el mercado de trabajo.

Partiendo del hecho de que el poder adquisitivo familiar ha caído
durante el último decenio, algunos autores concluyen que las familias
habrían encontrado la única alternativa posible en una mayor partici
pación en el empleo. De acuerdo con Fortuna y Prates, la autoexplota-

GRÁFICA 10. Tasa de movilización de la mano de obra familiar
según el sectorinstitucional del jefedefamilia, 1986.2-1989.4

(porcentaje)
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CUADRO 15. Amilisis de la varianza de las tasas de movilizacion
de la mana de obra familiar en funcion deI sector institucional

deI jefe de familia y deI tiempo

Variable depelldiellte

Tasa de movilizaci6n
de la mana de obra
familiar

Sector illstituôollal dei
jeje de jamilia

SP -0.06 (-11.1)
GE -0.09 (-17.5)
PME -0.04 (-7.6)
SNRa

Trimestres

n.s.
n.s.
n.s.
n. s.

Calidad de ajllste

R2=0.87
sE=O.Ol
F=113.03

FUENTE: Calculos personales, a partir de la ENEU 286/489, México. Los numeros en
tre paréntesis son las t de Student.

a Modalidad de referencia.
n. s.: No significativos.

ci6n de los integrantes de la familia se ha vuelto un fen6meno tipico,
cuyo objetivo va encaminado a atenuar el efecto de los salarios rea
les decrecientes.19 A decir verdad, también la pluriactividad debia con
siderarse te6ricamente, pero ya hemos visto que apenas desempena un
papel marginal.

En todo el periodo que estudiamos, las familias no han tenido que
aumentar la presi6n sobre sus elementos inactivos para mantener su po
der adquisitivo. Si excluimos el punto 1987.4 para las familias cuyo jefe
trabaja en el sector publico,20 cada una de las cuatro curvas varia den
tro de un intervalo de muy poca amplitud. La tasa de movilizaci6n dis
munuye ligeramente a finales de periodo (de 39.0 a 38.4 por ciento).21

Este resultado nos hace pensar que el modo de organizaci6n deI tra
bajo en el sena familiar es mas un componente estructural deI mercado

19 J. C. Fortuna y S. Prates, "Informai Sector vs. Informalized Labor Relations in
Uruguay", The Illformai Ecollomy: Stl/dies ill Adl'allced alld Less Developed COlllltries, A.
Portes, L. Benton y M. Castells (comps.), Baltimore y Londres, The Johns Hopkins Uni
versity Press, 1989, pp. 78-94.

20 Los datos empiricos hacen aparecer una caida brusca de cinco puntos, acompa
flada por un elevado crecimiento dei coeficiente de variaci6n. Ello nos induce a pensar
que sin duda se trata de un problema de datos.

21 A decir verdad, esta evoluci6n pudiera reflejar algun efecto oculto. Con frecuen
cia se dice que una de las consecuencias de la crisis ha sido retrasar la separaci6n de
los hijos e incluso, para algunos, el regreso al nucleo familiar. Este movimiento podria
provocar una disminuci6n de las tasas de actividad familiar. En realidad, el control dei
numero de adultos y de trabajadores activos por familia muestra que este efecto no es
significativo.
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de trabajo que una variable de ajuste que regule el nivel deI ingreso
real total.

Para probar esta hip6tesis, hemos procedido a un anâlisis de la va
rianza de la tasa de movilizaci6n de la mana de obra familiar en funci6n
deI sector institucional deI jefe de familia y deI tiempo (componente
coyuntural). La regresi6n muestra que la variable de tiempo (trimestre
por trimestre) jamas es significativa, en tanto que el sector institucional
deI jefe de familia explica por si solo 86% de la varianza. En igualdad
de las demas condiciones, la tasa de participaci6n de la mana de obra
secundaria es mas elevada cuando el jefe de familia pertenece al 5NR Y
luego disminuye deI 5NR a las PME, al sector publico y, finalmente, a las
grandes empresas.

Asi se mide el bajo grado de libertad familiar frente al medio. Las
familias s6lo pueden reaccionar marginalmente ante la degradaci6n de
sus condiciones de vida. La tasa de movilizaci6n es sin duda un instru
mento a disposici6n de las familias, pero su implementaci6n se halla
lejos de poseer la plasticidad postulada por algunos estudios. Tenien
do en cuenta los pesos demogrâficos, s6lo en el largo plazo podriamos
ver derivar esa tasa al alza 0 a la baja.

Si bien las tasas de movilizaci6n permanecieron estables durante el
periodo, obervamos una ligera deformaci6n deI tipo de empleo ejerci
do. La participaci6n de los asalariados ha decrecido ligeramente (de
78.5 a 76.5%) en beneficio de la proporci6n de independientes (de 12.8
a 14.5%), en tanto que se mantenia el peso de los ayudantes familiares
(de 8.6 a 8.9%, respectivamente). Por 10 demas, ya no se solicit6 ningu
na categoria de mana de obra familiar (c6nyuges, hijos y demas).

Cierta jlexibilidad deI numero de horas trabajadas

En realidad, la incorporaci6n d~ la mana de obra familiar al trabajo
puede operarse por dos vias: i) el aumento de la tasa de movilizaci6n,
y ii) el aumento deI numero de horas/hombre trabajadas.

Si las familias consideran que las variaciones de ingresos son transi
torias, la segunda soluci6n parece ser la mas razonable. La primera es
mas rigida, en la medida en que la inserci6n en el mercado deI trabajo
esta provista de costos de entrada importantes (busqueda de empleos,
costos de oportunidad, etcétera).

En realidad, los resultados obtenidos a partir deI numero de horas
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GRAFICA 11. Horas por semana trabajadas por el jeje de jamilia
y por la mano de obra jamiliar segûn el sector institucional dei jeje
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trabajadas confirman los concernientes a la tasa de movilizaci6n. Sin
embargo, con una excepci6n: al parecer, el mejoramiento deI ingreso
de las familias cuyo jefe trabaja en el sector de las PME proviene en par
te deI aumento, en todo el periodo, deI numero de horas trabajadas por
los trabajadores activos secundarios de la familia. En tante que, en el
segundo trimestre de 1986, éstos estaban empleados menos de 30 ho
ras y a finales de 1989 trabajaban mas de 37 por semana. Ese aumento
en la fuerza de la mana de obra familiar en las PME se puede interpretar
mas por el relajamiento de la presi6n de la demanda (demanda de bie
nes y servicios dirigida a las PME) que por la voluntad exc1usiva de las
familias para reconstituir su poder adquisitivo. Lo que permite el me
joramiento es la reanudaci6n deI crecimiento. En el sector informaI
este fen6meno no es notable porque, menos ligado en 10 estructural al
coraz6n moderno de la economia, ese sector disfruta relativamente me
nos de la mejoria en curso.

CONCLUSI6N

En sus versiones mas absolutas, las tesis dualistas no se sostiene cuan
do cambiamos de escala y pasamos de los individuos a las familias. La



390 EL SECTOR INFORMAL Y LOS DEMÁS SECTORES PRODUCTIVOS

CUADRO 16. Participación diferenciada del 5NR según la óptica
elegida defamilias o individuos

Sector institucional

Sector público Grandes empresas PME SNR Total

Población activa 25.3 26.2 28.4 20.1 100
Familias con mínimo

de un integrante 36.1 35.7 41.0 23.7 >100

FUENTE: Cálculos personales a partir de la ENEU 387, México.

perspectiva estática de dos universos perfectamente separados e inde
pendientes uno de otro no es compatible con la diversidad de los mo
dos de inserción de los diferentes miembros de las familias en el mer
cado de trabajo.

Sin embargo, no hay duda de que a ese nivel se determinan los com
portamientos de la oferta de trabajo, e incluso de la demanda, en el
marco de las unidades familiares de producción que recurren a la mano
de obra no remunerada. Más de 36% de las familias tiene integrantes
activos en diferentes sectores institucionales. Esa inserción compuesta
en el mercado de trabajo demuestra la existencia de estrategias de di
versificación de las fuentes de ingresos, en el plano familiar.

Entre las que cuentan con elementos tanto en el sector informal como
en los demás sectores, es preciso distinguir dos perfiles tipo, según el
estatuto de quien ejerce en el sector informal: i) si se trata del jefe de
familia, la mano de obra familiar empleada en el sector público, en las
grandes empresas o en las pequeñas y medianas empresas está cons
tituida esencialmente por jóvenes cuyo éxito escolar permite una in
serción profesional en empleos más calificados y en sectores más re
muneradores, y ii) si se trata de elementos distintos del jefe de familia,
la mayoría de las veces su empleo en el sector informal es pasajero; su
trabajo permite aportar una fuente de ingreso suplementario al presu
puesto familiar; esas personas aprovechan la flexibilidad del ritmo de
trabajo en el sector informal para combinar diversas actividades, mer
cantiles y no mercantiles (empleo y estudio entre los jóvenes, empleo y
trabajo doméstico entre las mujeres).

Pero, en cuanto a "tendencia", nuestro estudio demuestra que las
tesis dualistas siguen siendo válidas. Un grupo que incluya a 11% de
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las familias no cuenta con otra fuente de ingreso dis tinta de la deI sec
tor informaI. Asi, fuerza es recusar los discursos que hacen deI sector
informaI un pulpo cuyos tentaculos invaden todo el sistema sociaI por
el camino de la formaciôn deI ingreso familiar.

Mas de las tres cuartas partes de las familias son enteramente ajenas
aI 5NR. Éste es el sector con el "coeficiente de difusiôn" mas reducido.
Si bien es la {mica soluciôn de que disponen aIgunas familias para se
guir existiendo coma unidad de consumo (e incluso como unidad fisi
ca), el sector informaI permanece relativamente 10caIizado. Lo mismo
que el sector informaI, el sector "formaI" tampoco aIcanza a la totali
dad deI mercado de trabajo, en contra de 10 que aIgunos autores afir
man de manera un tanto precipitada.22

Por tanto, tenemos que dejar de ver a ese sector s610 coma una fuen
te de ingresos complementarios (en el pIano individuaI por la via de la
pluriactividad, 0 en el pIano de la familia con la movilizaciôn de la ma
no de obra familiar), fuente que vendria a compensar ingresos percibi
dos en otra parte y considerados demasiado exiguos.

FinaImente, las puertas de saIida de un sector informaI caracterizado
por la pobre caIidad promedio de los empleos que ofrece son pocas. El
discurso tranquilizante que consiste en justificar ellaxismo ante la de
gradaciôn de las condiciones de empleo, so pretexto de que los meca
nismos institucionales de redistribuciôn llegan a los mas desposeidos
por la via de la familia es falaz.23 Cuatro de cada cinco familias perte
necientes aI 5NR se hallan totaImente privadas de cobertura social. A
decir verdad, el margen de maniobra de los actores se orienta hacia la
drastica reducciôn, a medida que se desciende en la jerarquia de los
sectores institucionales. En la parte baja de la escaIa, la idea de elecciôn

22 Woorstmann, A Fan1l1ia Trabalhadora, op. cil., p. 79: "Havera sempre algum mem
bro do grupo doméstico como emprego assalariado formal."

23 En su versi6n mas "cientifica", este discurso es retomado por B. Roberts, "Em
ployment Structure...", op. cil., p. 54: "Most households have at least one member wor
king in the informai sector, usually the male head of the household, and thereby som
me access to the social security system; but most households are also weIl integrated
into informai employment and the opportunities it provides to increase income at u
me of needs." 0 incluso por Woorstmann, A Fan1l1ia Trabalhadora, op. cil., p. 81: "Mas é
necessario ter sempre algum membro da familia formalement empregada. Se 0 salario
é insuficiente, 0 emprego que Ihe corresponde é fundamental para as estratégias da
familia, pois é através dele que a familia tem acesso à previdência social." El problema
esencial de estas conclusiones es que se basan en estudios de casos para sacar conclu
siones generalizadoras.
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(entre seguridad en el empleo y remuneración monetaria) carece de
todo sentido. La pertenencia de un integrante de la familia al SNR no
anuncia una estrategia de diversificación y de apertura de ésta, sino
que nos da un indicio premonitorio de las dificultades (sobre todo fi
nancieras) en las que se encuentra implicada la familia entera.

Para paliar lo exiguo del ingreso del jefe de familia, cuando éste tra
baja en el sector informal, se hace contribuir a los demás familiares en
edad de trabajar. Pero esa mayor explotación de la mano de obra fami
liar no basta para compensar el déficit inicial de recursos monetarios.
La diferencia de ingreso per capita, entre las familias cuyo jefe trabaja
en el SNR y las demás, es todavía mayor que el diferencial de ingresos
totales promedio. Pese a la imperativa necesidad de aumentar sus in
gresos a niveles que permitan la reproducción de la unidad doméstica,
los márgenes de maniobra en las estrategias de incorporación al traba
jo de la mano de obra secundaria son reducidos. Se pueden considerar
dos formas de empleo: i) un empleo de ayudante familiar en la unidad
de producción informal a cargo del jefe de familia, y ii) un empleo en
otro sector institucional.

Pero ambas ofrecen oportunidades limitadas.
Si bien, teóricamente, permite elevar la redituabilidad de la unidad

de producción familiar, la primera solución tropieza con la limitación
de la demanda. En efecto, la demanda dirigida al sector informal es
limitada (poca posibilidad de sustitución con los productos del sector
moderno). Además, la crisis ha engrosado los efectivos del sector in
formal y la competencia pesa en los precios. El valor agregado total
debe distribuirse entre más personas, abatiendo el nivel de la remune
ración promedio.

También la segunda solución ofrece pocas perspectivas. Las posibi
lidades de que la mano de obra familiar obtenga un empleo bien re
munerado son escasas. La competencia por ese tipo de puestos es ma
yor en la medida en que la crisis ha reducido la oferta. Además, los
jóvenes cuyo jefe trabaja en elsNR no son los mejor dotados para obte
ner esos empleos (capacidades, relaciones personales; véase el capítu
lo VII, pp. 312-349).

Si bien es a las claras un instrumento a disposición de las familias
para tratar de contener la degradación de los ingresos reales, la tasa de
movilización de la mano de obra familiar no ofrece sino una facultad
de resistencia sumamente limitada ante la amplitud de las fluctuacio
nes macroeconómicas. La capacidad de ajuste familiar en periodo de
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coyuntura adversa no posee la plasticidad que se le atribuye. La im
plementaci6n de esas estrategias exige plazos considerables. 5610 pue
den considerarse desde una perspectiva de largo plazo. En esas condi
ciones, cabe dudar de la validez de las tesis que conceden a las familias
la facultad de haber contrarrestado la formidable contracci6n de las ren
tas individuales deI trabajo, ocurrida entre 1982 y 1987.

Si bien esa dinamica se produjo efectivamente, en la actualidad no
podriamos apreciar tan pocas variaciones en la tasa de movilizaci6n
de la mana de obra familiar, seglin el sector institucional deI jefe de
familia (41.9% en el 5NR y 37% en los demâs sectores). Si la caida de in
gresos habia sido mas importante en el sector informal durante la re
cesi6n de 1982-1987 (como nos induce a pensar el modelo presentado en
el capitulo V, pp. 213-251), la tasa de explotaci6n de la mana de obra
familiar también habria tenido que aumentar con mayor rapidez. La
evoluci6n anterior tendria por consecuencia que, de origen, las dife
rencias hubieran sido insignificantes. Esta hip6tesis parece poco pro
bable.

Podemos adelantar que si la caida de los ingresos individuales ha
tenido sin d uda coma consecuencia una mayor movilizaci6n de la mana
de obra familiar, ésta se ha producido en todos los sectores institucio
nales y no s610 en el sector informaI. Por 10 demas, la movilizaci6n no
fue tan considerable coma se ha dicho, pues la tendencia que regula la
tasa de participaci6n en el mercado de trabajo responde mas a evolu
ciones de larga duraci6n (sistema escolar, modelos culturales) que a
ajustes coyunturales.

Nuestros resultados nos inducen a pensar que la diferencia observa
da es mas de orden estructural que coyuntural. Aunque no disponia
mos de datos para el periodo 1982-1987 (que representa los afios mas
aciagos para las familias), nos vemos tentados a suponer que la pérdi
da de poder adquisitivo ha sido de igual magnitud en los cuatro secto
res. Esta conjetura (que exigiria ser validada empiricamente) podria ex
plicar por qué la cohesi6n social deI pais ha logrado mantenerse, cuando
el sacudimiento provocado por la crisis econ6mica habria tenido que
conducir a una explosi6n. El poder adquisitivo familiar se habria de
rrumbado "como un solo hombre".24 Si estas premisas se verificaran,

24 Por 10 menos en el nivel de nuestra descomposici6n en sectores institucionales.
Esta hip6tesis ciertamente es falsa a un nivel de disgregaci6n mas fino 0 si también
tomamos en cuenta otros componentes dei ingreso famiIiar, dadas las contrastadas di
namicas de los ingresos dei capital 0 de la propiedad y las rentas dei trabajo.
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sería legítimo concluir con Cortés y Ruba1cava que 11el empobrecimiento
generalizado de todos los trabajadores habrá impedido que la frustra
ción económica se transforme en agresividad social".

Todavía están por descubrirse los mecanismos que, esta vez en el
plano individual, vinculan la dinámica de los ingresos en los diferen
tes sectores y explican la reanudación del aumento de poder adquisiti
vo de todas las familias a partir de 1988.



IX. LAS RELACIONES COMERCIALES DEL SECTOR
INFORMAL: EL PROBLEMA DE LA SUBCONTRATACION

INTRODuccr6N

EN ESTE capitulo nos interesaremos en la tercera de las relaciones que
vinculan al sector informal con el resta de la economia. Desde el pun
to de vista de la problematica medular de esta parte deI estudio, el tema
de la subcontrataci6n hacia el sector informaI puede aportar una res
puesta que dé validez a la teoria de la integraci6n de este sector. Si ve
rificamos la existencia de una relaci6n generalizada de subcontrataci6n
de las empresas modernas con el sector informal, el problema de su
papel se resolvera de la manera mas "limpia". Debera recursarse la hi
p6tesis de la autonomia deI sector informal. Si los resultados empiricos
confirman ese ejemplo, en seguida habremos de interrogarnos acerca
deI tipo de articulaciones entre el sector informal y el resta de la econo
mia, para determinar si prevalece la interpretaci6n en términos de com
plementariedad 0 en términos de subordinaci6n. Por 10 contrario, si la
subcontrataci6n no es un fen6meno generalizado, no podremos lle
gar a la conclusi6n de la autonomia deI sector informal. Ya hemos visto
que las conexiones posibles son multiples y a veces indirectas.

Si yale la pena explorar en detalle el asunto de la subcontrataci6n
hacia el sector informaI es porque esta problematica, que por mucho tiem
po ha sido tema recurrente deI analisis estructuralista de la dependen
cia, cobra un nuevo interés asociado a la larga crisis latinoamericana
actua1. Esta forma de organizaci6n de la producci6n ha sido objeto de
abundantes estudios por parte de los economistas y no s610 en Améri
ca Latina. La prolongada fase de crecimiento la habia relegado a un
segundo pIano: el de los estudios hist6ricos sobre las etapas superadas
deI largo camino que conduce al desarrollo. Pero ese tema ha recobra
do importancia debido a la persistencia de la crisis econ6mica desde
hace una década. La tesis mas contundente hace de la subcontrataci6n
el instrumento privilegiado deI capital en su estrategia de reconver
si6n, con el fin de poder enfrentar la crisis de redituabilidad. Externa
lizando una parte de sus gastos, las empresas que recurren a este siste
ma se allegarian los medios para reducir los costos fijos, para flexibilizar

395
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tanto su línea de producción como la gestión de la mano de obra y, por
ende, para aumentar su competitividad.

Para las grandes empresas en cuestión, el subcontratismo asegura la
posibilidad de administrar la mano de obra como un flujo. La comple
jidad y el costo de los procedimientos de despido las llevan a buscar
una reserva de mano de obra ligada por contratos puntuales y renova
bles en función de las variaciones del mercado. También es la opor
tunidad para incrementar la rapidez de ajuste de la producción a la
demanda. En fin, la atomización de los subcontratistas permite ejercer
mayor dominio sobre la mano de obra, reduciendo al mínimo el papel
de los sindicatos o de las asociaciones de productores y facilitando la
elusión de las leyes laborales.

En lo que respecta a los subcontratistas informales, la reducción de
los ingresos individuales y las tensiones en el mercado de trabajo
explican la aceptación de condiciones de trabajo poco remuneradoras.
Para la mano de obra femenina, ese tipo de actividades corresponde a
la única forma de actividad que permite la realización de "la doble ta
rea" (los trabajos domésticos y la actividad remunerada).

En realidad, los argumentos anteriores son parciales. Si la subcon
tratación fuese tan redituable, ¿cómo explicar que históricamente haya
mostrado inclinación a contraerse? Sin duda, la recesión económica le
infunde nuevas fuerzas. Mientras la concentración de las actividades
traía consigo rendimientos de escala y aumentos de productividad, esa
forma de relación entre unidades de producción era más bien genera
dora de riesgos y, por tanto, peligrosa. Mas, con el estancamiento de la
productividad, la subcontratación vuelve a ser un modo privilegiado
de abatir los costos de producción.

Naturalmente, la subcontratación entre empresas de diferentes ta
maños implica un nexo de subordinación de las pequeñas unidades a
las grandes empresas financiadoras, en situación de monopolios o de
oligopolios. En ese marco, el sector informal es el segmento en que la
subcontratación se puede ejercer con un mínimo de presiones legales.
La subcontratación representa la forma más directa de vinculación en
tre ambos sistemas, colocando al primero en situación de dependencia
respecto al segundo. La transformación del sector informal en un gi
gantesco hormiguero de actividades de subcontratación haría de él un
apéndice del sector moderno. En particular, su dinámica sería función
de los pedidos de éste. Ambos sectores evolucionarían al unísono. Esta
interpretación del papel del sector informal no es, a final de cuentas,
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sino la trasposicion a escala local de la teoria de la dependencia entre
el centro y la periferia.

La analogia anterior cobra en México tanto mas agudeza cuanto que
el modelo de crecimiento por el que se ha adentrado el pais desde hace
algunos afl.os corresponde perfectamente a ese proceso de subcontra
tacion de la economia. La dinâmica de la industria mexicana redefine
el papel deI pais en la nueva division internacional deI trabajo y se
organiza en torno a zonas francas de la frontera norte. Las empre
sas trasnacionales norteamericanas, japonesas 0 europeas se instalan
alli para gozar de costos deI trabajo especialmente reducidos y para
rexportar su produccion, sobre todo al mercado norteamericano. Esas
industrias maquiladoras son la base de 10 esencial en el aumento de las
exportaciones no petroleras y de la creaci6n de empleos industriales
a 10 largo de los ultimos cinco anos. Ese fen6meno cobra tal presen
cia que con razon se ha podido hablar de fIla 'maquiladorizacion' de la
industria mexicana".l

EL FANTASMA DE LA SUBCONTRATACI6N GENERALIZADA:

ELCASODE MÉXICO

La revista Estudios Socio16gicos dedicaba una serie de articulos a la sub
contratacion industrial en México.2 Ya sea en el medio rural, 0 bien en
las zonas urbanas, los diferentes autores insisten en el resurgimiento
de las actividades a domicilio, desde principios de los anos ochenta.
La interpretacion de este fen6meno les es comun. La crisis economica
provoca el surgimiento 0, antes bien, acelera la puesta en marcha de
un modo de explotacion (0 de sobrexplotacion) de la mana de obra,
sobre todo femenina. Las ventajas de esa forma de incorporacion al tra
bajo son multiples. Habra de recordarse tanto 10 exiguo de las tasas
salariales ofrecidas (y aceptadas) coma la falta de sindicalizacion. Al
parecer, esta ultima caracteristica es mas bien consecuencia deI desinte
rés de las organizaciones sindicales existentes que de las propias obre
ras. Localmente, es posible observar un principio de organizacion de

1 M. Husson, "La 'maquiladorisation' de l'industrie mexicaine", mimeografiado,
presentado en el Coloquio dei GREITD, Amiens, 6-8 de diciembre de 1990, 24 pp. Las
"maquilas" es el nombre que se da en México a esas industrias de subcontrataci6n.

2 "La sociedad subterrânea", Estudios Socio/agicos, México, El Colegio de México,
vol. VI, num. 18, septiembre-diciembre de 1988.
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los trabajadores "informales". La corunoci6n deI terremoto de 1985 trajo
consigo la creaci6n de agrupaciones civiles, coma el Sindicato 19 de
Septiembre. Pero este fen6meno todavia es muy marginal.

Para explicar que los talleres domésticos no Forman sino un apéndi
ce deslocalizado de las fabricas modernas,3 J. Alonso se remonta a los
analisis de Marx y de Lenin sobre el putting out system. Basa sus resul
tados en investigaciones realizadas desde hace mas de 10 aiios en Ciu
dad Nezahualc6yotl.4 Alonso se concentra exc1usivamente en las obre
ras de la confecci6n que ejercen a domicilio, cuyo numero evalua para
1977 en cinco mil. La extensi6n deI subcontratismo ha cobrado auge en
los alrededores de las pequenas ciudades 0 en el campo, mas que en las
grandes metr6polis. P. Arias, quien estudia la regi6n occidental de Mé
xico (los estados de Guanajuato, Jalisco, Michoacan y Aguascalientes),
situa el origen deI fen6meno a principios de los aiios setenta.5

TaI vez sean Escobar y De la Rocha quienes aportan los datos mas
s6lidos en ese terreno. De acuerdo con sus conc1usiones, hasta 1982 se
observaba en los talleres manufactureros de Guadalajara un verdadero
proceso de formalizaci6n. Se acentuaba el divorcio entre la organiza
ci6n doméstica y la organizaci6n productiva, en tanto que se legalizaban
las unidades. Después de 1982, su dinamica se invierte. Se desarrolla
de nuevo la c1andestinidad, las actividades a domicilio se desarrollan
con la subcontrataci6n y, en fin, las unidades se encuentran en depen
dencia creciente respecto de la mana de obra familiar.6

La tesis anterior pareci6 10 suficientemente pertinente para alertar a
las autoridades estadisticas a partir de 1985. Éstas introdujeron esa pro
blematica en sus instrumentos de medici6n. Asi se justifica la apari
ci6n de la categoria de"subcontratistas" en la encuesta deI empleo. "El
fen6meno principal que llev6 a esta decisi6n fue el crecimiento obser
vado en el sistema de subcontrataci6n y deI trabajo a domicilio."7 Se
iialemos que los responsables de la encuesta deI empleo fueron los pri-

3 J. Alonso, "La maquila industrial domiciliaria en la metr6poli mexicana", Estlldios
Sodo/agicos, op. dt., pp. 517-534.

4 La mayor de las "ciudades perdidas" dei mundo, que en la actualidad tiene mas
de tres millones de habitantes.

5 P. Arias, "EI empleo a domicilio en el medio rural", Estlldios Sodo/agicos, op. dt.,
pp. 535-552.

6 L. A. Escobar y M. G. de la Rocha, "Microindustria, informalidad y crisis en Gua
dalajara, 1982-1987", Estlldios Socio/agicos, op. cit., pp. 553-582.

7 Mlltlllll/ dei entrevistlldor. EnCllestll de Emp/eo Urbllno, México, DGE, (NEGI, 1985. Tra
ducci6n persona!.



LAS RELACIONES COMERCIALES DEL SECrOR INFORMAL 399

meros (si no es que los unicos) en sensibilizarse respecto al tema de la
subcontrataci6n. "Socio16gicamente" estan mas atentos a las situacio
nes de exc1usi6n (pobreza, precariedad, marginalidad). Por 10 contra
rio, los responsables de las estadisticas sobre establecimientos son me
nos sensibles a esos problemas, a los que juzgan (0 prejuzgan con gran
frecuencia) cuantitativamente insignificantes. Estos ultimos se intere
san mas en el nuc1eo central de la economia real, tal y coma quisiera
que fuese cierta idea modernizadora y normadora. El "humanismo"
de unos y el"economicismo" de otros explican por qué por una parte
se captan todas las formas de empleo, en tanto que por la otra s6lo se
registran los modos mas formales de producci6n. Por ese motivo, la
reflexi6n sobre el sector informaI también tom6 cuerpo primero entre
los economistas y los estadisticos deI trabajo, tanto en el pIano de los
organismos internacionales coma en el casa particular de México.8 Por
10 demâs, ese vacio estadistico de las encuestas entre los establecimien
tos permite a los universitarios que trabajan en el tema de la subcon
trataci6n dar a la tesis (tal vez fantasma) de la generalizaci6n esas di
mensiones innovadoras, puesto que la ocultan las autoridades deI pais.

La principal debilidad de esos trabajos proviene de la tentaci6n de
extraer de ellos leyes generales. Surgidos de observaciones puntuales,
con frecuencia de orden cualitativo, son estudios limitados a microte
rrenos 0 a ramos muy especificos, cuando no a 10 uno y a 10 otro; en
general, la confecci6n e inc1uso, en el mejor de los casos, la industria
manufacturera. Por tanto, debemos evitar hacer un uso abusivo de re
sultados parciales. Asi, una reciente sintesis sobre el sector informal en
los PED, emprendida en el marco deI Centro de Desarrollo de la OCDE,

afirmaba que la subcontrataci6n hacia el sector informaI predominaba
en las ciudades industriales mexicanas y argentinas.9 La cuesti6n de

8 En 10 que se refiere a los organismos internacionales, el BIT es el primer interesado
en que se considere al sector informai no sOlo en términos de empleos, sinD también de
producci6n. En México, es necesario remontarse al grupo de trabajo reunido por la
Direcci6n dei Empleo y el Programa de Planificaci6n y Promoci6n dei Empleo (PNUD!

OIT), para encontrar los primeros vestigios de interés. Véase Proposition pour produire
des statistiques sur le secteur informel ou marginal urbain, 1976.

9 H. Lubell escribe, entre otras cosas: "Subcontracting From formai sector enterpri
ses to informai sector producers is prevalent in the industrial cities of Mexico and Ar
gentina, but not in much of Sub-Saharan Africa where the small industrial formai sec
tor han been shrinking because of the general economic crisis of the 1980s." Véase H.
Lubell, The Informai Sector in the 1980s and the 1990s, Paris, Centre de Développement,
OCDE,1990.



400 EL SECTOR INFORMAL y LOS DEMAs SECTORES PRODUCTIVOS

CUADRO 1. Proporci6n de actividades a domicilio
en postura de subcontrataci6n

(Zonas de alta densidad, 1988)a

Subcontratistas
"Independientes"
Total

Domicilio
dei cliente

1.3
98.7

100.0
41.9

Domicilio dei
empresario sin local

especifico

7.4
92.6

100.0
41.4

Domicilio dei
empresario con local

acondicionado

11.1
88.9

100.0
16.7

Total

(1092)
100

FUENlr:: Calculos personales a partir de la ENEI 88.89.
a Las zonas de elevada densidad son las ciudades de mas de 100 mil habitantes 0

las capitales de algunos estados, cuando no unas y otras.

fondo consiste, entonces, en evaluar la parte real que ocupa la subcon
tratacion en la totalidad deI sector informal.

A falta de mediciones estadisticas directas, los investigadores con fre
cuencia han recurrido a indicadores indirectos para validar sus tesis
sobre la subcontratacion. Asi, para demostrar el papel de la subcontra
tacion hacia el sector informal, se trae a colacion la irnportancia deI tra
bajo a domicilio. Por ejemplo, en México, 67% de la poblacion activa
deI 5NR ejerce a domicilia; es decir, 14.3% de la poblacion activa total.
Sin embargo, la subcontratacion hacia el sector informal no puede con
fundirse con el trabajo a domicilio.

Aun cuando la Ley Federal deI Trabajo codifique el trabajo a domi
cilio, definiéndolo coma el conjunto de "actividades que se ejecutan
para un patron, en el domicilio deI trabajador,... sin vigilancia... inme
diata de quien proporciona el trabajo",la numerosas unidades ejercen
en casa y de manera independiente, porque su nivel de actividad no
les permite pagar un alquiler adicional. El casa de los comercios a proxi
midad es ejemplo patente de ello. Se abre un minusculo puesto en una
de las piezas que dan a la calle, sin que por ello se entre necesariamen
te en una relacion de subcontratacion. La ENEI nos permite medir la
correlacion que existe entre la subcontratacion y las actividades a do
micilio en el sector informaI. Menos de 7% de las unidades informales a
domicilio producen segun esa forma de dependencia.

Por 10 contrario, la subcontratacion no solo se desarrolla en forma

10 Ley Federal dei Trabajo, articulo 311.
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de putting out system a domicilia. Mas de una tercera parte de las mi
croactividades de subcontrataci6n dispone de un local al exterior deI
domicilia para trabajar. Para las unidades dependientes, la segmenta
ci6n de los procesos de producci6n hace necesario que se disponga de
capital suficiente para realizar la transformaci6n de los productos que
les van dirigidos. Par tanto, hacia un segmenta de pequenas y media
nas empresas, que se situa par encima de la actividad deI sector infor
maI, habra de orientarse la demanda de las grandes unidades que uti
lizan procedimientos de subcontrataci6n. El aumento de las utilidades
de los subcontratistas junto al numero de asalariados, registrado par
J. Alonso en sus trabajos sobre Nezahualc6yotl, muestra que ese seg
menta se situa arriba deI sector informaI.ll

La estandarizaci6n de los productos, la regulaci6n de los plazos de
aprovisionamiento y la complejidad de la elaboraci6n de productos
de alto valor agregado reducen la probabilidad de diversificaci6n ha
cia el sector informaI. Ademas, la "visibilidad" de las grandes empre
sas dificulta mas el recurso a los subcontratistas clandestinos. Ni la ra
cionalidad econ6mica, ni la extralegalidad alientan a las empresas mas
modernas a vincularse con el sector informal. Escobar y De la Rocha la
verifican, senalando que, en Guadalajara, las que recurren a la subcon
trataci6n son mas bien las empresas medianas. La inclinaci6n a "sub
contratar" aumenta con el grado de formalizaci6n, coma nos 10 de
muestra el cuadro 1. Si seleccionamos el tipo de local en el que se ejerce
la actividad coma indicador de ésta, la tasa de subcontrataci6n es maxi
ma cuando la unidad dis pane de un taller al exterior deI domicilia
(12.5 par ciento).

Esta correlaci6n positiva entre la subcontrataci6n y la escala de acti
vidad propende a relativizar los resultados obtenidos par F. Giner de
los Rios, a partir deI censo industrial de 1975.12 Este autor demostraba
que la subcontrataci6n era mas apreciada par las microempresas mas
"pobres" que par aquellas que generaban ingresos mas importantes.
El recurso a la subcontrataci6n correspondia a cierta necesidad de es
tabilizar la demanda en periodo de recesi6n, que afectaba primeramente
a las microindustrias mas fragiles. De existir todavia en 1988, esa rela
ci6n s6lo es valida por encima de cierto nivel de actividad. En el sector

11 J. Alonso, op. cit., pp. 519 Y523.
12 F. Giner de los Rios, Ven) Small Industrial Enterprises in Mexico: Stagllatioll, Dissap

pearence alld Growth. (A Typology of Producer), tesis de doctorado presentada en la Uni
versidad de Sussex, 1987, 187 pp.
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industrial, es necesario disponer de instalaciones especializadas (a do
micilio 0 en un taller autonomo), y por tante de una escala de pro
duccion suficiente, para poder asegurar un minimo de garantias al
proveedor. Pero los censos industriales no pueden tomar en cuenta esa
especificidad, puesto que no captan la franja mas marginal deI sector
informal (sobre todo las actividades a domicilio). En conclusion, esta
forma de produccion concierne antes que nada a unidades situadas en
tre el sector informal y las empresas mas modernas.

Si bien la subcontratacion no es comparable al trabajo a domicilio,
tampoco debe analizarse a priori coma una forma de explotacion. Por
otra parte, la subcontratacion no se denuncia de manera sistematiea.
Por 10 contrario, a ciertas instituciones les parece un instrumenta pri
vilegiado para asegurar la perennidad deI sector informaI, en su fun
cion de creacion de empleos baratos y de proveedor de ingresos. Con
frecuencia, las politieas de apoyo al sector informaI preconizan la cele
bracion de contratos privilegiados entre el sector publieo y el sector
informal. Su objetivo consiste en beneficiar directamente a éste con las
politicas gubernamentales, al mismo tiempo que hace crecer el mul
tiplicador de empleos. En teoria, determinados gastos presupuestales
(gastos de funcionamiento, e incluso de inversion publica) podrian ser
captados por el sector informaI para asegurar el sostenimiento de los
funcionarios (gastos de alimentacion, confeccion de uniformes para es
cuelas y hospitales) y deI material (muebles de oficina, servicios de re
paracion diversos, construccion). Hay que decir que, hasta donde sa
bemos, esas orientaciones de politicas economicas sectoriales se han
quedado en simples recomendaciones y jamas han sido aplicadas en
gran escala.13

La imagen positiva asi descrita de la subcontratacion con el sector
informal no solo esta asociada al papel redistributivo deI Estado. Con
frecuencia se menciona a proposito de los ejemplos de industrializa
cion lograda de las NPI de Asia 0 de los paises de la nueva generacion
(Tailandia, Malasia, etcétera). La dependencia deI sector informal seria
para éste el mejor modo de atarse a un sector dinamico moderno. Re
ciprocamente, subcontratar con el sector informaI permitiria al sector
moderno exportador abatir costos de produccion y aumentar su com
petitividad. Las ganancias de participacion de mercado resultantes me
joran las condiciones de produccion y de remuneracion en el sector

13 Seria oportuno analizar por gué y, sobre todo, estimar su viabilidad reaI.
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informal. Parece claro que la parte de subcontrataci6n con el sector
informal es mayor en los paises asiaticos que en América Latina 0 en
Âfrica. Pero, l,en verdad es ésa la clave deI reciente éxito de aquellos
paises? Dificilmente vemos c6mo, en América Latina, podria el sector
informal beneficiarse con la dinâmica deI sector moderno, cuando éste
se encuentra exsangüe.

Esta ambigüedad de los efectos de la subcontrataci6n en la dinâmi
ca deI mercado de trabajo y deI sector informal en general se puede
explicar gracias a dos estudios particulares que tomaremos de nues
tras entrevis tas efectuadas en 1987. Resulta evidente que el desplaza
miento de unidades informales cada vez menos marginales trae consigo
un desplazamiento de unidades formales cada vez mas formales. A tf
tulo indicativo, y sin pretender ninguna representatividad estadistica,
son las dos {micas unidades comprometidas en un proceso de subcon
trataci6n que hemos encontrado a 10 largo de nuestras 50 entrevistas.

La subcontrataci6n como forma de sobrexplotaci6n

La senora X, quien vive con su familia en Ciudad Nezahualc6yotl,
tiene 51 mos. Originaria de Tlaxcala, su familia emigra a la ciudad
de México obligada por condiciones econ6micas dificiles, directamen
te de una pequena ciudad en donde su padre era panadero. A la edad
de 17 anos, entra en una importante fabrica de zapatos, luego se casa y
abandona toda actividad profesional por espacio de seis anos. En se
guida, vuelve a trabajar, en diferentes actividades precarias, vincula
das al servicio doméstico, en casas particulares. Por medio de un pa
riente, termina por encontrar su empleo actual por casualidad. En un
principio, aportaba un complemento de ingreso a su familia. Luego,
progresivamente, la remuneraci6n de la senora X sustituye a la de su
marido, a medida que los contratos de albaftil de éste, que se hunde en
el alcoholismo, son cada vez mas escasos. Para ella, el trabajo a domi
cilio es la {mica opci6n posible, puesto que debe asegurar todas las la
bores domésticas de una familia de siete personas, a mas de un nieto
que tiene a su cargo, de acuerdo con el principio de la doble tarea. A
ello se dedica todos los dias hasta las seis de la tarde y los domingos.
La actividad profesional por consiguiente tiene lugar de las seis de la
tarde a la una de la manana. Ella también centraliza los ingresos (0 las
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fracciones de ingresos), reunidos en comun por los hijos activos en el
exterior, y administra los gastos de la casa.

Su trabajo consiste en montar, pintar y decorar figurillas de estuco,
por cuenta de un pequeno taller con puesto en une de los mayores mer
cados de artesanias de la ciudad de México. La senora X empieza coma
aprendiz para la duena de aquel taller, quien luego sera su "comadre"
(madrina de une de sus hijos). El taller emplea a cuatro obreros, encar
gados de los trabajos de acabado, y a tres "independientes" a domici
lio, quienes comparten las mismas condiciones que la senora X. Se les
suministran todos los insumos, que luego se recuperan una vez trans
formados. Estamos ante uncaso de subcontratacion vertical con un par
ticular.

El trabajo es sumamente pesado, por una remuneracion irrisoria. To
das las personas ajenas a la familia, que quisieron integrarse a ese sis
tema, renunciaron al cabo de unos dias. Se le paga por pieza, 50 pesos
por objetos que habran de revenderse entre mil y tres mil pesos (segun
que sean vendidos al mayoreo 0 al menudeo). El ingreso mensual ob
tenido de esa actividad es equivalente al salario minimo. El contrato
de trabajo es verbal, la senora X no goza de ninguna prestacion. La cri
sis se manifiesta en una degradacion de poder adquisitivo. No en la
reduccion de la demanda, que permanece estable, sino por el aumento
de la tasa de explotacion. La ausencia de indexacion deI salario nomi
nal en la inflacion ha roido progresivamente el ingreso real. La incapa
cidad para reservar un excedente ha obligado a la senora X a trabajar
sin interrupcion seis de cada siete dias, desde los 18 anos de edad. Des
de hace tres mos, a causa de la saturacion deI transporte urbano, tiene
que hacer varios viajes de ida y vuelta por semana, entre su domicilio
y el taller para recoger y entregar mercancia. Con anterioridad, aquella
etapa deI proceso de trabajo corria a cargo de la "comadre". Esa ope
racion moviliza a dos 0 tres de sus hijos en cada viaje. La senora X no
tiene ningun poder de negociacion deI monta de su salario y la unica
manera de incrementar su remuneracion global consiste en acelerar sus
tiempos.

Esa "sobrexplotacion con rostro humano" es aprovechada con avi
dez por la "comadre". La situacion de dependencia no tiene salida.
Para impedir que los subcontratistas se establezcan por cuenta propia,
a pesar de su deseo evidente, se emplean tres recursos: i) la division deI
trabajo es tal que la senora X ni siquiera sabe en donde se compran las
materias primas, ni en donde cuelan las figuras, ni tampoco quiénes
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son los clientes potenciales (costos de infarmaci6n redhibitarios); las
etapas deI praceso de praducci6n se descomponen deliberadamente,
para reducir las veleidades de autonomizaci6n; ii) la modicidad deI pago
impone un ritmo de trabajo draconiano, que no deja ningun tiempo
para la praspecci6n deI mercado, y iii) la inversi6n inicial representa
una suma inaccesible para la familia de la sefiora X, asi fuera a plazos.
El equipo principal, el molde, valia 60 mil pesos cuando a la sefiora X
se le pagaba un peso par pieza.

Siendo la opacidad informativa clave deI éxito de la "comadre", ésta
se niega a recibirnos. Esta negativa también es imputable a la ilegalidad
de una parte de su actividad, puesto que, de acuerdo con la Ley deI
Trabajo, ella habria tenido que inscribir a la sefiora X en el registra de
trabajadores a domicilia y afiliarla al Segura Social.

En términos de perspectivas, la sefiora X esta resignada a ese modo
de vida. Si bien es considerado una forma de esclavitud par los hijos
(para quienes la "comadre" es una persona deshonesta), el reconoci
miento de la calidad deI trabajo par parte de la patrana y la falta de
alternativa la hacen aceptar su suerte con relativa pasividad. Su ambi
ci6n es haber permitido a sus hijos, mediante el sacrificio de su vida,
escapar de ella, brindandoles la posibilidad de estudiar. Para ellos, que
sin excepci6n han participado en la actividad de su madre para finan
ciar una parte de sus estudios, en modo alguno es posible ver en tal
actividad un parvenir posible.

La subcontrataci6n coma circuito informaI de jinanciamiento

P. tiene 27 afios y es hijo de la sefiora X. Siempre ha vivido en Neza
hualc6yotl en casa de sus padres. Empez6 a trabajar para ayudar a su
madre a la edad de nueve mas, lavando autos en la calle a en estacio
namientos. Tras una trayectoria escolar agitada, termina el ciclo de pri
maria, hace su servicio militar y a los 18 afios entra en la vida activa
coma aprendiz de panadera con un amigo de su tio. Alli permanece
dos mas y renuncia, insatisfecho par las condiciones de remuneraci6n.
En busca de un empleo, la toma a su cargo un orfebre, al azar de su
peregrinar par las calles de la ciudad. Éste le ensefia el oficio, pero la
situaci6n de subcontratista, cuarto y ultimo eslab6n de la cadena, vie
ne a gravar el salaria de P. En 1984, la crisis econ6mica hace retroceder
a P. al nivel deI salaria minima.
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Sale de su empleo y un colega 10 pone en contacta con un "ingenie
ro", quien busca gente que trabaje para él. Éste le propone aportar
todo el capital (local, equipo, materias primas), recuperable a una tasa
muy baja, a cambio de 10 cual P. subcontratara las 6rdenes que él habra
de pasarle. En la actualidad, P. ha pagado sus préstamos y el taller le
pertenece.

La estructura de la cadena de subcontrataci6n incluye un taller cen
tral con ocho empleados (tres pulidores, tres encargadas de la decora
ci6n y dos muchachos a comisi6n), a mas de cuatro talleres subcontra
tistas de tres a cuatro personas. P. es el unico que no tiene empleados.
Éste percibe claramente la estrategia deI "ingeniero": se trata de redu
cir las cargas fiscales. Todos los talleres estân declarados al fisco, pero
su estatuto legal no corresponde a la actividad real que en ellos se des
arrolla. Por ejemplo, el de P. esta registrado coma taller de reparaci6n,
cuando la mayor parte de su trabajo consiste en producir. Ademas, la
deslocalizaci6n de la producci6n y la fragmentaci6n de las unidades
permiten reducir la progresividad deI impuesto. Todos los talleres se
cundarios se gravan sobre una base global. En fin, el contador deI ta
ller central determina la declaraci6n de cada cual, mediante "mil pe
quenas mentiras". La circulaci6n permanente de las mercancias entre
los diferentes establecimientos hace inaprehensible el monto total de
las operaciones. Por otra parte, entre los agentes deI fisco u otros orga
nismos publicos (Instituto Mexicano deI Seguro Social, Secretaria de
Salud, autoridades municipales) y los diferentes miembros de los ta
lleres, se establece cierto juego para recuperar una parte de los montos
defraudados. Los inspectores fiscales saben que P. subdeclara su acti
vidad. Por tanto deben sorprenderlo con mucha mercancia almacenada,
a modo de sacarle una "mordida". Para hacer frente a esa eventuali
dad, todos los talleres trabajan s6lo a partir deI mediodia. Los inspec
tores necesariamente pasan por la manana, puesto que s6lo laboran
hasta las 13 horas. Ademas, a causa de ese horario, P. no fue incluido
en el censo industrial de 1986.

Si bien "el ingeniero" y los talleres siguen una estrategia de soslaya
miento para reducir la sangria fiscal, P. trata de librarse de la tutela deI
"ingeniero", Realiza una parte cada vez mayor de su volumen de ven
tas al margen de los contratos concedidos por "el ingeniero". A dife
rencia deI empleo ejercido por su madre, la calificaci6n deI trabajo, la
existencia de un consumo final familiar y la 10calizaci6n de un taller
abierto a la via publica le ofrecen los medios para proveer directamen-
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te a los clientes. No es que"el ingeniero" no ejerza control sobre la acti
vidad de los talleres secundarios. Pesta obligado a actuar a escondi
das para trabajar por su cuenta. De nuevo, la centralizaci6n deI proceso
de trabajo capta a los talleres secundarios. Al centralizar las maquinas
pulidoras, necesarias para el acabado de los objetos transformados (y
por consiguiente al término de la cadena), "el ingeniero" se asegura
que toda la producci6n pase por él, antes de ser comercializada. Sin
embargo, el control es bastante Bojo ("el ingeniero" ya no se desplaza)
y P, a espaldas suyas, va a llevar sus contratos personales a otro esta
blecimiento. El segundo factor que explica el mayor margen de manio
bra deI que dispone P es la calificaci6n deI trabajo. Él concibe algunos
modelos, que seran reproducidos por los demas talleres. Por tante, "el
ingeniero" debe tomar en consideraci6n el poder de negociaci6n de P.,
en particular, y de todos sus subcontratistas. Éstos se han puesto de
acuerdo para demandar (y obtener) una remuneraci6n cornun.

Estas caracteristicas transforman los resultados y las expectativas
que puede procurarse P La falta de competencia por parte de empre
sas de gran tamafio permite obtener precios remuneradores. En pro
medio, gana cinco salarios minimos y en época de gran presi6n pue
de llegar a 10. Puede ver realizado su deseo de autonomia. Cuenta con
el capital de su taller y esta en via de comprar una casa a su suegro, por
cinco millones de pesos, es decir el equivalente a 10 meses de salario.
Calcula que necesitara 10 millones para poder instalarse con cuatro 0

cinco empleados.
El diagn6stico que podemos hacer sobre la subcontrataci6n indus

trial deI sector informaI es contrastante. Ésta puede.ser tante sin6nimo
de sobrexplotaci6n y de estancamiento coma de motor de una dinâmi
ca creadora de valor y de empleos. El comienzo triunfal de P. a par
tir de un nivel de calificaci6n muy pobre promete tan poco coma el
quehacer cotidiano de su madre, que no abriga en si ningun porvenir
mejor. En el aspecto cuantitativo, podemos estar de acuerdo en que la
subcontrataci6n deI primer tipo se impone a la deI segundo. Sin em
bargo, 10 que nos muestra la experiencia de P es que no s6lo se necesita
denunciar la subcontrataci6n con el sector informaI. En ciertos casos,
resulta ser la (mica alternativa posible de inserci6n acertada en el mer
cado de trabajo, cuando hace falta un capital iniciai. Ningun organis
mo financiero habria aceptado prestar a P para empezar su actividad.
Sin ese mecanismo, P sin duda no estaria en posibilidad de pensar en
establecerse por su propia cuenta y de dar trabajo a cuatro 0 cinco obre-
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ros. Queda por saber en qué medida se puede promover y generalizar
ese tipo de arreglos. En primer lugar, hasta donde su éxito esta condi
cionado por la violacion de las leyes fiscales y de la legislacion laboral.
Si ese fuera el caso, deberfa contemplarse su adecuacion. En seguida,
en qué medida esta circunscrito a un campo de actividad muy restrin
gido, que requiere un trabajo sumamente calificado (por ejemplo, arte
sania artistica), para el cualla demanda es necesariamente limitada. La
falta de datos macroeconomicos limita las posibilidades de emitir un
diagn6stico general sobre la viabilidad de esa opcion.

Pero, antes de decidir acerca de la naturaleza de la subcontratacion
y de su capacidad para generar ingresos importantes para la mana de
obra empleada en el sector informaI, es C'onveniente interrogarse res
pecto a su peso real en la economia mexicana.

LA SUBCONTRATACI6N CON EL SECTOR INFORMAL:

UN PAPELMARGINAL

La batalla de los numeros... y par tanto de las interpretaciones:
t Son los caminos de la subcontrataci6n

estadisticamente impenetrables?

Los datos empiricos parecen poner en tela de juicio el caracter gene
ral de ese proceso. En toda la cuenca de empleo de la ciudad de Méxi
co, apenas 0.4% de la poblacion activa declara ser "subcontratistas", es
decir, pequenos patrones 0 independientes "que reciben de una em
presa X las materias primas 0 los productos semiacabados, para que
los transformen en productos acabados que la empresa se encargara
de revender".14 En términos de empleos, podemos adelantar la estima
cion de 1.5% de trabajadores activos empleados en unidades subcon
tratantes.15 Esta proporcion puede variar de acuerdo con las regiones,
pero sigue siendo muy baja.

La distribucion de la actividad deI sector informal por ramos ya nos

14 Mm/lwl dei elltrellistador. Ellwesta de Empleo Urballo, op. cit.
15 Este câlculo se efectua a partir de la encuesta dei empleo, que da el numero de

trabajadoresjempleo por cada "subcontratista". Como la informaci6n se da por gru
po, hemos considerado un numero promedio de cuatro empleados en el grupo 3-6 y
de nueve en el grupo 7-11. Ningun "subcontratista declara que pertenece a alguna cla
se superior".
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habia dada un indicador indirecto de la exigüidad de la subcontra
taci6n con ese sector (véase el capitula IV, pp. 161-212). La inmensa
mayoria de las actividades informales estan destinadas a satisfacer el
consuma final familiar. La proporci6n de bienes intermedios en la pra
ducci6n deI sector informaI es marginal y la de bienes de capital, in
existente. Partiendo de una especializaci6n por ramas similar para el
sector informaI colombiano, y por tanto de la demanda que es dirigi
da, L6pez Castano descartaba la posibilidad de una subordinaci6n di
recta que pasara par la via de la subcontrataci6n.16

Tanta corna cuando se trata de evaluar la subcontrataci6n con el sec
tor informaI a partir de la actividad a domicilia, respecta a estas re
sultados indirectos es necesario ser prudente en la medida en que no
exploran de manera directa el tipo de entrada de las actividades infor
males en el mercado. Sin duda, el sector de la confecci6n constituye el
contraejemplo mas convincente a ese respecta. El hecho de que las cos
tureras "informales" elaboren productos que satisfacen el consuma fi
nal familiar no significa que no estén involucradas en un praceso de
subcontrataci6n. Los resultados de la ENEI demuestran incluso que una
quinta parte de las unidades informales de la indus tria textil se inscri
ben dentra de ese tipo de relaciones de dependencia. Potencialmente,
la subcontrataci6n también podria existir en otras sectores, asi fuesen
éstos manufactureras a comerciales. La satisfacci6n de la demanda fi
nal interna y la subcontrataci6n son compatibles.

Ante es ta aparente contradicci6n entre la interpretaci6n te6rica y los
estudios particulares, par una parte, y los datas estadisticos, par la otra,
se plantea el prablema deI modo de captaci6n de esta categoria. LA par
tir de qué grado de dependencia se puede hablar de subcontrataci6n?
LHasta d6nde estan conscientes las personas implicadas en esta rela
d6n? En muchas casas, las trabajadoras de la confecci6n a domicilia
en el media rural no saben para quién trabajanP L. Beneria hace evi
dente la complejidad de las cadenas de subcontrataci6n, que pueden
constar hasta de cuatro niveles sucesiVOS.18

Sin querer prejuzgar acerca de la calidad de los datas recabados par

16 C. H. L6pez, M. L. Henao y O. Sierra, El sec/or hlformlll en Colombill: Eslmclllra,
dillllmicil y pOlftiCIlS, mimeografiado, Medellin, Universidad de Antioquia, mayo de
1986, pp. 63-65.

17 P. Arias, op. cil., p. 545.
18 L. Beneria, "Subcontracting and Employment Dynamics in Mexico City", The In

formlll Ecollomy..., op. cil., p. 177.
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CUADRO 2. El escaso peso de la subcontrataci6n de las microunidades
(Porcentaje)

Industria
Servicios
Comercio
Subcontratacion
Total

Ullidades

12.49
40.27
43.38
3.87

100.00
(3718857)

Va/or agregado

14.57
40.60
42.36

2.45
100.00

FuENTE: Calculos personales a partir de la ENIGH 83 (encuesta de ingresos y egresos
de las familias). Véase F. Roubaud, "Primer informe de evaluaci6n dei cuademo
auxiliar de la cuenta de los negocios no agropecuarios, ENIGH 83, primer trimestre",
nota DGE, INEGI, 1989.

la encuesta deI empleo, se dara por descontado que sus promoto
res estuvieron conscientes de las dificultades de identificaci6n. Éstos
proponen una estrategia de medici6n mediante preguntas indirectas.19

Para ir mas lejos, nosotros recurriremos a otras Fuentes, que en conjun
to vienen a corroborar la presencia sumamente limitada deI fen6meno
de subcontrataci6n, al menos coma algo especifico deI sector informaI.

La encuesta piloto sobre el sector informaI registra a todas las micro
unidades sea cual fuere su estatuto legaPO En ese universo, restringido
a la cuenca de empleo de la ciudad de México, los flujos de subcontra
taci6n en las cuentas de explotaci6n son muy reducidos. S610 0.6% de
las microactividades decIara percibir ingresos por subcontrataci6n. Esos
ingresos no cubren sino 0.2% dei volumen de ventas de toda la mues
tra. De manera parad6jica, la subcontrataci6n cobra una dimensi6n mas
importante en el sentido opuesto. Para subcontratar una parte de sus
productos, el segmento de microunidades paga mas que los pedidos
que recibe. El 4.3% de los microempresarios se ve obligado a ese recur
so para sacar adelante su actividad productiva. En cuesti6n de costos,
gastan en promedio 0.8% de sus consumos intermedios. Estos resulta-

19 El manual dei encuestador especifica: "Dadas las condiciones en que trabajan
esas personas, es difidl que la declaren coma tal (su actividad), porque se consideran
coma patrones 0 trabajadores por su propia cuenta. Sin embargo, podemos damos
cuenta de la posici6n real de los individuos, de manera lndirecta, 0 por el comentario
de otras personas presentes durante la entrevis ta y, sin hacer comentarios molestos,
registrado coma subcontratista al final de la entrevista."

20 Las dfras que siguen estan tomadas de l'l'SI.
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dos brutos demuestran que las transferencias netas deI sector informaI vincu
ladas a la subcontrataci6n son negativas. El sector informaI es mas depen
diente deI resta de la economia de 10 que el sector moderno 10 es deI
sector informal. Por otra parte, mas de la mitad de esa subcontratacion
en el sector informal concierne a flujos internos deI sector. Esta disime
tria entre entradas y gastos se explica por la fuerte subcapitalizacion
que padece el sector informaI mexicano. El equipo de que disponen las
microactividades resulta insuficiente para garantizar la autonomia deI
proceso de produccion. Las microactividades dependen de empresas
mas"formales" para realizarlo.

Si la reflexion se amplia al âmbito nacional, las microunidades sub
contratistas apenas representan, en 1984, 3.9% de todas las actividades
no agricolas y producen 2.5% deI valor agregado deI conjunto de las
microactividades. El cuadro 2 muestra la distribucion de las microacti
vidades y deI valor agregado asociado a éstas, por sector.

La subcontratacion es un fenomeno marginal a escala deI sector in
formal en su conjunto. Los datos mas recientes de la encuesta nacional
sobre la economia informaI muestran que la proporcion de las micro
unidades subcontratantes ha permanecido sorprendentemente estable.
A finales de 1988, 3.9% de todas las microunidades de las zonas urba
nas21 declara hallarse implicado en esa forma de produccion, parcialmen
te 0 por tiempo completo. La "maquila" de las microunidades solo es
un fenomeno de importancia relativa si nos limitamos al sector manu
facturero. En 1988 subcontrata 18% de las microindustrias urbanas.

Si comparamos esta cifra con el 23% obtenido en la encuesta de pre
supuesto y consumo familiar de 1983,22 pero en esta ocasion a esca
la nacional, podemos suponer que la subcontratacion industrial de las
microunidades esta ligeramente mas difundida en el campo 0 en las ciu
dades pequenas que en los grandes centros urbanos.

Habiendo relativizado la importancia de la subcontratacion indus
trial en el sector informaI, trataremos de dar algunas de sus carac
teristicas. En particular, resulta interesante saber qué tipo de empre
sas son sus promotoras y sus beneficiarias. Con base en los trabajos de
Watanabe, distinguiremos dos formas de subcontratacion:23 i) la sub-

21 Las cifras estân tomadas de la Encuesta Nacional de Economia InformaI, diciem
bre de 1988-enero de 1989.

22 Se obtiene 23% relacionando a las maquiIas con el total (maquiIas + industrias).
23 S. Watanabe (comp.), Teclmology, Marketing, and Indllstrialization: Linkages befween

Large and Small Enterprises, Nueva Delhi, Macmillan, 1983.
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contrataci6n vertical, donde al mismo tiempo se suministran todos los
insumos, y la producci6n comprada, y ii) la subcontrataci6n horizon
tal, en que s610 se compra la producci6n, quedando las materias pri
mas por cuenta de las empresas.

La primera de estas formas es la mas forzada. Coloca a las microuni
dades en la mayor de las dependencias. A decir verdad, s610 afecta a
la cuarta parte de las microindustrias subcontratanles. Calculando de
acuerdo con el origen de la demanda de subcontrataci6n, s610 9% se
encuentra relacionado con grandes empresas. Si a ello se agrega la sub
contrataci6n horizontal, 14% de las microunidades subcontratantes tra
baja exc1usivamente para el sector moderno (0 sea 2.5% deI total de las
microindustrias). Este resultado muestra el pequeno papel que desem
pena es te ul timo en la reproducci6n deI sector informaI. El planteamien
to evidentemente resulta todavîa mas s61ido si invertimos la perspec
tiva. La proporci6n que representa la subcontrataci6n informaI en el volumen
de ventas de la indus tria formaI es totalmente insignificante en el nivel ma
croecon6mico.

En cuanto al resto, alrededor de una tercera parte ejerce por cuenta
de las pequenas empresas y 20% para particulares (mayoristas, etcéte
ra). En fin, la ultima tercera parte s610 recurre a la subcontrataci6n de
manera ocasional 0 unicamente para una parte de su actividad. El grue
so de su producci6n se vende directamente al publico y el volumen de
subcontrataci6n no representa sino un simple complemento que viene
a estabilizar los ingresos. Por otro lado, quien se asocia de manera pri
vilegiada a las grandes empresas es el segmenta mas formaI de la in
dus tria informal (las empresas que disponen de un taller). Para esas
grandes empresas, la reducci6n de los costos ciertamente es un argu
mento que favorece el recurso a las unidades informales. Pero este ar
gumento se ve contrarrestado por exigencias de calidad de los produc
tos, que no pueden satisfacer las unidades mas marginales. En 10
que a éstas respecta, mas bien son particulares, que posiblemente per
tenezcan también al sector informaI (comerciantes informales),los que
adquieren su producci6n. Esa asociaci6n (el segmento mas arcaico
deI sector informaI y el capital individual) corresponde a la relaci6n
mas tradicional deI empleo, por parte deI pequeno capital comercial,
de una red de trabajadores a domicilio (por 10 general mujeres). La co
rrespondencia es tal que, cuanto mas importante es la escala de activi
dad, menos se dirige a las unidades mas marginales el recurso a la sub
contrataci6n.
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CUADRO 3. Las formas de subcontrataci6n industrial
del sector informal segun el tipo de local

Tipo de local

Domicilia dei Domicilia dei
TotalDomicilia empresario empresario

Taller illdus-
dei cliente (sin local (con local tria

espedfico) acondicionado)

Subcontrataci6n
vertical de grandes
empresas 3.8 23.0 8.8

Subcontrataci6n
horizontal de grandes
empresas 17.8 10.2 5.3 5.2

Subcontraté).ci6n
vertical de pequenas
empresas 15.5 7.7 13.3 11.9

Subcontrataci6n
horizontal de
pequenas empresas 46.6 14.7 31.9 13.3 19.9

Subcontrataci6n
vertical con
particulares 7.7 5.3 4.6

Subcontrataci6n
horizontal con
particulares 20.0 35.9 15.7

Subcontrataci6n parcial 35.6 42.2 10.5 39.8 33.9
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

(94)
5.4 35.4 23.9 34.5 100.0

FuENTE: Calculos personales apartir de la ENEl 88.89.

Lo que debe criticarse severamente es la visi6n de un sector infor
maI coma patio trasero industrioso deI sector moderno, ligado funcio
nalmente a él por la relaci6n de subcontrataci6n. J. Blanes ha demos
trado ya que esa forma de articulaci6n no existia en Bolivia.24 Resulta
interesante senalar que, en una economia mas desarrollada y compleja

24 J. J. Blanes, "Cocaine, Informality, and the Urban Economy in La Paz, Bolivia",
The Illformai ECO/lOmy..., op. cit., pp. 135-149. Escribe el autor: "The urs in Bolivia is C!o
sely linked to material surviving. This is in contrast with findings of research else
where (Roberts, Benaria). In those case studies productive industrial capital articula tes
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coma la mexicana, esa modalidad también es marginal. Incluso en Co
lombia, potencia intermedia entre Bolivia y México, que sobre todo pre
senta la caracteristica de poseer mecanismos de ajuste deI mercado de
trabajo ante la crisis financiera espedfica (elevada elasticidad deI em
pleo frente a la contracci6n de la actividad, componente "prodclico"
importante deI sector informal),25la externalizaci6n de una parte de la
producci6n de las grandes empresas hacia el sector informaI no es sino
un fen6meno secundario.26 De acuerdo con M. Lanzetta, G. Murillo y
A. Triana, la estrategia de subsistencia de las familias populélres es la
que explica, antes que nada, la dinamica deI sector informaI en Bogota.
Aun cuando en todos los paises latinoamericanos coexistan dos seg
mentos deI sector informaI, de acuerdo con la forma de los nexos que
mantienen con el centro moderno de la economia (un sector de super
vivencia relativamente aislado y otro sector conectado de manera di
recta con la economia moderna), coma muestra de 10 que puede obser
varse en ciertas economias centrales (por ejemplo, en Miami, en donde
la emigraci6n haitiana pertenece al primer grupo, en tanto que los cu
banos alimentan a un sector informal),27 coma agregado, el sector in
formaI es un fen6meno estructural en el que predomina la autonomia.
Cuanto mas desarrolladas sean las economias dependientes, mas po
sibilidades tienen las grandes empresas de movilizar al sector infor
maI hacia un nexo de subcontrataci6n, aunque sin lograr subordinarlo
nunca.

Pero esa realidad no resuelve el problema medular de la articula
ci6n entre el sector moderno y el sector informaI, mediante las relacio
nes comerciales. En un sentido estricto (vertical), la subcontrataci6n se
define por la existencia de un solo y mismo proveedor y cliente en tor
no a una unidad econ6mica. Éste pone los insumos y compra la pro-

with a wide series of informai activities. In the case of Bolivia, such connections are
absent."

25 M. Lanzetta de Pardo, C. G. Murillo y S. A. Triana, "The Articulation of Formai
and Informai Sectors in the Economy of Bogota, Colombia", 111e Informai Economy...,
op. cit., pp. 78-94.

261'IŒALC, Ajllste y dellda social: Un enfof/lle esiruclllml, Santiago de Chile, OIT, 1987,
144 pp., YC. H. Lapez, O. Sierra y M. L. Henao, "Sector informai: Entronque econ6mi
co y deconexi6n juridico-politica con la sociedad moderna", El problema laboml colom
biano, J. A. Ocampo y M. Ramirez (comps.), Informes dë la Misi6n Chenery, Bogotâ,
noviembre de 1987, 1. 2, pp. 9-32.

27 A. Stepick, "Miami's Two Informai Sectors", 111e InJornwl Economy..., op. cil., pp.
111-131.
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CUADRO 4. El origen de los proveedores y de los clientes
segun el sector de actividad

Prot'eedores

Grandes Pequerïas
Particular Sin prot'eedores Totalempresas empresas

Industria 30.9 40.7 11.2 22.7 >100
Constmcci6n 3.7 3.1 2.0 91.7 >100
Comercio 43.8 42.4 18.9 3.9 >100
Servicios 13.8 30.2 5.3 53.2 >100
Total 34.3 38.7 14.3 19.5 >100

Clientes

Gra Ildes Peque/ïas Particular Fami/iar Total
empresas empresas

Industria 7.0 14.8 20.3 62.2 >100
Constmcci6n 0.6 0.4 30.5 68.3 >100
Comercio 0.6 3.6 2.8 93.4 >100
Servicios 2.0 2.9 14.4 81.5 >100
Total 2.1 5.5 9.1 84.5 >100

FuENTE: Calculos personales a partir de la ENEI. El total en linea puede ser superior
a 100% (posibilidad de opciones multiples).

ducci6n. Desde esta perspectiva, el microcomercio al menudeo no pue
de formar parte de ella. Sin embargo, un comerciante ambulante que
venda cigarrillos por cajetilla se halla en relaci6n de dependencia di
recta respecto a las grandes compaiüas que produjeron esos cigarrillos.
En sentido inverso, un carpintero informal que vende toda su produc
ci6n a un solo cliente, quien resulta ser una tienda de departamentos,
también esta subordinado a los pedidos deI sector formaI. 5610 un es
tudio detallado de las relaciones de producci6n entre sectores puede
ofrecernos elementos de respuesta a esa interrogante.

Ellugar de las microactividades en el ciclo economico general

La encuesta de 1988 sobre la economia informal aporta informaci6n acer
ca deI tipo de proveedores y de clientes de las microunidades. La es
tructura por ramo de ambas matrices ofrece una imagen muy clara de
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la posisicon relativa deI sector informal dentro deI sistema productivo
nacional. En tanto que las materias primas provienen mas bien de las
empresas formales, la demanda que satisfacen las microunidades se
orienta en gran parte hacia el consumo final familiar. El 85% de los es
tablecimientos realiza su volumen de ventas directamente con el pu
blico. Es todavia mas espectacular el numero de establecimientos deI
sector informaI cuyos c1ientes son las grandes empresas: apenas supe
rior a 2%. Esta proporcion se eleva a un maximo de 7% en el ramo ma
nufacturero. Hasta 62% de las microactividades manufactureras viene
a alimentar las compras de los consumidores. De haber una estrategia
de reconversion deI capital, ésta no pasa por la subcontratacion con el
sector informaI.

CONCLUSION

Recordando el cic10 en que se inscribe el sector informaI, descartamos
en igual medida tanto la hipotesis de una economia dual, compuesta de
dos conjuntos independientes y cerrados, coma la hipotesis deI someti
miento al sector moderno de la economia. Aprovisionada hacia arriba
por el nuc1eo de la economia y satisfaciendo en parte la demanda final,
el sector informal desempena el papel de intermediario. La dependencia
existe inc1uso en el casa de los servicios y de la construccion, en que la
falta de proveedores parece desligar a las microactividades deI sector
formaI. Existe porque, en ultima instancia,la gran mayoria de esos servi
cios (en particular los de reparacion) se ejercerân en productos elabora
dos por el sector formaI (ya sea de manera directa 0 secundaria, después
de haber sido transformados por las microindustrias). A decir verdad, el
unico cic10 autonomo que podriamos concebir tendria origen en el sec
tor agricola, seria transformado en el sector informaI urbano y luego
vendido a trabajadores activos deI sector informaI. En una economia
coma la mexicana, caracterizada por altas tasas de urbanizacion y de
industrializacion, yen consecuencia por la complejidad de los circui
tos de intercambios y de produccion, esos tipos de flujos autonomos
son marginales por necesidad. El sector informaI subsiste gracias a los
espacios que dejan libres las empresas formales, en satisfaccion de la
demanda final. Ésta puede sustituir a la oferta "formaI", mediante el
juego de precios, 0 ser complementaria (cobertura espacial de las redes
de distribucion formallagunar, etcétera). Pero, para existir, las micro
unidades se adosan a las empresas modernas, en todos los casos.
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De ese modo se pone en evidencia la inanidad de las politicas eco
nomicas que quisieran hacer deI sector informaI el motor de la econo
mia en ciertos paises. La reduccion deI sector moderno no solo provo
caria un racionamiento de materias primas deI sector informaI, sino que
también contraeria sus mercados (a causa de la proporcion de ingresos
de los asalariados deI sector moderno que se gastan en productos "in
formales"). Esta segunda dimension, derivada de la demanda final de
cada unD de los sectores (moderno e informal), es la que falta para com
prender los nexos macroeconomicos entre los sectores de la economia;
es decir la proporcion de la produccion informaI que se satisface me
diante ingresos generados en el sector informal. En todo caso, resulta
inconcebible que sea insignificante, como 10 afirman algunos autores.2S

Los ingresos deI sector informaI, en promedio menores que los demâs
ingresos, deberian caracterizarse por una inclinacion relativamente ma
yor al consumo de bienes informales.

28 Segun H. L6pez, la demanda de bienes informales unicamente provendria de los
asalariados dei sector moderno. C. H. L6pez, "Le secteur informel, substitut d'un
système d'assurances sociales en Colombie", Problèmes d'Amérique Latine, num. 92, Pa
ris, 1989.



X. LAS CONDICIONES DE LA ACUMULACION
EN EL SECTOR INFORMAL MEXICANO: EL PROBLEMA

DEL FINANCIAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES

lNTRoDuca6N

CEN1'RANOONOS en el estudio de la subcontrataci6n, coma modo de in
serci6n en el sistema productivo mexicano, hemos explorado los lazos
comerciales mas directos entre unidades econ6micas de tamanos di
ferentes y, en particular, entre las microunidades (a las que podemos
equiparar con el sector informal) y el resta de la economia. Empero,
la dependencia deI sector informaI puede transitar por otros canales.
El modo de financiamiento debe tomarse en consideraci6n cuando se trata
de evaluar el grado de autonomia deI sector informal 0 de caracte
rizar las formas de articulaci6n que 10 vinculan con el sector "moder
no". El recurso al crédito puede intervenir en dos ocasiones principales:
durante la creaci6n de la unidad de producci6n, para constituir el capital
inicial deI establecimiento en gestaci6n, 0 para financiar las inversiones a
10 largo deI ciclo de producci6n.

La cuesti6n deI crédito no s6lo se plantea para describir la articula
ci6n entre sectores. Su disponibilidad limitada, e incluso la exclusi6n
de las microunidades deI mercado de capitales, con frecuencia se ha
presentado coma unD de los argumentos que justifican el estancamien
to de ese segmenta productivo. La segmentaci6n no s6lo influiria en el
mercado de trabajo, sino que también afectaria al mercado de capital.
El mejoramiento de la productividad, los rendimientos de escala, en
suma, los factores deI crecimiento son inhibidos por la exclusi6n deI
sector informal de los principales circuitos financieros.1 Este aislamiento
ha parecido tan caracteristico deI sector informaI que Sethuraman pro
ponia (entre otros) tal criterio para definirlo.2

No autorizando préstamos sino a empresas que, por encima de los

1 Esta conclusi6n es presentada por numerosos autores. Entre otros, hemos de men
cionar a D. Carbonetto, R. Casanovas, G. Farrel y J. L. Ortiz, en diversos articulos de
El sector injomwlllrbano en los pa{ses andinos, Guayaquil-Quïto, ILDIS, CEPESIU, 1985,
372 pp.

2 S. V. Sethuraman, "The Urban Informai Sector: Concept, Measurement and Po
licy", International Labollr Rez'iew, vol. 114, num. 1, Ginebra, julio-agosto de 1976.
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criterios de redituabilidad econ6mica y financiera necesarios para la
gesti6n deI riesgo econ6mico, hayan presentado certificados de regis
tro en los archivos administrativos, el crédito bancario impide a los es
tablecimientos informales el acceso a su financiamiento. Excluidas deI
mercado de capitales, las microempresas deben recurrir a intermedia
rios que aplican tasas de usura. Mientras que el bajo monta deI capital
iniciallimita la capacidad de acumulaci6n deI sector informal, el enca
recimiento de los costos deI crédito (asociado al de los precios de las
materias primas) refuerza la escasa redituabilidad de esas actividades.

H. de Soto va mas lejos, ajustândose a la l6gica siguiente: corrupto e
ineficaz, el Estado obliga a gran numero de unidades a informalizarse
(por el costa exorbitante de la legalidad) y, una vez al margen de la
legalidad, éstas ya no pueden tener acceso al crédio formal.3 Por tanto,
la administraci6n publica es responsable deI estancamiento deI sector
informal en un estado de subcapitalizaci6n cr6nica. La cuesti6n deI cré
dito es tanto mas decisiva cuanto que las politicas sectoriales dirigidas
hoy hacia el sector informal hacen de éste el eje privilegiado de su in
tervenci6n.

Como la dimensi6n asi descrita nunca fue analizada en detalle en el
caso de México, nosotros nos interrogaremos respecto allugar de los
intermediarios financieros en el origen y en el proceso de acumulaci6n
deI sector informaI. Luego trataremos de averiguar si existen caminos
alternos al sistema de crédito bancario, algunas formas de autorgani
zaci6n para paliar la falta de recursos liquidos.

Antes de abordar el modo de financiamiento de las actividades pro
ductivas informales, mencionemos un ultimo punto liminar. El presente
capitulo no esta dedicado al estudio deI sistema financiero Il informal".
Esta tematica relativamente nueva (respecto a la reflexi6n sobre el sec
tm informaI coma productor de bienes y servicios) adquiere un lugar
cada vez mas importante dentro deI amplio campo de las "practicas
informales" en los PED.

Actualmente circunscrita en esencia al Âfrica subsahariana, esta via
de investigaci6n esta sin duda destinada a ser un eje esencial de los
trabajos que habrân de emprenderse en los pr6ximos aftos sobre "la
economia informal". Esta linea resulta tanto mas pertinente cuanto que
en muchos paises la crisis financiera y las modernas practicas de las
instituciones de crédito han conducido a una pérdida de confianza ge-

3 H. de Soto, El otro sendero, Bogotâ, Ed. Oveja Negra, 1986.
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neraIizada en la capacidad de gesti6n de una franja considerable de la
poblaci6n. De ahi el recrudecimiento de instituciones paralelas entre
las cuaIes el sistema de agrupaciones (mutuaIistas, comerciaIes y finan
cieras) representa el aspecto mas conocido. El fen6meno adquiere im
portancia principal dado que ciertas economias se caracterizan por un
nivel de captaci6n monetaria vinculado con las agrupaciones superior
aI que registran los bancos.4 Una obra reciente hace un baIance de los
trabajos en ese terreno.5

Sin embargo, esta dimensi6n de la actividad no registrada no sera
objeto aqui de desarrollos especificos, aunque la abordemos marginal
mente cuantificando el efecto de las agrupaciones mutuaIistas en la
creaci6n de unidades informaIes y en el financiamiento deI cielo de pro
ducci6n. Citaremos varias razones para esa ausencia. En primer lugar,
en el momento en que emprendiamos nuestro estudio sobre el sector
informaI mexicano (ultimo trimestre de 1986), el tema deI ahorro infor
maI aun no se habia constituido en problematica centraI de las investi
gaciones sobre el sector informaI en América Latina (ademas de que
todavia no es tal). Muy pocas obras 0 encuestas se referian a ella. Por
consiguiente, hemos redactado el cuestionario de nuestras encuestas
evocando la posibilidad de ese modo de financiamiento alternativo, pero
sin desarrollar sus modalidades. Por otra parte, siguiendo en ello una
practica corriente en las encuestas sobre el sector informal,6 hemos ex
eluido deI campo de la encuesta el ramo de los "servicios financieros".

Luego, y de manera mas fundamentaI, existen razones mas te6ricas
que llevan a no confundir el "ahorro informaI" y el "sector informaI".
Para dar un caracter econ6mico y estadistico importante a la idea de
sector informaI, nos vimos llevados a definirlo coma una agrupaci6n
de establecimientos productivos, en el sentido de la contabilidad nacio
naI, que no responden a los criterios deI registra fiscal. En particular, para
que una unidad econ6mica satisfaga ese criterio, es necesario que sea

4 M. Nzemen, I1léorie de 11' pratique des tontines au Cameroun, Yaundé, 1988, 144 pp.
5 M. Lelart, La tontine. Pratique informelle d'épargne et de crédit dans les pays et/l'oie de

développement, Londres y Paris, UREF, John Libbey EUROTEXT, 1991,356 pp.
6 Numerosas encuestas excluyena priori algunas ramas dei campo de investigaci6n

(comunicaciones, gas y electricidad, servicios financieros, educaci6n, salud), conside
rando que la probabilidad de encontrar en ellas unidades informales es insignificante.
Respecto a la exclusi6n de esas ramas, nuestra posici6n ha sido motivada mas por pro
blemas de representaHvidad estadistica, habida cuenta dei tamano de la muestra que
era posible financiar. En Uitima instancia, nuestra propuesta de definici6n dei sector
informai, presentada en el capitulo II (pp. 80-113), no excluye a priori rama alguna.
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creadora de vaIor agregado. En la contabilidad nacionat la actividad
productiva de las instituciones financieras corresponde ai concepto de
"produccion atribuida de servicios bancarios". Se trata de las comisio
nes deducidas deI diferencial de intereses, que convenciona1mente se
miden por el excedente de ingresos de la propiedad, distintos de los
provenientes deI ingreso de los fondos propios, sobre el monta de in
tereses pagados a los acreedores.7

En materia de ahorro y de crédito "informales", ciertos "mutuaIis
tas" 0 "guardamonedas" cobran una comision por la actividad que ad
ministran y por tanto estan en posibilidad de generar una produccion.
Asi ocurre con las agrupaciones comerciaIes 0 financieras. Esas perso
nas ejercen una actividad econ6mica (recibir depositos, administrar el
ahorro que se les confia, autorizar créditos), que puede corresponder a
su empleo principai, 0 bien a un empleo secundario. Por definicion,
los establecimientos que dirigen forman parte deI sector informaI.8 Pero
no es el caso de todas las agrupaciones mutuaIistas. En particular, la
mas comun de las asociaciones rotativas de ahorro y de crédito no paga
ni cobra intereses. El organizador de la mutuaIista no recibe remune
raciones por el servicio que ofrece. Por consiguiente, esas agrupacio
nes, Hamadas agrupaciones mutuaIistas, carecen de actividad produc
tiva y no pueden compararse con los establecimientos informales. Las
operaciones que ponen en juego deben registrarse coma transferencias
entre familias y no camo una produccion realizada por agentes eco
nomicos.

Tanto coma el sector informai, el ahorro informaI es generador de
flujos economicos en gran parte no registrados, que deben ser capta
dos por la contabilidad nacional. Ademas debe definirse c1aramente el
campo que cubre y los conceptos que permiten integrarlo en el marco
contable. La multiplicacion de usos de una misma terminologia apli
cada a fenomenos distintos (economias informaIes, practicas informa
les, ahorro informai, sector informai) provoca una confusion que, coma

7 M. Séruzier, COllstruire les comptes de la nation, Paris, CoL Méthodologie, Ministère
de la Coopération, 1988, p. 173.

8 En realidad, ninguna de las agrupaciones mutualistas comerciales 0 financieras
pertenece al sector informaI. Es necesario que se les considere establecimientos pro
ductivos, pero también que no estén registradas fiscalmente. Esto no siempre ocurre,
como nos muestra el estudio de T. Pairault a prop6sito de las sociedades mutualistas,
"bancarizadas y legalizadas en Taiwan". T. Pairault, "Sociétés de tontines et banques
des petites et moyennes entreprises a Taiwan", La tontine. Pratique ~lformel1e d'épargne
et de crédit..., op. cit., pp. 282-308.
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ya hemos visto, tiene coma efecto estancar la investigaci6n mas de 10
que la estimula. Permitansenos algunàS sugerencias.

En primer lugar, es necesario distinguir aquello que en "el ahorro
informal" corresponde a operaciones economims de 10 que sirve para iden
tificar agentes economicos. La vaguedad entre ambos conceptos se hace
patente en muchos estudios sobre las asociaciones mutualistas. De ello
surge una duda te6rica respecto a la unidad de anâlisis pertinente deI
fen6meno mutualista.lHay que optar por la familia coma matriz bâsi
ca de la formaci6n y deI gasto deI ingreso, por el individuo en favor
deI cual aboga M. Dromain y que en Âfrica seria la verdadera unidad
de anâlisis de los componentes deI ahorro, por el "mutualista" encar
gado de la colecta 0, incluso, por la entidad constituida por la agrupa
ci6n de individuos que participan en la mutualista?9

De aceptar la propuesta metodo16gica presentada en el capitulo II a
prop6sito de la definici6n deI sector informat seria conveniente llamar
"ahorro informal" al ahorro retirado par el sector informal. En ese mar
co, a ejemplo de las expresiones "producci6n informal", "empleo in
formal" 0 "inversi6n informal", el término "ahorro informaI" consti
tuye un abuso de lenguaje, un atajo para designar la capacidad 0 la
necesidad de financiamiento deI sector informaI. Del mismo modo, el
"crédito informal" corresponde al monta de los créditos concedidos
por establecimientos crediticios informales. Esta definici6n nada tiene
que ver con el uso corriente que se da a la locuci6n "ahorro informal".lD
La perspectiva de la contabilidad nacional que hemos adoptado para
tratar deI sector informal no permite abordar todos los problemas rela
cionados con el sistema de asociaciones mutualistas; ni sus modos de
funcionamiento coma manifestaci6n de redes de solidaridad 0 de lazos
culturales tradicionales en el sena de ciertas comunidades (enfoque an
tropo16gico 0 socio16gico), ni tampoco todos los problemas econ6mi
cos que suscitan (de modo que el fen6meno global de las asociaciones
mutualistas no podrâ constituirse en las cuentas nacionales, puesto que

9 M. Dromain, "L'épargne ignorée et negligée: Les résultats d'une enquête sur les
tontines au Sénégal", La tontille. Pratique informelle d'épargne et de crédit..., op. cit., pp.
139-176.

10 Mas que una reapropiaci6n deI calificativo de relaci6n "informaI", nuestro pro
p6sito es mas bien hacer una distinci6n entre dos nociones. Seria perfectamente acep
table conservar la expresi6n "ahorro informai" en su sentido tradicional, pero entonces
habria que calificar a nuestro "sector informaI" de "sector no registrado" 0 de "sector
no estructurado".•
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algunas de ellas seran c1asificadas dentro deI sector informaI, en tanto
que otras carecerân de entidad propia y s610 seran registradas por me
dio de las transferencias entre familias que aquellas generen; el estudio
de los mecanismos financieros de las asociaciones mutualistas tampo
co se podrâ llevar a feliz término en el rnarco de la contabilidad nacio
nal). Pero ofrece la ventaja de hacer coherentes conceptos hasta ahora
incompatibles. En particular, se podran analizar tanto las interacciones
cruzadas coma el papel de los sistemas financieros formales e infor
males en el financiamiento de las actividades productivas de los secto
res igualmente formales e informales, en un pIano macroecon6mico.

Una vez definidos los establecimientos de crédito informal y ellugar
que les corresponde en el SCN, es necesario idear procedimientos de cap
taci6n estadistica. Al parecer, la renuencia a declarar una actividad de
ese tipo es mucho mayor que en el casa de las actividades de produc
ci6n. El manejo deI dinero, la percepci6n de intereses y de comisiones no
declaradas son temas particularmente delicados.ll Por 10 demas, todas
las encuestas emprendidas sobre ese asunto han procedido mediante
relaciones personales. Cuando se ha emprendido algun sondeo alea
torio, éste ha terminado en fracaso (pues el indice de preguntas sin
respuesta descarta esa soluci6n). Esta aparente desconfianza de los
"mutualistas" nos lleva a interrogarnos respecto a la naturaleza de esa
actividad: lse trata de una "inmersi6n" voluntaria para escapar a las
reglamentaciones publicas (y por tanto de una economia subterranea)
o de actividades informales que permiten crear empleos e ingresos y
ofrecer servicios financieros en donde no existen mas alternativas?

En este punto no pretendemos dar respuesta a esas interrogantes.
Para integrar la reflexi6n sobre el ahorro "informal" a la metodologia
macroecon6mica de anâlisis dei sector informai, es necesario esperar
a que ésta "se decante" y defina las categorias contables que puedan
captarla. Luego habra que elaborar procedimientos adecuados para su
captaci6n estadîstica.12

11 Los reparos para divulgar su participaci6n en sociedades mutualistas es mayor
entre los "mutualistas" que entre los miembros de las mutualidades. Un estudio re
ciente realizado en un mercado de Cotonu muestra que la tasa de subregistro podia
estimarse en la mitad para los miembros de mutualidades comerciales en ese merca
do, en tanto que ninguno de los mutualistas acept6 responder a la encuesta. M. Lelart
y S. Gnansounou, "Tontines et tontiniers sur les marchés africains: Le marché Saint
Michel de Cotonou", La tontine. Pratique informel d'épargne et de crédit..., op. cit., pp. 113
114 Y120.

12 M. Lelart concluye que la investigaci6n en ese campo todavia se encuentra en el
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LA CREA06N DE LAS EMPRESAS INFORMALES:

LAAUSENCIA DE INTERMEDIARIOS FINANCIEROS

La movilizaci6n de los recursos iniciales en el proceso de creaci6n de
las unidades econ6micas puede tener diversos origenes. A éstos se les
puede clasificar de acuerdo con su grado de alejamiento deI centro mo
derno de la economia. En un extremo, el capital puede haber sido acu
mulado progresivamente sobre una base individual (ahorro propio) 0
en la esfera doméstica (donaci6n 0 préstamo concedidos por la familia
o por amigos). En el otro, el microempresario habra recurrido al capital
bancario 0 a cualquier otro intermediario financiero, para compensar
su propia falta de aportaci6n original. Entre ambos polos, representa
tivos de dos formas de organizaci6n social, que los soci610gos acostum
bran oponer mediante la mancuerna de comunidad y sociedad,13 se
pueden identificar algunas f6rmulas intermedias. Éstas van desde
la constituci6n de asociaciones mutualistas hasta las formas de crédi
to mas 0 menos institucionalizadas, coma el crédito al cliente 0 deI
proveedor, cuando no hasta el uso de las indemnizaciones de despido.
Por otra parte, la complejidad de los "montajes financieros" es varia
ble. Las combinaciones de fuentes monetarias nos muestran la mayor
o menor fluidez de los intercambios entre los diferentes agentes econ6
micos.

Para obtener las cifras mas confiables, es preciso regular la calidad
de la informaci6n recabada. Algunos trabajadores independientes no
crearon por si mismos el establecimiento que administran. No necesa
riamente conocen las condiciones de su origen. Presentaremos, enton
ces, los resultados incluyendo a todos los microempresarios interro
gados en la encuesta, tras haber verificado que los datos obtenidos en
la submuestra de quienes crearon por si mismos su empresa no ofre
dan ninguna variaci6n significativa respecto al conjunto.

En primer lugar, un numero considerable de unidades informales
fue constituido sin capital inicial. El 20% de ellas empez6 a operar sin

limbo. En particular, es conveniente comprender bien a bien el fen6meno mutualista y
su funcionamiento, antes de tratar de medirlo. M. Lelart, "Une tontine mutuelle dans
l'administration béninoise", ÙI tontine. Pratique informelle d'épargne et de crédit..., op. cit.,
p.73.

13 N. Elias, ÙI société des moeurs, Paris, Col. Pluriel, Hachette.
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acumulaci6n original. Esta impresionante cifra es indicio deI grado de
subcapitalizaci6n que padece el sector y de la precariedad de condicio
nes en que actuan ciertos establecimientos, por 10 menos durante los
primeros afios de su ejercicio. Esta ausencia de capital inicial es mas
marcada en el ramo de la construcci6n y los servicios (74 y 41 %, res
pectivamente, de las unidades no disponen de algun fondo monetario
en un principio). Esa proporci6n se reduce a menos de 10% en el co
mercio. Lo cual no significa que una quinta parte de los establecimien
tos s610 poseyera en un principio "recursos humanos". En este punto
s610 tomamos en consideraci6n el capital detentado en forma moneta
ria. En ciertos ramas (manufactureros 0 de servicios), el futuro empre
sario individual ha podido constituir una reserva de maquinas 0 de
pequena herramienta, a medida que adquiria cierta experiencia profe
sional.

Cuando existe, el financiamiento deI capital inicial proviene princi
palmente de un ahorro personal 0 acaso deI sistema de asociaciones
mutualistas.14 Mas de la mitad de los establecimientos tiene origen en
esta forma de acumulaci6n. Si a esta categoria se agregan los présta
mos concedidos por integrantes de la familia, por amigos, 0 las heren
cias, se llega a 76.5% de los modos de financiamiento. Por consiguien
te, 10 que caracteriza al surgimiento deI sector informaI es antes que nada
una economia de proximidad (nexos sanguineos, proximidad geogrâfica
o social). Estamos muy cerca de la estructura obtenida por Carbonetto,
en LÏma.15

Como contrapartida, la participaci6n deI sistema bancario es insig
nificante (0.8%), tanto coma los créditos concedidos por los clientes 0
por los proveedores marginales (3.2%). La unica modalidad que indica
una vinculaci6n directa, cuantitativamente importante, entre el sector
informal y el sector formaI es la utilizaci6n de las indemnizaciones por
despido reinvertidas en la creaci6n de una microempresa. Pero ésta s610
llega a 6.3% de los casos. Por consiguiente, las tesis defendidas por
L6pez Castafio a prop6sito de Colombia no son pertinentes en México.
De acuerdo con este autor, las indemnizaciones por separaci6n a los

14 El cuestionario no nos permite hacer un balance de estas dos modaIidades. Sin
embargo, los datos obtenidos para el financiamiento de la inversi6n indican que la
participaci6n de las mutualidades es sumamente limitada, e incluso inexistente.

15 D. Carbonetto, "La medici6n dei empleo en Lima", E/ sector informa/urbano en los
paÎses mldinos, op. cit., p. 188.
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CUADRü 1. Diferentes juentes de financiamiento al momento
de la creaci6n de las actividades informales

Industria COliS tTllcci6n Comercio Sen,icios Total

Oinero innecesario 29.3 74.4 9.5 40.9 21.2
Crédito bancario 0.3 0.4 1.1 0.3 0.8
Préstamos de amigos

o de parientes 17.0 2.4 24.6 14.4 20.6
Préstamos

de particulares 0.6 1.9 0.5 1.3
Ahorro

o "tandas" 48.7 21.5 57.5 41.6 51.8
Indemnizaciones

de despido 6.7 1.0 7.1 4.1 6.3
Créditos a clientes 1.9 0.3 0.6 0.6
Créditos

de los proveedores 1.2 3.8 0.8 2.6
Herencia 2.8 0.6 5.3 2.2 4.1
Otros 2.8 1.8 0.8 1.7
Total 19.1 2.4 58.5 20.0 100.0

FUENTE: Calculos personales a partir de la ENEI 88.89.

cuarenta 0 cincuenta ailos representan un modo funcional de gesti6n de
la mano de obra por parte de las grandes empresas. Entre el patr6n y el
empleado se establece cierta complicidad con el fin de despedir a éste,
permitiéndole establecerse por su cuenta.16 Esa rotaci6n de la mano de
obra con el ciclo de vida permite instituir un sistema de protecci6n
social alternativo. Las prestaciones ya no son financiadas seglin las
reglas institucionales deI Estado paternalista, sino garantizadas por los
ingresos que retiran las empresas familiares. Por su parte, las grandes
empresas pueden deshacerse de los trabajadores que envejecen y limi
tar el costo de las carreras salariales, vinculado a la antigüedad. Esa
gesti6n es también un modo de reducir las cuotas patronales a la segu
ridad social. De existir, esta estrategia de las grandes empresas no es,
en México, el factor clave deI origen deI sector informal.17

16 C. H. L6pez, "Le secteur informel, substitut d'un système d'assurances sociales
en Colombie", Problèmes d'Amérique Latille, num. 92, segundo trimestre de 1989, Paris,
pp. 113-129.

17 Véase el capitulo VII (pp. 312-349) dedicado a la movilidad profesional.
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El efecto de la crisis econ6mica se deja sentir clararnente en la medi
da en que ese procedimiento, que en algunos casos puede convenir tan
to al patr6n coma al empleado, desempena un papel relativarnente mas
importante desde principios de los aftos ochenta. Practicarnente in
existentes hace mas de 20 ailos, las indemnizaciones por despido dan
origen a la creaci6n de 5% de las actividades informales entre 1970 y
1980. Esa proporci6n aumenta y se estabiliza en toma a 8% desde aquel
entonces. Aunque las cifras mencionadas sean brutas respecto a los efec
tos de las leyes de mortalidad de los establecimientos, podemos ade
lantar que a medida que el pais se hundia en la crisis, esa modalidad
no mostr6 propensi6n a generalizarse. Y, sobre todo, coma modo de
gesti6n deI personal en el largo plazo no interviene sino de manera li
mitada para explicar el florecimiento de las microactividades.

La conclusi6n esencial que obtenemos deI cuadro 1 es la desvincu
laci6n absoluta que existe entre el sistema bancario y el sector infor
maI. En 10 que se refiere a la oferta, ello refleja el desinterés que merece
a los intermediarios financieros este segmento productivo en México.
Este estado de cosas es participe deI retraso acumulado en todos los
terrenos y por todos los actores sociales sobre el sector informaI (inves
tigaciones universitarias, politicas econ6micas gubemarnentales, inter
venciones deI sector privado, profesi6n de fe de los partidos politicos,
plataformas sindicales). Contrariarnente a 10 que por ejemplo se hace
en Colombia 0 en Peru,18 las politicas de apoyo al sector informal, me
diante préstamos bonificados, apenas se hallan en sus primeros balbu
ceos. Las iniciativas en ese sentido no se implementaron sine muy re
cientemente. La escala de las intervenciones todavia es singularmente
limitada. El Banco Interamericano de Desarrollo (BIO) ha empezado un
programa de préstarnos desde 1987, pero su papel es menor.

Sin embargo, tal tipo de actividades habria de desarrollarse en el trans
curso deI decenio por venir, tras la toma de conciencia de las autori
dades gubernarnentales, respecto a las necesidades deI sector informaI.
Paralelamente a la ley de promoci6n de las microindustrias (1988), que
busca la simplificaci6n administrativa de los trâmites necesarios para

18 Hemos de mencionar las operaciones realizadas por el organismo privado
Acci6n ComunHaria deI IDESl en Peru. En cuanto a Colombia, véase C. H. Lapez,
M. Henao y O. Sierra, "Sector informai: Entronque econ6mico y desconexi6n juridico
politica con la sociedad moderna", El problema laboral colombiallo, Informe de la Misi6n
Chenery, t. 2, Bogota, 1987, pp. 9-32.
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legalizar esas actividades, se verian surgir algunas instituciones esta
tales, paraestatales 0 privadas cuyo papel consistira en facilitar el acce
so a los créditos para ciertos segmentos deI sector informal.

La falta de canalizaci6n de recursos monetarios que pasen por el sis
tema bancario mexicano, para financiar las actividades informales, in
dica mas el desinterés de los microempresarios que una negativa ex
plicita de los intermediarios financieros. En efecto, la demanda que se
les dirige con vis tas a la creaci6n de microempresas es insignificante e
incluso inexistente. El desconocimiento mutuo rige las relaciones entre las
instituciones bancarias y el sector informaI.

La independencia de ambas esferas no significa que la economia in
formaI carezca de nexos con la economia moderna, en el terreno de la
creaci6n de empresas. Ya hemos visto que las indemnizaciones por se
paraci6n desempenaban un papel importante. También hay que tomar
en consideraci6n el ahorro que se ha acumulado en el sector moderno
(como salariado de las grandes empresas), a 10 largo de las etapas an
teriores de la trayectoria profesional. Del mismo modo, los préstamos
o las donaciones concedidos por familiares 0 amigos tal vez tengan tam
bién origen en el sector moderno. Por ejemplo, un funcionario 0 un asa
lariado de una gran empresa prestara a algun miembro de su circulo
que desee establecerse por su cuenta, ya sea mediante un ahorro per
sonal u obteniendo un préstamo con algun sistema financiero, en la
medida en que su situaci6n profesional pone a su alcance el crédito
bancario. Con ello tocamos el tema mas general de las transferencias
entre familias, cuya importancia decisiva en Àfrica ha demostrado
F. R. Mahieu.19 Desde el punto de vista deI crédito, 10 que habria que
poder medir es el origen directo e indirecto de todos los fondos com
prometidos en la creaci6n de las unidades informales.

El origen deI financiamiento para la creaci6n de unidades informa
les no presenta un perfil muy distinto, en funci6n de la edad de la uni
dad de producci6n.20 En particular, la exclusi6n, mas voluntaria que
sufrida, que afecta a los proyectos "informales" ante los organismos

19 F. R. Mahieu, Fondements de la crise économique en Afrique, Paris, L'Harmattan,
1990. Véase el capitulo VIII (pp. 350-394), dedicado a la composici6n y a la formaci6n
dei ingreso familiar.

20 Resultados similares se obtienen tomando en cuenta la edad dei microempresa
rio, en vez de la edad de la unidad de producci6n (estrecha correlaci6n entre las dos
variables).
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CUADRO 2. Tipo de financiamientos de las microunidades
en junci6n de su edad

Menos De dos De cinco De 10
20mïos

de dos a cualro a nue'lle a 19 y nuis Tolal
arios mïos arios mïos

Dinero innecesario 14.0 23.1 19.3 23.4 25.1
Ahorro

o "tandas" 58.4 52.2 53.7 51.7 41.6
Indemnizaciones

pordespido 7.4 8.0 8.2 5.0 1.5
Herencia sucesi6n 1.3 1.6 3.1 2.7 14.2
Crédito bancario 1.2 0.7 0.4 0.8 1.0
Otrosmodos

de financiamiento 29.8 26.4 28.6 25.1 24.3
Total 16.9 25.3 19.9 22.1 15.8 100.0

FuENTE: Câlculos personales a partir de la ENEl 88.89.

de crédito, es igual de absoluta, sea cual fuere la edad de las empresas
y de los empresarios. Las j6venes generaciones de microempresarios no tie
nen una actitud dis tinta de la de sus mayores respecto a los bancos, pese a su
nivel educativo considerablemente superior. Pese, también, a los pro
fundos cambios que ha tenido la economia mexicana desde finales de
la segunda Guerra Mundial. Desde ese punto de vista, el sector infor
maI no muestra inc1inaci6n a yuxtaponerse de manera cada vez mas
intensa en el centra de la economia moderna. Las unicas variaciones
en el modo de financiamiento de las unidades informales que se ob
servan en el transcurso deI tiempo son el menor recurso a las indemni
zaciones por separaci6n y a los préstamos familiares por cuanto a las
empresas mas antiguas. Este cambio se ve compensado por una pro
porci6n mas importante de transferencias por herencia y, sobre todo,
por aumento deI peso de las actividades empezadas sin capital mone
tario, a medida que nos alejamos en el tiempo. Interpretaremos esas
diferencias por los cambios ocurridos en el rec1utamiento de los mi
croempresarios entre ambos periodos.

Respecto a las generaciones mas viejas, la entrada en el sector in
formaI podia ocurrir por dos caminos principales: i) por una parte,
mediante la transferencia de microestablecimientos de tipo artesanal
familiar, de una generaci6n a otra, con base en una escasa movilidad
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profesional entre generaciones; esas sucesiones alcanzaban antes que
nada a las actividades tradicionales mas redituables, y ii) por la otra, el
éxodo rural se hallaba entonces en su apogeo, exiliando hacia las ciu
dades a una masa de campesinos relativamente desprovistos (en tér
minos de capital y de preparaci6n); un gran numero no pudo enrolar
se en las grandes empresas y hubo de conformarse con crear su propia
fuente de empleo; en la actualidad, y después de 10 anos, el éxodo ru
ral ya no es el principal componente en el origen deI sector informal;
entre los empresarios mas j6venes encontramos una elevada mayoria
de nativos de las ciudades; la crisis econ6mica arroja a gran numero de
recién llegados al sector informal (componente coyuntural), reducien
do considerablemente la importancia relativa de las sucesiones heredi
tarias tradicionales de microempresas.21

EL FINANCIAMIENTO DE LAS INVERSIONES

yEL usa DEL CRÉDITO

Si bien el crédito bancario no desempena papel alguno en la creaci6n
de las microunidades, hay otra oportunidad en que se puede solicitar
el sistema financiero: para el financiamiento deI cic10 de producci6n y
de las inversiones. Es razonable pensar que esta opci6n puede ser mas
comun y mas interesante para los bancos. A priori, el riesgo que corren
es poco en comparaci6n con una aportaci6n de fondos cuando se trata
de crear por completo una empresa. En primer lugar, la actividad ya
existe. Hay ciertas garantias respecto a la "viabilidad" deI proyecto. Las
unidades generan ingresos 0, en su defecto, disponen de activos (terre
nos, locales, equipo, existencias), por minimos que éstos sean. La ins
tituci6n financiera puede cubrirse, por ejemplo, tomando en hipoteca
la herramienta de trabajo. Esa es, por cierto, la soluci6n elegida por el
IDESI en Peru.22 Pero esta instituci6n no concede préstamos sino a em
presas ya constituidas y no financia proyectos de creaci6n. Desde una
perspectiva mas amplia, nos interrogaremos sobre las fuentes alterna-

21 Mas de 75% de los microempresarios de menos de 35 anos son nativos de las ciu
dades en que viven actualmente, en tanto que los migrantes representan mas de 60%
de los individuos de mas de 55 anos. Véase "Encuesta Nacional de Economia Infor
mal", mimeografiado, Aguascalientes, INEGI, octubre de 1989, p. 42.

22 Instituto para el Desarrollo Econ6mico del5ector Informai (IDESI).
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CUADRO 3. Recurso de las actividades informales
al crédita par ramas y par edades

Crédita

Si No Total

Porramo
Industria 12.9 87.1 100
Construcci6n 1.6 98.4 100
Comer'CÎo 18.6 81.4 100
Servicios 6.7 93.3 100
Total 14.7 85.3 100

Por edades
Menos de 2 afios 14.0 86.0 100
De 2 a 4 afios 12.7 87.3 100
De 5 a 9 afios 18.4 81.6 100
De 10 a 19 afios 14.7 85.3 100
20 afios y mas 14.2 85.8 100
Total 14.7 85.3 100

FuENTE: Câlculos propios a partir de la ENEl 88.89.

tivas de financiamiento de todas las unidades para las cuales el mar
gen de utilidad es insuficiente para la realizaci6n de inversiones (de
sustituci6n 0 de capacidad).

La disponibilidad de crédita

Pero, en primer lugar, ltiene el sector informaI disponibilidad de cré
dito? A decir verdad, s610 14.7% de las microunidades declaran haber recu
rrido a él durante su existencia (reuniendo todas las formas de crédito,
formales e informales). El uso deI crédito se halla ma!> difundido en el
comercio al menudeo yen la industria. Llega a una de cada cinco em
presas. En cambio, los servicios y sobre todo la construcci6n son ramos
que autofinancian todas sus operaciones. Cuanto mas grande sea la es
cala de actividad, mas se generaliza esta opci6n, sin alcanzar nunca ni
veles muy considerables.

En cambio, la edad deI establecimiento no ejerce influencia alguna
en las tasas brutas de movilizaci6n de recursos externos. Para ir mas
lejos, seria preciso poder normar el periodo de referencia (unos meses
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en ciertos casos, varios decenios en otros) y corregir las cifras de la di
namica demogrâfica de las empresas.

Finalmente, a un nivel agregado, el sector informal Ilcamina sobre
ambas piernasll y s6lo tiene que contar consigo mismo para reprodu
cirse. En ese mundo, no tiene vigencia la economia deI endeudamien
to. En el sector informaI eI autofinanciamiento es la piedra angular dei proce
so de acumulaci6n (0 de estancamiento, segun sea el caso).

La dis tin tas fuentes de crédito

El origen deI crédito fortalece sin duda la naturaleza de los nexos co
merciales entre segmentos productivos de dis tintos tamanos que he
mos descrito en el capitulo anterior. Intermediario entre las grandes em
presas yel consumo final familiar, cuando emplea fondos externos, el sector
informaI los encuentra entre sus proveedores. El 63% de las microempresas
a las que se presta para invertir 0 para aprovisionarse disponen de cré
ditos de esa naturaleza. Esta relaci6n de producci6n es mas marcada
en el comercio establecido de productos alimenticios. Las tres cuartas
partes de las tiendas de comestibles con deudas sobreviven gracias a
ese mecanismo. La integraci6n deI sistema productivo nacional pasa
por una dependencia hacia lIarriball respecto a las empresas mas capi
talistas (por una parte deI sector informaI) y desemboca en el mercado.

Por su parte, la familia sigue desempenando un papel importante,
pero secundario. En fin, corresponde a los bancos 11.5% en el origen
de los fondos prestados. Pero de la totalidad de las microunidades,
s610 1.7% ha contratado préstamos bancarios. La banca es mas solicitada
(18.6%) en la industria y, sobre todo, en los talleres pequenos (es decir,
el estrato superior de las actividades manufactureras informales).

La distribuci6n deI crédito en funci6n de su origen hace aparecer (0
mas bien confirma) el bajisimo grado de autorganizaci6n de las activi
dades informales, cuando se trata de rebasar el marco familiar. Parece
excepcional el sistema de mutualidades (en México IItandas ll

), que con fre
cuencia se presenta coma alternativa informai a la exclusi6n de los merca
dos de capitales. Aunque las modalidades que adopta esta moviliza
ci6n informal varian considerablemente, su forma mas comun concuerda
con el esquema siguiente: las personas que participan ponen en comun
determinada suma fija e igual para todos, sobre una base consensual,
cada semana 0 cada mes, y disponen por turnos deI total de fondos
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comprometidos. 5610 el derecho consuetudinario garantiza el respeto
a las reglas deI juego. Menos de 1% de los establecimientos prestata
rios moviliza fondos mediante el mecanismo descrito. Esta practica se
concentra en el comercio.23

Por tanto, estamos lejos deI papel atribuido a las asociaciones mu
tualistas en Âfrica, dentro de la dinamica deI sector informal. Los tra
bajos mas recientes sobre el tema demuestran que esos agrupamientos
canalizan un ahorro considerable, en algunos paises superior al que
captan las instituciones financieras modernas.24 En aquel continente,
los recursos de las mutualidades se orientan en parte hacia el financia
miento de las inversiones informales. En cambio, el sector informal me
xicano no encuentra en la movilizaci6n deI ahorro informal un modo
privilegiado para obtener préstamos inaccesibles por otras vias. Esta
realidad puede reflejar el hecho de que el sistema de ahorro informaI
esta menos desarrollado, 0 bien indicar que la proporci6n de créditos
concedidos para gastos de consumo (acontecimientos familiares, con
sumo suntuario, etcétera) esteriliza la mayor parte de los fondos pres
tables. Podemos pensar que la primera opci6n es la mas pertinente, por
dos razones principales. Primero, en 10 que respecta a la oferta deI cré
dito, el sistema bancario mexicano es incomparablemente mas des
arrollado y eficaz que su hom6logo africano. Éste ha llegado a tal grado
de abandono que la pérdida de confianza de los ahorradores es gene
raI. En seguida, la tasa de urbanizaci6n de México y el debilitamiento
de las redes de solidaridad resultante explican sin duda las dificulta
des que habria para reunir la cantidad necesaria de personas intere
sadas para ese modo de financiamiento, con la relaci6n de confianza
suficientemente s6lida que supone para que el sistema funcione. Res
pecto a la oportunidad de las mutualidades, también habria que pen
sar en la incidencia de la inflaci6n (e incluso de la hiperinflaci6n). Esta
dimensi6n, que caracteriza a América Latina y, en menor medida, a Mé
xico, podria provocar, ante la moneda, una huida familiar muy supe-

23 Es posible imaginar que esa cifra se halla subestimada. Como mencionamos en la
Introducci6n de este capitulo (pp. 418-423), la tasa de negativa a responder sobre las
mutualidades es importante (en Àfrica). Sin embargo, la presunci6n que se subdeclara
es mas limitada en nuestro caso. Nuestra encuesta no trata directamente de las socie
dades mutualistas, sine que s610 menciona la posibilidad de haber recurrido a ellas en
el pasado, sin precisar el monto.

24 Véase, por ejemplo, M. Nzemen, TIléorie de la pratique des tontines ait Cameroltn,
Yaundé, 1988. C. M. Eboue, "Épargne informelle et développement économique en
Afrique", MOlldes ell dh,eloppemeHt, nums. 62-63, t. 16,1988, pp. 35-64.
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rior a la registrada en los paises de la zona deI franco, en los que la
amplitud deI fen6meno mutualista esta mejor documentada.

Tanto coma las agrupaciones mutualistas, la inscripci6n en las cajas
de ahorro, cuya gesti6n parece a los microempresarios mas "benigna"
que la de los establecimientos bancarios nacionales, desempena un pa
pel marginal. l.Jl atomizaci6n de los microempresarios, su desconexi6n deI
sistema financiero institucional, son los principales factores de inhibici6n
de las posibilidades de acumulaci6n y de crecimiento deI sector. Las verdade
ras estrategias de ayuda, descritas por los trabajos antropo16gicos, rara
vez rebasan la unidad doméstica, los lazos sanguineos 0 a ciertas co
munidades de migrantes rurales.25 Finalmente, la l6gica que anima a
los microempresarios es una l6gica de subsistencia, entendida no en su
versi6n miserabilista (los ingresos que generan pueden a1canzar nive
les respetables), sino comprendida coma una estrategia de reproduc
ci6n de la unidad doméstica. La unidad de producci6n esta vinculada
estrechamente con la unidad de consumo y los recursos movilizados,
antes que nada, se encuentran en el entorno directo de los microem
presarios.

Sin embargo, coma acabamos de decir, la economia de subsistencia
no se sobrepone a la economia de supervivencia (aunque pueda ocu
rrir en una parte nada insignificante de las actividades informales),
coma tampoco debe oponerse a la economia de mercado (de acuerdo
con la pareja tradicional de economia de subsistencia contra economia
de mercado, aplicada al marco de la economia campesina). En general,
las actividades informales producen para el mercado, recurriendo en
ocasiones a una red de relaciones comerciales cornpIejas (véase los re
vendedores de productos importados de contrabando 0 legalmen
te), y rebasan el marco de 10 que la teoria marxista califica de repro
ducci6n simple. Pero, en gran parte, hay confusi6n entre los âmbitos
deI consumo familiar y de la producci6n de las empresas.

La edad de la unidad s6lo interviene de manera secundaria en la dis
tribuci6n de las fuentes de financiamiento. Al margen, el paso por una
instituci6n financiera aumenta con la edad, en tanto que, inversamente,
el recurso a los préstamos familiares se hace mas raro. Estos resultados
dificilmente son interpretables en la medida en que: i) el periodo de
referencia no es el mismo para todos, y ii) no tienen en cuenta los ses
gos de selectividad debidos a las leyes de mortalidad de las unidades.

25 L. Lomnitz, Coma sobra,il/ell los margÎllados, México, Siglo XXI, 1975, 229 pp.
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CUADRO 4. Origen deI crédito acorde con las actividades
infonnales segun el ramo y la edad de la empresa

(Porcentaje de las unidades que han recibido un crédito)

Industria Comercio Senlicios Total

Crédito bancario 12.5 10.0 22.0 11.5
Crédito de particulares 14.3 5.4 5.3 9.1
Créditos familiares 17.8 18.9 20.9 18.9
Créditos de clientes 4.5 0.4 1.1
Créditos de proveedores 49.8 67.4 52.5 63.1
Cajas de ahorro 1.9 0.3
Tandas (mutualidades) 1.2 0.9
Otros 2.2 2.3 5.1 2.5
Total 16.7 74.0 9.2 100.0

Menos De dos De cinco De lOa 20 ariosde dos a C1/atro a nl/eve 19 alios y masalios arios alios

Crédito bancario 6.4 5.6 8.8 17.7 20.5
Crédito de particulares 9.1 11.5 3.1 6.1 5.4
Créditos familiares 21.4 18.5 26.4 15.7 9.3
Créditos de clientes 1.4 1.5 3.4
Créditos de proveedores 66.7 66.5 60.9 60.0 62.3
Cajas de ahorro 1.5
Tandas (mutualidades) 1.9 1.4 1.2
Otros 0.0 2.8 1.2 5.3 3.1
Total 16.1 21.8 24.9 22.0 15.2

FUENTE: Calculos personales a partir de la ENEI 88.89. Hemos eliminado la construc-
ci6n, pues ninguna empresa hace uso dei crédito.

Nos arriesgaremos a adelantar que, en el casa deI crédito bancario,
las unidades que han sobrevivido mas de 20 afios deben ser las mas
redituables de su generacion, en tanto que la seleccion todavia no in
terviene respecto a los establecimientos mas recientes, cuyo numero ha
aumentado por la crisis deI empleo. En cuanto a determinar el orden
de causalidad (a saber si las actividades mas redituables recurren y tie
nen disponibilidad de crédito 0 si el crédito bancario ha elevado la re
dituabilidad de las empresas prestatarias), solo un analisis detallado
de la determinacion de las opciones de proyectos por parte de los ban
cos podria permitirnos dar una respuesta.
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Las motivaciones de la falta de recurso al crédito

"Cuâl es la raz6n por la que el sector informal no goza de facilidades
de crédito, cuando libera ingresos demasiado bajos para adoptar una
estrategia de inversi6n y de crecimiento sostenido? "Sufre un raciona
miento discriminatorio en el mercado deI crédito? "Son redhibitorios
los intereses 0 las restricciones formales? ,,0 bien nos hallamos ante
una repulsa por parte de los microempresarios, que no quieren valerse
sinD de sus propias fuerzas, por considerar el endeudamiento un mal
en si? "Qué aspecto deI mercado, de la oferta 0 de la demanda explica
el subempleo deI crédito por parte de los microempresarios?

De las tres opciones posibles, tenemos que elegir la ultima. Cerca de
92% de las unidades que no han recurrido al crédito no hacen ninguna
demanda respecto al sistema bancario. Ya sea porque dec1aran no tener
necesidad de crédito (64.4%), 0 bien porque prefierenelautofinanciamien
to (27.3%), la inmensa mayoria de los microempresarios no busca apoyo
de las instituciones bancarias. Al parecer, la prosecuci6n de su activi
dad puede privarse de cualquier forma de apoyo en dinero fresco, fue
ra de su propia esfera de acci6n. En consecuencia, pocos son los que se
quejan deI costa de los intereses (4.3%) 0 de 10 pesado de los procedi
mientos (2.5%). El costa de la legalidad 0 una redituabilidad econ6mi
ca fuera de norma de las actividades informales no son factores clave
deI aislamiento que sufre el sector informal. Como tampoco el Estado

CUADRO 5. Razones de las unidades informales
para no recurrir al crédito segun el ramo de aetividad
(porcentaje de unidades que jamâs han pedido préstamos)

["dustrill Co"strucci6" Comercio Serllicios Totlll

No tiene necesidad 67.2 90.3 59.3 71.4 64.3
Prefiere el autofinan-

ciamiento 24.6 7.0 32.1 20.3 27.4
Los intereses son

demasiado elevados 4.1 4.7 3.8 4.2
Los tramites son

demasiado engorrosos 2.0 1.7 2.6 3.0 2.5
Otras razones 2.1 1.0 1.3 1.6 1.5
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

19.5 2.8 55.8 21.9 100.0

FuENTE: Calculos personales a partir de la ENEI 88.89.
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o los intermediarios financieros pertenecen al horizonte productivo de
los microempresarios.

Sin duda, para comprender esa falta expresada de necesidades
financieras, habria que invocar motivos de orden mas bien cultural,
en particular los que hicieran explicita su funcion objetivo. Por ejem
plo, intriga sobre sus motivaciones el hecho de que una mayoria
de microempresarios afirme no tener necesidad de créditos, cuando
sus unidades economicas obtienen ingresos demasiado exiguos (en
promedio) y no tienen ninguna perspectiva de crecimiento. En nuestra
opinion, 10 que esta en tela de juicio son la maximizacion de la ganan
cia coma motor deI proceso de produccion y la mentalidad de acumu
lacion (schumpeteriana) de los microempresarios. Deberian resultar
una pista fructuosa tanto los anâlisis de Chayanov en el marco de la
economia campesina coma sus extensiones aplicadas al ârea urbana.26

En realidad, los resultados anteriores no nos permiten saber cuâl es
la actitud subjetiva de todos los microempresarios ante el crédito,
coma procedimiento economico con posibilidades de ser empleado. En
primer lugar, porque solo se interrogo sobre la razon de su preferencia
a quienes no han pedido crédito. En seguida, porque hemos intentado
comprender por qué no habian apelado a ese modo de financiamiento
y no 10 que pensaban, en general. Por ejemplo, de 55% de las activida
des informales que declaran que no necesitan pedir prestado, Lcuântas
10 harian si hubiera necesidad? El asunto es saber si los microempresa
rios deI sector informaI consideran el endeudamiento coma prueba de
precaria salud de su actividad, sea cual fuere su situacion objetiva en
ese aspecto.

Durante la encuesta piloto sobre el sector informal que habiamos rea
lizado un ano antes en el area de la ciudad de México habiamos inte
rrogado a todos los microempresarios respecto a la opinion que les me-

26 Remitâmonos a los trabajos de A. V. Chayanov, Ln orgilnizilcion de lllllnidild cllmpe
sinll, Buenos Aires, Ed. Nueva Vision, 1974. En cuanto a los desarrollos modernos, apli
cados al sector informai, véase R. Misrahi, "Economia dei sector informai: La dinami
ca de las pequenas unidades y su viabilidad", DeSllrrollo Economico: Rellistll de Ciencills
Socillles, num. 104, voL 26, enero-marzo de 1987, Buenos Aires, 0 F. Giner de los Rios,
"Very Small Manufacturing Enterprises in Mexico: Stagnation, Disappearence
and Growth. A Typology of Producer", tesis de doctorado, University of Sussex, 1987.
De acuerdo con estos autores, la funcion objetivo de los microempresarios no es la
maximizaci6n de la utilidad, sino la maximizaci6n de los ingresos de la unidad de
consumo.
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recia el uso deI crédito para financiar sus actividadesP Cerca de la mitad
habia respondido que, para ellos, solicitar un préstarno era una mala
opci6n. En vez de endeudarse, valia mas echar mano de sus propios
recursos. Los otros consideraban esa operaci6n una buena idea. Pero,
para una tercera parte, los intereses vigentes eran demasiado eleva
dos para que pudieran contraer ese compromiso. En fin, en 15% de los
casos, el préstarno tenia buen cartel, pero se incriminaba el conjunto de
las condiciones impuestas para disponer de él. Pese a la repulsa deI
endeudamiento por unD de cada dos patrones, nos sentimos tentados
a destacar /lIa apertura de espiritu/l de los microempresarios, para quie
nes las condiciones imperantes en el mercado racionan sus arnbicio
nes. En cierto modo, ajustan sus actitudes subjetivas a las condiciones
objetivas (0 percibidas asi), que caracterizan su lugar en la sociedad
mexicana.

CONCLU5r6N

En este estudio hemos demostrado que el sector informal no ha podi
do (0 no ha querido) integrarse a los circuitos financieros existentes. La
intermediaci6n financiera desempena en él un papel enterarnente mar
ginal. Esta dimensi6n se inclina a fortalecer la hip6tesis segun la cual
la dinâmica deI sector informal obedece a una l6gica de creaci6n de
ingresos aut6nomos encarninados a garantizar la reproducci6n de las
unidades domésticas, excluidas deI mercado de trabajo primario, mas
que a una verdadera l6gica empresarial. El sector informal no es parti
cipe de la l6gica /1 de endeudarniento/l que parece caracterizar a la eco
nomia mexicana. Si bien los resultados de actividad de los estableci
mientos informales no se encuentran gravados por el peso de pagos
demasiado elevados (a diferencia de otros sectores institucionales como
el Estado 0 como las empresas modernas), la falta de créditos impor
tantes inhibe la facultad de acumulaci6n en ese sector. Para ir mas le
jos, tendriarnos que ser capaces de cuantificar con precisi6n la influencia
real (0 potencial) deI crédito en la actividad informal, en términos de
multiplicador de empleos y de ingresos.

En el momento en que se desarrollan los organismos y los provee
dores de fondos tienen grandes esperanzas en el sector informaI como

27 E. Rodaz y F. Roubaud, "Produccion y capital", Encuesta piloto sobre el sector
informai (zona metropolitana de la ciudad de México). Documento metodologico, presetltaciou
de tabulados y brelle amilisis, México, OCE, INEGI, 1989, parte III.
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fil6n de crecimiento potencial, sera preciso partir de una situaci6n efec
tiva mucho menos optimista de 10 que permiten pensar los programas
en cuesti6n.28 Al parecer, el monta deI ahorro informal se ha sobresti
mado demasiado (al menos en el casa de México). En cuanto a los pro
gramas de crédito para nuevos proyectos, hasta ahora no han tenido
ninguna incidencia en el crecimiento deI sector informal.

Por consiguiente, si bien el Estado 0, en este caso, los intermediarios
financieros tratan de desarrollar una cooperaci6n econ6mica con ese
tipo de actividades, sera necesario implementar una politica especifir~

y activa de promoci6n y de informaci6n, aunada a la implementaci6n
de modalidades adecuadas de disponibilidad de crédito. Antes que nada,
una politica de informaci6n y formaci6n, para hacer saber a los micro
empresarios qué beneficios pueden obtener y a qué presiones se com
prometen al contratar un préstamo. En seguida, habra necesidad de
revisar las barreras a la entrada (condiciones de acceso al crédita) y pre
ver las condiciones de tasas favorables, a modo de hacer accesibles y
econ6micamente viables ciertas opciones de endeudamiento. Los re
sultados seran el crecimiento y la modernizaci6n deI sector informaI.
Desde esa perspectiva, y sin hacer de esta dimensi6n la panacea en el
problema de la dinâmica deI sector informal, la experiencia acumula
da en Peru por Acci6n Comunitaria 0 por la IDES! podria servir de pun
to de partida (sobre todo la practica de los"créditos solidarios").29 Sea
coma fuere, hay raz6n para relativizar el alcance macroecon6mico de
ese tipo de politicas en la medida en que, incluso en paises deI subcon
tinente relativamente avanzados en ese terreno, el balance es bastante
pobre.30

28 Véase, por ejemplo, Banco Mundial, Rapport sur le développement dans le monde: la
pmwreté, Washington, Oxford University Press, junio de 1990, 287 pp.

29 La garantia de los créditos concedidos por la AC 0 ellDe;1 esta dada mancomuna
damente por un grupo restringido (cuatro 0 cinco) y solidario de microempresarios.
Ademas, esta opci6n tiene la ventaja de desarrollar la cooperaci6n y el nivel de or
ganizaci6n. Véase S. Pinilla, "Experiencias y perspectivas de la promoci6n empre
sarial en elslU: El casa peruano", El sector informai urbano en los palses andinos, op. cit.,
pp. 301-325. Véase también J. Mezzera, Crédito y capacitaciôn para el sector informai, In
vestigaci6n sobre empleo, Santiago de Chile, PREALC, 1987.

30 C. H. L6pez, A. Corchuelo y S. C. Zono, "El impacto dei crédito sobre el empleo
y los ingresos de las microempresas en Colombia", mimeografiado, Universidad de
Antioquia, Colombia.
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Escribir un libro sobre el sector informaI tratando de rehuir el sabor
insipido de 10 "ya visto" atm es un reto dificil. Veinte anos después de
la introducci6n deI término en elléxico de los t6picos tropicales de la
economia deI desarrollo, su estatuto cientüico todavia es precario y li
mitado.

La prensa ha generalizado su uso. Las instituciones multilaterales
han lanzado programas y basado sus esperanzas en su capacidad de
desempenar un papel positivo en la dinamica de desarrollo de los pai
ses deI Tercer Mundo. Las autoridades polHicas le han prestado aten
ci6n. Los universitarios y otros investigadores en ciencias sociales se
han enfrentado para darle sentido.

Como es evidente, la crisis econ6mica, que ha aniquilado a los opti
mis tas mas arrobados respecto a la capacidad de los PED para generar
rapidamente bienestar y equidad, ha sido un factor fundamental de
ese reanimado entusiasmo por el sector informaI. Las polémicas "eco
nomicomediaticas" han tratado de movilizar la problematica deI sec
tor informal para demostrar tesis y contratesis.

Por 10 demas, éste no es sino un instrumento tematico accesorio,
invocado para defender las causas mas diversas y contradictorias.
La oleada liberal que acompana al gran retorno deI mercado en escala
mundial ha recurrido al sector informaI para criticar las regulaciones
publicas excesivas y extraviadas en los PED. El crecimiento deI sector
informal y la compresi6n de las clases medias han sido eje predilecto
para los autores que intentan demostrar el desarrollo ineluctable de la
polarizaci6n social y de la "marginalidad" en las economias periféri
cas y dependientes.

Esa "hipermediatizaci6n" deI concepto de sector informal ha contri
buido a su vulgarizaci6n, incluso antes de que cobre su sello cientllico.
Pero también ha tenido coma consecuencia provocar una reacci6n de
repulsa en el sena deI cuerpo de los economistas deI desarrollo. El sec
tor, que poco a poco se ha constituido en una expresi6n vehicular acep
tada universalmente por la "sociedad civil" y sus voceros (la prensa,
etcétera), no ha podido imponerse en ellenguaje vernaculo de los fun
damentalistas de la ciencia econ6mica.

Intentando situarse al margen de polémicas consideradas demasia-
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do ideologicas, la "corriente principal" que domina la ciencia econo
mica (mainstream economics) menosprecia con soberbia la tematica deI
sector informal. Basta con enterarse de la ultima obra norteamericana
sobre el estado de la economia deI desarrollo para apreciar la atencion
insignificante que se presta al sector informal.1 Si bien se le concede
una vaguisima capacidad descriptiva, no se le reconoce ninguna vir
tud teorica, ni para explicar el funcionamiento deI mercado de trabajo
ni para comprender la dinâmica macroeconomica de los PED.

Ese estado de cosas es consecuencia directa de la incoherencia de los
métodos analiticos y, coma consecuencia de los resultados, de aquellos
que han querido ver en el sector informaI un concepto operativo para
la economia deI desarrollo. A pesar de algunos logros parciales, la te
matica no muestra ningun adelanto. Se enreda en contradicciones con
suma frecuencia estériles. Este defecto, que los optimistas quisieran atri
buir a la infancia deI concepto, a la que deberia suceder un largo perio
do de prosperidad, bien podria resultar redhibitoria yser signo pre
monitorio de una muerte precoz.

Hoy en dia, numerosos autores que alguna vez prestaron oidos com
placientes al concepto de sector informaI, y que incluso participaron
activamente en la reflexion en ese campo, han perdido interés por él 0

10 recusan de manera definitiva. Podria decirse que, tras haber sido ca
talizador para temas medulares pero descuidados (la "marginalidad"
urbana, la subocupacion, la heterogeneidad de las formas de produc
cion, la logica deI Estado, etcétera), la falta de consenso sobre la reali
dad misma deI sector informaI es un factor que inhibe la comprension
economica de esos temas.

En las condiciones anteriores, se comprendera el caracter particular
mente aventurado de nuestra empresa, que ha impregnado la atmos
fera de toda la primera parte de nuestro trabajo. LComo no dudar de la
legitimidad de una investigacion sobre un tema tancontrovertido? Qué
situacion mas insatisfactoria la de dedicarse a una labor de gran enver
gadura, acerca de la cual puede pensarse que sera definitivamente ob
soleta incluso antes de terminada. LDebemos aceptar 0 renunciar a con
cluir un anaIisis cuyo campo es tan caotico? A medida que nuestras
investigaciones bibliograficas nos llevaban a descubrir el estado de con-

1 H. Chenery y T. N. Srinivasan (comps.), Handbook of Development Economies,
Amsterdam, Nueva York, Oxford, Tokio, North Holland, tt. 1-2, 1988-1989, 1773 pp.
Véase sobre todo M. R. Rosenzweig, Labor Markets in Low Ineome COlin tries, vol. 1,
pp. 713-762.
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fusi6n de la tematica, crecia la incertidumbre en cuanto al propio inte
rés de proseguir. Nuestras estimaciones en cuanto a la probabilidad de
ahogarnos en ese pantano, que nadie atm ha conseguido desecar,2 eran
cada vez mas elevadas.

La duda existencial es 10 propio de toda investigaci6n. Pero, en el
casa actual, a la incertidumbre sobre la probabilidad de obtener resul
tados convincentes se agrega el interrogante fundamental sobre la per
tinencia deI objeto de estudio y de los instrumentos de anâlisis que hay
que emplear.

Estos cuantos afios de laboriosa investigaci6n han cobrado para nos
otros el aspecto de un recorrido iniciatico. Finalmente, nos h~ con
vencido deI interés deI concepto de sector informaI coma instrumento
de analisis adecuado para responder a numerosos interrogantes que
constituyen el objeto central de la economia deI desarrollo. Pensamos
que hemos obtenido algunos resultados interesantes, tanto desde el pun
to de vista metodol6gico coma para comprender la dinamica de ajuste
deI mercado de trabajo en la capital mexicana, a 10 largo de estos ulti
mos anos. Ademâs, los interrogantes surgidos durante el estudio, y que
han quedado en suspenso, constituyen un verdadero programa de in
vestigaci6n cientifica que convendria desarrollar en el transcurso de
los pr6ximos afios.

Los RESULTADOS TANGIBLES

La elabaraci6n de un instrumenta de antilisis

La primera parte de esta obra refleja nuestros descubrimientos, nues
tras decepèiones, nuestras vacilaciones y, por ultimo, nuestra opci6n
metodol6gica para el sector informaI. Este proceso de gestaci6n ha
conducido al parto (con dolor) de una soluci6n técnica que, en nuestra
opini6n, permite superar las contradicciones en que se debate actual
mente el analisis deI sector informal. Se aprecia, a las claras, que la in
vestigaci6n cientifica se halla lejos de poseer esa plasticidad, esa "li_
nearidad", esa apariencia de 16gica necesaria que pretende darse a si
misma y que, al parecer, constituye el principio basico de los trabajos
de economia. Queriamos destacarlo, aun cuando las tergiversaciones,

2 L. Peattie, "An Idea in Good Currency and How It Grew: The Informai Sector",
World Development, vol. 15, Gran Bretafia, 1987, pp. 851-860.
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que son su sintoma, hagan la "toma de conciencia" mas ardua para el
lector.

El primer capitulo muestra la insatisfacci6n legitima deI investigador
enfrentado a puntos de vis tas radicalmente divergentes. lAcaso no
es intrinsecamente inaprehensible cualquier fen6meno al que se Hame
"informaI"? La dificultad de nuestra labor era tanto mayor cuanto que
su objeto cambiaba de forma en la bibliografia econ6mica, en el mo
mento mismo en que nos proponiamos delimitar el campo de defini
ci6n en México. En 1986, Hernando de Soto publicaba su libro sobre el
sector informaI El otro sendero. Hubo necesidad de integrar en "tiempo
real" este nuevo punto de vista, que rapidamente iba a poner en tela
de juicio la interpretaci6n y el tratamiento tradicionales deI sector in
formaI. El Estado entraba subitamente en el centro deI problema que
se planteaba. La recuperaci6n "ideo16gica" subsecuente transformaba
a los miembros deI sector informal en vanguardistas de la resistencia
contra el Estado intervencionista y corrupto. Este cambio de perspec
tiva nos Hev6 a interrogarnos acerca de las relaciones entre la econo
mia subterrânea y el sector informai. El programa de encuestas que des
arroHabamos, paralelamente al Instituto Nacional de Estadistica de
México, nos permitia probar lien tamano natural", las hip6tesis de las
diferentes interpretaciones sobre la naturaleza y la funci6n deI sector
informal.

La primera causa de las incoherencias, que inhiben la transforma
ci6n deI concepto de sector informal en objeto cientifico operativo, pro
viene de la amalgama que se hace de manera sistematica entre formas
de producci6n cuyo unico denominador comun es ejercer al margen de
la ley. Las actividades ilegales, las empresas que practican el fraude
y la evasi6n fiscales, las actividades artesanales no declaradas consti
tuyen tres dimensiones inconmesurables de la economia no registra
da. Son resultado de una cierta forma de deficiencia deI Estado perifé
rico para regular el universo econ6mico que tiene a su cargo.

En primer lugar, nuestras entrevis tas cualitativas y nuestras encues
tas estadisticas demuestran la existencia de por 10 menos dos tipos de
comportamientos econ6micos que caracterizan dos universos, si no in
conexos, al menos débilmente sobrepuestos: i) actividades de produc
ci6n que se apoyan en la violaci6n de las reglas legales para minimizar
sus costos 0 para maximizar sus utilidades; las empresas que ejercen
ese tipo de practicas la mayoria de las veces son medianas 0 grandes,
cuando no estân vinculadas al ejercicio de las profesiones liberales; su
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"superficie" econ6mica hace que, por 10 general, estén debidamente re
gistradas; pero subdeelaran una parte de los factores y de la produc
ci6n (trabajo, capital, volumen de ventas, etcétera); para éstas, es posi
ble que algunas tasas reglamentarias de presi6n fiscal demasiado altas
y una corrupci6n apreciable en ciertos servicios publicos (en la admi
nistraci6n fiscal 0 en las aduanas) constituyan un factor que incite a la
inmersi6n en la ilegalidad; hacen malabares con la legislaci6n, para des
virtuarla en provecho propio, y ii) en los PED existe una multitud de
actividades econ6micas cuya finalidad no es la maximizaci6n de la uti
lidad, sino la reproducci6n de las unidades familiares que viven de esas
actividades; aunque en la mayoria de los casos escapen a las redes deI
Estado, no 10 hacen de manera deliberada; con frecuencia complejos e
ineficaces, los procedimientos de registro les son desconocidos; antes
que nada, representan una funci6n de supervivencia para sus integran
tes y para las unidades familiares que tienen a su cargo; esa funci6n
basta para legitimar, a sus ojos, ese modo de ejercicio fuera de norma;
por su parte, si bien tiene la idea de fiscalizarlos (idea tanto mas obse
siva cuanto que sus arcas se hallan vacias), el Estado es consciente deI
costa que le impondria un control demasiado estricto; sus servicios no
poseen ni los medios técnicos ni los recursos humanos para hacerse
cargo de ese segmenta productivo; ademas, el nivel promedio de be
neficios particularmente bajo reduce la oportunidad de una fiscaliza
ci6n, habida cuenta de los costos de recuperaci6n; los datos de encues
tas han mostrado que ese tipo de establecimientos no funcionaba contra
el Estado, sino junto a él; por 10 demas, se multiplican porque éste es
demasiado débil; la falta de seguro de desempleo hace de ellos la unica
alternativa para individuos que no han logrado integrarse al salariado
de las grandes empresas, sean éstas publicas 0 privadas.

Este hecho pone en duda la contundente tesis de Hernando de Soto,
conduce a reconsiderar la problematica deI sector informal y a intentar
precisar su lugar, al mismo tiempo entre los demas componentes de la
economia no registrada y en el cielo econ6mico general de una econo
mia determinada. El marco de la contabilidad nacional nos da las garan
tias necesarias que satisfacen ambos imperativos. Nosotros propone
mos: i) abrir un espacio especifico, integrado en la estructura general
de las cuentas, que permita aislar a un grupo de establecimientos lla
mado "sector informaI"; las empresas individuales que dependen deI
sector institucional de las familias se separan alli en dos grupos: las
empresas individuales formales e informales, y ii) una metodologia es-
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pecifica y original para encuestar a los establecimientos informales que
garantice la posibilidad de obtener una muestra representativa, inac
cesible mediante procedimientos tradicionales de captaci6n (censos de
establecimientos).

La definici6n operativa deI establecimiento informal se basa en la
falta de registro en las listas fiscales y, de manera mas especifica, en las
que conciernen al impuesto sobre la renta. Este criterio se ha escogido
por razones te6ricas. Permite establecer una divisi6n formaI de las uni
dades de producci6n en sectores institucionales, en el sena de los cua
les se identifica perfectamente al sector informaI. Ademas, este criterio
presenta ventajas de orden practico: una definici6n asi es inmediata
mente operativa y de facil aplicaci6n.

La técnica de las encuestas mixtas que hemos experimentado en Mé
xico, y cuyo procedimiento practico hemos buscado mejorar (capitulo
II, pp. 80-113), constituye una via apropiada para captar de manera di
recta al sector informal. Su éxito esta condicionado por el hecho de que
la inmensa mayoria de los establecimientos informales ejercen su acti
vidad en el marco deI segundo comportamiento econ6mico descrito
por nosotros con anterioridad. Hemos logrado probar que ése era en
efecto el casa de México. La proporci6n de quienes se negaban a some
terse al procedimiento de encuesta era sumamente baja.

Nuestra proposici6n metodo16gica presenta dos ventajas principa
les en comparaci6n con los procedimientos anteriores: i) sus tituye a los
métodos indirectos de medici6n de la economia no registrada (sobre
todo a los métodos monetarioeconométricos) que definitivamente he
mos descartado en el capitulo 1 (pp. 52-79); estos \iltimos son procedi
mientos infalsificables, que hacen depender a los diferentes segmentos
de la economia no registrada de un solo y Unico factor (la intervenci6n
p\iblica), y ii) el marco de la contabilidad nacional es el \inico instru
mento de analisis que permite un verdadero tratamiento macroecon6
mico deI sector informaI. 5610 efectuando una medici6n confiable deI
sector informal, y dândole ellugar que le corresponde dentro deI sis
tema de producci6n nacional, sera posible captar el papel deI sector
informal en los PED.

También es posible que ése sea el precio para superar al fin el estan
camiento al que conduce el analisis deI debate te6rico sobre el sector
informal, que sefialaba ya P. Hugon hace mas de 10 afios.3 Nuestra pro-

3 P. Hugon, "Dualisme sectoriel ou soumission des formes de production au capi-
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posicion permite allanar un camino de superacion deI doble escollo que
constituyen, por una parte, las microencuestas que es imposible gene
ralizar y, por la otra, las consideraciones teoricas tan generales que so
lo terminan en tautologias.

Nuestra solucion técnica ha suscitado mucho interés en América La
tina. Ha parecido 10 suficientemente convincente para que el Instituto
Nacional de Es tadistica de México, en colaboracion con el Banco Mun
dial, el BIT, la Secretaria deI Trabajo y la Universidad Nacional Autono
ma de México hayan previsto realizar una nueva encuesta sobre el sec
tor informai, a partir de las experiencias anteriores (EPSI, ENEI). Ésta se
hara extensiva a todo el territorio nacional y servira de base para ali
mentar directamente las cuentas nacionales. El proyecto se encuentra
en su fase final y la realizacion de la encuesta debe tener lugar en el
ultimo trimestre de 1991.

Finalmente, esta primera fase deI estudio ha consistido en transfor
mar el sector informai en una unidad taxonomica que ha de abordarse
desde una perspectiva macrocontable.

El antilisis empirico

No basta con prometer mananas halagüenos. También es preciso so
meter nuestros esquemas teoricos a la validacion de los datos empiri
cos. A ello nos hemos dedicado en la segunda y en la tercera partes de
nuestro estudio. Abordamos dos temas: i) la naturaleza y el papel deI
sector informal en la estructura y la dinamica de ajuste deI mercado de
trabajo en la capital mexicana, en el transcurso de los afios recientes, y
ii) las interrelaciones deI sector informaI urbano con el resta deI siste
ma productivo mexicano.

Para responder a estos interrogantes, movilizamos los datos de las
encuestas sobre el sector informaI, en cuya realizacion participamos.
También recurrimos a la encuesta deI empleo urbano presentada por
el Instituto Nacional de Estadistica de México.

La disponibilidad directa de las cintas magnéticas que contenian los
datos primarios represento una ventaja decisiva para el anâlisis. Por
ese camino, dejamos de depender de Fuentes secundarias elaboradas

tal. Peut-on dépasser le débat", Revue TIers-Mollde, t. XXI, nUffi. 2, abril-junio de 1980,
pâgina 255.
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por otros, frecuentemente con otros objetivos. Pero, ademâs deI hecho
de que el procesamiento de tan cuantioso volumen de informaci6n tie
ne un costa nada insignificante, ello va acompaf\.ado de inconvenien
tes Inevitables.

De manera parad6jica, si bien amplia el campo de las hip6tesis que
es posible probar, esa disponibilidad reduce el numero de grados de
libertad deI investigador, cuando llega el momento de interpretar los
resultados. En efecto, en ausencia de datos empiricos (ausencia total 0

parcial), el investigador puede dar libre curso a su sentido interpreta
tivo, para proponer esquemas de ana1isis que no seran sancionados por
los hechos. Por ejemplo, cuando s6lo dispone de dos cortes transversa
les deI mercado de trabajo, en dos fechas determinadas, puede construir
por entera un camino de uno a otro punto, sin ser capaz de estimar la
verdadera probabilidad de esa trayectoria, entre todas las posibles. No
escogera necesariamente la interpretaci6n mas simple. Pero la elegira
porque es facilmente racionalizable y porque él puede darle un senti
do; a su entera discreci6n y a satisfacci6n de sus lectores.

En cierto modo, cuanto mas lagunar sea la informaci6n mayor sera
la "legibilidad" de los modelos interpretativos. A este respecto, el casa
deI sector informaI es ejemplar. El fen6meno es poco conocido empiri
camente. Y, sin embargo, la tesis acerca de su origen y sobre su papel
en la economia son limpidas (ejército de reserva, esponja deI exceden
te estruc turaI de mana de obra, paraiso en que se ejerce la competencia
creadora). La contrapartida de la "belleza te6rica" de las soluciones pro
puestas es que resulta imposible dar un vota de desempate entre inter
pretaciones tan interesantes coma contradictorias.

La riqueza de nuestras fuentes nos ha permitido someter varias de
esas tesis sobre el sector informal a la prueba de la realidad. En gene
raI, no resistieron el examen. Las bellas construcciones coma "la tra
yectoria trifasica", "la sala de espera posmigratoria", "la subcontrata
ci6n generalizada", "el dualismo creciente de la economia mexicana"
volaron hechos afiicos; 0, por 10 menos, en ellas se revelaron visiones
sumamente parciales de la realidad.

Pero, si bien hemos ganado en rigor, perdimos en legibilidad. Nues
tros resultados se integran en falso. Antes que nada son negativos. La
variabilidad individual, muy especialmente en el sector informaI, hace
fracasar la mayor parte de las tentativas de interpretaciones genera
lizantes. Feliz el macroeconomista cuya informaci6n se resume en al-
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gunas docenas de puntos, el que ha reducido a nada la variabilidad
individual. Dichoso el analista que s610 dispone de algunos datos par
ciales e indirectos (los proxys), pues él puede inventar y crear sentido.
Afortunado el"deductivista" que, en el marco de modelos formales de
hip6tesis restrictivas, se limita a sacar resultados, sin preocuparse por
el tamafio deI campo de definici6n en el interior deI cual son validas
sus estimaciones.

La soluci6n aportada al problema de la variabilidad todavia es en
gran parte insatisfactoria. Por ejemplo, lc6mo juzgar la calidad deI ajus
te de una funci6n de ganancia que deja sin explicar mas de 60% de va
rianza? No es posible conformarse con el argumento empleado tradi
cionalmente para justificar ese bajo nivel, argumento que se enuncia
coma sigue: "el nivel deI R2 se situa en el intervalo que generalmente
se obtiene para ese tipo de estimaciones".

En ese contexto, nuestra opci6n metodol6gica consta de tres carac
teristicas fundamentales. En primer lugar, nos pareci6 esencial poner
especial cuidado en el acopio y en la critica de los datos utilizados. En
segundo, nos negamos a utilizar fuentes externas mas 0 menos aproxi
mativas para responder a los interrogantes que nos planteabamos. En
fin, adoptamos un procedimiento "inductivoextensivo" antes que de
ductivo y parcial. Pretendemos comprender la naturaleza deI sector in
formal en su globalidad y no especializarnos en un tema particular en
el que tendria cabida el sector informaI.

En nuestra opini6n, la falta de conocimientos previos sobre el sector
informal justifica ese procedimiento secuencial. La primera etapa (que
constituye el objetivo deI presente estudio) consiste en cubrir el campo
mas amplio posible, a modo de que sirva de punto de partida para una
fase ulterior, dedicada a investigaciones mas especificas.

El resultado de ese procedimiento inductivo es contrastante. Se ob
tiene: i) el cuestionamiento de la mayor parte de las tesis existentes; ii)
una multitud de resultados parciales, pero s6lidos, y iii) un "resurgi
miento de ramificaciones" inconcluso, en la medida en que no llega
mos a un modelo unico, en ultima instancia a un principio explicativo
deI sector informal.

Intentaremos resumir aqui nuestros resultados principales. Pero de
bemos convenir en que nuestra elecci6n es subjetiva, pues no existe pro
cedimiento cientifico que nos pl;'rmita escoger entre resultados funda
mentales y resultados de segundo orden.
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El sector informal yel mercado de trabajo

Nuestro primer campo de investigaciones fue el mercado de trabajo de
la capital mexicana. Podria parecer parad6jico hacer intervenir el con
cepto de sector informal para el analisis deI empleo, cuando, durante
toda la primera parte, nos esforzamos por demostrar que el sector in
formal deberia definirse como un grupo de unidades de producci6n y
no de individuos 0 de actividades.

Nuestra aceptaci6n deI sector informaI condujo a considerar al em
pleo s6lo como un factor de producci6n entre otros, factor que el sector
informal moviliza para producir. Antes que nada, éste representa una
categoria instrumental que debe servir para estudiar la estructura deI
sistema productivo y no de la fuerza de trabajo.

Si hemos escogido esta via de "segundo orden" para hacer interve
nir el concepto de sector informaI, en ello nos ha guiado el oportunis
mo metodo16gico legitimo deI investigador. Ese oportunismo consiste
en modular su problematica en funci6n de las fuentes de informaci6n
disponibles. En el casa actual, s6lo la encuesta sobre el empleo urbano
(ENEU) podia movilizarse para servir a nuestro prop6sito.

El objetivo principal de nuestro trabajo consistia en demostrar que
el concepto de sector informaI era una categoria analitica pertinente
para el estudio macroecon6mico de los problemas de desarrollo. Para
lograrlo, era preciso ensanchar la perspectiva elegida habitualmente
por los economistas deI sector informaI, que hacen de él un objeto de
estudio en si. El sector informal debia reintegrarse como uno de los ele
mentos que permiten dar sentido a una problematica mas general.
Nuestra divisi6n en sectores institucionales, en el sena de los cuales el
sector informaI encuentra un lugar natural, constituye el equipo te6ri
co para ese prop6sito. Todavia era necesario hallar el apoyo empirico
para cimentar su validez.

Las encuestas especificas sobre el sector informal no poseen esta pro
piedad. Concentradas en un segmenta particular de las unidades de
producci6n, sirven para sacar a la luz las caracteristicas de ese sector.
Pero, por si solas, son incapaces de aclarar su caracter especifico, com
parado con los demas sectores. Las encuestas de que se trata conducen
de manera natural a favorecer el analisis intrasectorial. Permiten "or
ganizar" la heterogeneidad estructural deI sector informal yestablecer
tipologias internas mas 0 menos finas (sector informal evolutivo 0 in
volutivo; de subsistencia 0 en transici6n, con 0 sin barreras a la entra-
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da, etcétera). Pero, postulando a priori la categoria "sector informaI",
las encuestas especilicas no permiten responder al interrogante funda
mental de su pertinencia. En nuestra opini6n, aHi radica la raz6n esen
cial de la impotencia para integrar el concepto de sector informaI coma
herramienta operativa deI ana1isis macroecon6mico.

En cambio, la encuesta sobre el empleo urbano toma en considera
ci6n todas las formas de empleo, en particular el empleo en el sector
informal. Par tanto, ofrece una imagen representativa deI mercado de
trabajo.

Los datos de la encuesta deI empleo nos han permitido proponer
una red de lectura de la estructura y de la dinâmica deI mercado de
trabajo, en que el concepto de sectar informal es clave importante. Pen
samos que nuestros resultados demuestran el interés intrinseco de este
concepto. Nuestro estudio tiene mayor posibilidad de validarlo en la
medida en que la problematica deI mercado de trabajo no es, a priori, el
terreno mas fecundo en que conviene aplicarlo. Como concepto, con
toda evidencia debe servir prioritariamente para el analisis deI ambito
de la producci6n: dualismo tecno16gico, diferencial de productividad,
formaci6n de precios, etcétera.

Apoyandonos en nuestra descomposici6n en cuatro sectores insti
tucionales (sector publico, grandes empresas deI sector privado, peque
fias y medianas empresas, sector no registrado), en una primera etapa
buscamos verificar de manera empirica su capacidad para describir la
realidad.4 Esos sectores se definen a partir de un doble criterio: la pro
piedad deI capital y el registro administrativo. La aplicaci6n de técni
cas estadisticas "robustas" de ana1isis de los datos corrobor6 nuestra
hip6tesis basica. Tanto desde el punto de vista de las caracteristicas fi
sicas de las empresas coma de la calidad de los empleos que ofrecen a
sus miembros, los sectores institucionales en general, y el sector infor
maI en particular, son poderosos indicadares econ6micos. Las topo
logias deI espacio de las unidades de producci6n y de las formas de
empleo estan estructuradas por los polos que constituyen los sectores
institucionales.

4 Nuestra presentaci6n de los resultados no distinguirâ de manera sistemâtica los
cuatro sectores institucionales, sinD que se centrarâ en la oposici6n entre el informaI y
los demâs sectores (a los que caIificaremos alternativamente de" formaI" 0 de"moder
no"). Para nosotros, no se trata de volver aqui a una descomposici6n dual estricta, sinD
de aclarar los resultados dei sector informai respecta a los obtenidos por otros sectores
(que se han agregado en busca de la simpIificaci6n).
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En esos dos espacios, el sector informal ocupa un lugar bien defini
do. Por una parte, esta compuesto por los establecimientos mas margi
nales deI sistema productivo mexicano. Por la otra, esa precariedad tie
ne su manifestaci6n directa en la pobre calidad de los empleos que el
sector genera. Los ingresos directos en él son bajos, los indirectos y las
prestaciones, insignificantes.

Este ultimo resultado es evidente cuando se trata de prestaciones so
ciales institucionalizadas coma el Seguro Social, por la definici6n mis
ma de sector informal (el sector no regis trado no puede afiliar a él a
sus empleados). En cambio, cobra amplio sentido cuando nos referi
mos a formas de socializaci6n deI ingreso, que podria distribuirse en
forma consensual. El sector informaI no ofrece ni primas, ni vacacio
nes pagadas, ni participaci6n en las utilidades de la empresa, ni tam
poco servicio médico a sus empleados. El sector informal no ha sabido
(0 podido) poner en pie un sistema aut6nomo y alternativo de protec
ci6n social, asi fuese parcial. Los nexos de solidaridad que unen a sus
integrantes se atomizan y rara vez rebasan el marco de la economia
familiar. Ninguna forma de organizaci6n social de envergadura (aso
ciaci6n popular, sindicato 0 corporaci6n) ha logrado implantarse de ma
nera perdurable, ni erigirse en portavoz de una poblaci6n caracterizada
por ese modo de inserci6n especifica en el mercado de trabajo.

Si el sector informal no constituye en la actualidad un cuerpo social,
que pueda pesar por su importancia en las decisiones publicas 0 en los
escrutinios electorales, es que en las personas que 10 integran no existe
conciencia organica de que pertenecen a una categoria social especifica.
0, antes bien, porque, de existir, esa conciencia no se manifiesta en la
creaci6n de modos de expresi6n propia. Por consiguiente, el sector in
formal aun es un grupo, identificable objetivamente, pero dominado
porque es "conducido" por entidades exteriores (poderes publicos, par
tidos politicos, etcétera).

Esa falta de cohesi6n social, que impide a los integrantes deI sector
informal pensarse coma parte de una entidad propia, tal vez sea resul
tado de su heterogeneidad interna. En particular, ésta se refleja en el
nivel de las rentas deI trabajo. Si, en promedio, las rentas deI trabajo
son inferiores en el sector informaI a las que se registran en los demas
sectores, sus distribuciones en gran parte se sobreponen. El resultado
anterior conduce a poner en duda los modelos dualistas deI mercado
de trabajo en los PED, que colocan el nivel de ingresos en el centro de su
formalizaci6n, de manera demasiado simplista.
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En realidad, el asunto de la segmentaci6n de los mercados de traba
jo es mas complejo y no puede satisfacerse con la simple confrontaci6n
de los niveles de ingresos por sector. Por una parte, todos nuestros ana
lisis muestran que, a productividad potencial idéntica, los integrantes
deI sector informal perciben un ingreso alrededor de 40% inferior al de
los demas miembros de la poblaci6n activa. Esta debilidad estructural
de los ingresos individuales se encuentra en el pIano familiar. Aunque
estructuralmente cuenten con mas integrantes y aunque exploten de ma
nera mas intensa su mana de obra familiar, las familias cuyo jefe traba
ja en el sector informal tienen un ingreso per capita claramente inferior
al de las demas familias. Ese déficit sistematico de ingresos en el sector
informal parece conducirnos a una validaci6n de la hip6tesis de la seg
mentaci6n.

Mas, por otra parte, la inmensa mayoria de la mana de obra deI sec
tor informaI declara que ha elegido deliberadamente ejercer en ese sec
tor, sin haber deseado nunca trabajar en el sector Hamado "moderno".

Los argumentos esgrimidos para reivindicar esa elecci6n positiva deI
sector informal son de diversos 6rdenes, pero todos indican una repulsa
generalizada de la relaci6n salarial, tal coma se presenta en las grandes
empresas mexicanas. Aunque, en la capital, tres de cada cuatro trabaja
dores activos sean asalariados, México no es una sociedad salarial, en
el sentido en que 10 entienden los regulacionistas. Incluso en la ciudad
de México, que representa el coraz6n mas avanzado de la economia
mexicana, es valida la hip6tesis de fijaci6n restringida de la mana de
obra en el salariado. La integraci6n en el salariado protegido no es "el
horizonte irrebasable" que se fijan todos los activos. Una franja impor
tante de mexicanos en edad de trabajar es profundamente refractaria a
los ritmos de la fabrica. Esta idea deI trabajo se caracteriza por una re
pulsa explicita de la divisi6n deI trabajo, de la rigidez de las relaciones
laborales y los horarios, de las limitaciones codificadas por el tabula
dor de salarios, de las posibilidades de remuneraci6n. Esa repulsa es un
poderoso motor que favorece la dinamica deI sector informal.

El empleo en el sector informaI desde ese momento ya no es una
limitante enteramente padecida, coma 10 postulan de manera siste
matica los modelos deI mercado de trabajo. En gran medida, es resul
tado de una elecci6n deliberada. Debe revisarse la propia idea de exce
dente estructural de mana de obra, en relaci6n al mismo tiempo con la
desocupaci6n y con el empleo informal.

De los resultados anteriores se desprende una consecuencia funda-



454 CONCLUSION GENERAL

mental. Si bien los integrantes deI sector informal escogen deliberada
mente trabajar en él, la existencia de un diferencial de ingreso entre los
sectores ya no es argumento suficiente para demostrar la hip6tesis de
la segmentaci6n deI mercado de trabajo. Los integrantes deI sector in
formal podrian elegir entre el nivel de ingresos y la forma de incorpo
raci6n al trabajo, en funci6n de un sistema de preferencias que valore
de modo mas especifico este segundo argumento. En esas condiciones,
algunas tendencias competitivas deI mercado de trabajo podrian ser
perfectamente compatibles con una diferencia persistente de remune
raci6n deI trabajo entre sectores.

Si bien es hipotética, esta interpretaci6n posee el mérito de presen
tar la paradoja fundamental que constituye la doble realidad siguien
te: i) todas las medidas de calidad de los empleos (ingresos, prestacio
nes) indican que hay un déficit importante y sistematico, en contra de
los integrantes deI sector informaI, y ii) casi todas las personas que in
tegran el sector informaI reivindican su pertenencia a ese sector.

La interpretaci6n tiene la ventaja de resolver la paradoja sin recurrir
a la argumentaci6n "denunciadora" que explica la elecci6n positiva deI
sector informal por una racionalizaci6n ex post de una situaci6n de fra
caso.

Pero, si bien devuelve cierto margen de libertad al comportamiento
de los actores, que los modelos dualistas sollan ocultar, esa formaliza
ci6n conduce también a una concepci6n demasiado optimista en cuan
to a la transparencia de la asignaci6n de recursos humanos (la elecci6n
deI sector). Equivale a enunciar de manera abrupta: "los miembros deI
sector informal han escogido ser pobres, porque les gusta la cultura de
la pobreza".

Mediante el ana1isis de las caracteristicas de la oferta de trabajo, po
demos efectuar una primera prueba de esa hip6tesis. Si los integrantes
deI sector informal fueran intrinsecamente diferentes (origen social, mi
gratorio, capacitaci6n, etcétera) de los de otros sectores, entonces seria
razonable considerar que también poseen un sistema de preferencias
radicalmente diferente.

A decir verdad, y sin ambigüedad, la prueba resulta negativa. Las
caracteristicas de la oferta de trabajo por sector institucional no son fun
damentalmente diferentes. Todas las tesis funcionalistas que justifican
la existencia deI sector informaI se derrumban. En primer lugar, no se
le puede igualar a un refugio para migrantes rurales. El sector infor
maI posee c1aramente una dinamica propia que rebasa con mucho el
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problema migratorio. En seguida, no es fuente de ingreso complemen
tario para la mana de obra secundaria, que venga a completar el sala
rio insuficiente de un jefe de familia empleado en el sector moderno.
Constituye la base misma de los ingresos de un gran numero de fami
lias. En fin, no se distingue de los demas sectores porque acoja a todos
los desprotegidos y demas marginados de la capital.

Si bien, en general, las caracteristieas de la oferta de trabajo no difie
ren estructuralmente de une a otro sector, el sector informal sefiala sin
embargo su singularidad en un aspecto: el nivel de educaci6n escolar
de sus integrantes.

En ese terreno debemos buscar la debilidad fundamental deI sector
informal. Mas de la tercera parte de las personas que 10 integran no
termin6 el cielo primario. Sabiendo que el diploma es une de los
instrumentos preferidos deI sector moderno (las grandes empresas, el
sector publico) para seleccionar a sus asalariados, podemos apreciar la
difieultad que encontrarianlos "informales" si aIguna vez desearan que
se les diera trabajo en él.

Mas no es conveniente generalizar ni hacer deI diploma la clave de
distribuci6n de la mana de obra entre sectores. Cerca de 30% de los
analfabetos y 40% de quienes no terminaron sus estudios primarios tra
bajan en las empresas deI sector privado 0 en el sector publieo.

En la composici6n de la mana de obra, las diferencias entre sectores
no s6lo son ligeras sino que, ademas, propenden a reducirse con el tiem
po. El nivel de capacitaci6n aumenta considerablemente entre los j6ve
nes, incluyendo a todos los sectores.

En tante que la diferencia de calidad de los empleos perdura sin re
ducci6n sensible, esa tendencia a la homogeneizaci6n de la oferta de
trabajo bien podria ser el fermento de un nuevo conflieto social. En efec
to, en su gran mayoria, los j6venes pertenecientes al sector informal
que pasaron por el molde de la escuela son portadores de los mismos
valores que los demas (la "meritocracia").

Por otra parte, una paradoja mas, que hace todavia mas complejo el
ambito de las "representaciones" deI sector informaI, es el hecho de
que aquellos que declaran haber elegido para si mismos trabajar en
ese sector abriguen la esperanza de que sus hijos ingresen a las profe
siones calificadas deI sector moderno. La eseuela constituye el medio
privilegiado de esa ambici6n. Nos hallamos aqui ante una nueva con
tradieci6n entre una estrategia declarada de inversi6n escolar para sus
descendientes, por una parte, y la necesidad de recurrir a la mana de
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obra farniliar, para hacer redituable la unidad de produccion informaI,
por la otra.

Finalmente, la evolucion divergente de la oferta y la demanda de
trabajo plantea un problema. Los jovenes deI sector informaI pudieran
no estar satisfechos con sus particularmente dificiles condiciones de
trabajo, cuando bien podrian aspirar, coma sus homologos, a puestos
mejor pagados y mas protegidos.

Al parecer, la crisis de los mos ochenta ha venido a sembrar la con
fusion, haciendo que numerosos trabajadores calificados pongan en duda
el interés de trabajar en el sector moderno. El tope a los aumentos sa
lariales y la caida de ingresos en las grandes empresas yel sector pu
blico son factores que exaltan, por parte de todo un segmenta de la po
blacion mexicana, cierto gusto innegable por el riesgo y un deseo real
de establecerse por su propia cuenta. Mas ese dinamismo voluntarista
hacia el sector informal podria ser solo de corta duracion.

Dos razonamientos alternativos acerca deI papeI
dei sector informaI en la dinamica social mexicana

Los resultados empiricos de la evoluci6n de las caracteristicas de la ofer
ta y la demanda de trabajo nos llevan a proponer dos razonarnientos
al ternativos acerca de la funcion deI sector informal en la dinamica so
cial deI pais. Difieren entre si por el peso de las consecuencias de la
crisis en los comportarnientos. En el primero son transitorias yen el
segundo permanentes.

Argumento 1

Parece poco probable que la recuperacion economica deI pais sea pro
vocada por el sector informaI. En gran parte, éste aun esta dominado.
Parafraseando la observaci6n de S. Latouche, los integrantes deI sector
informal sin duda son ingeniosos, pero no son ingenieros. Pueden ser
emprendedores, pero no son empresarios. En fin, segurarnente son in
dustriosos, pero no son industriales.

El sector moderno y su apéndice exportador sera (y es ya) el polo de
crecimiento. Asi, el periodo de crisis no habra sido sino una cortina
de humo que da al sector informallegitimidad provisional en los pro-
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yectos de porvenir de los j6venes. Éstos se han forjado en el molde de
los valores republicanos inspirados en gran parte en nuestros valores
occidentales. Esos valores s610 dejan un lugar subordinado y marginal
para "proyectos informaIes" . De esa suerte, los j6venes corren el ries
go de resentir de manera particularmente dificil una inserci6n pro
fesional que no les permite obtener condiciones de vida aceptables
o equivalentes a aquellas de las que gozan los trabajadores deI sector
moderno.

Resumiendo:5 i) para las antiguas generaciones, las diferencias en las
caracteristicas de la oferta de trabajo eran los factores fundamentales
que justificaban la existencia de sistemas de preferencias divergentes,
en los que algunos integrantes de la poblaci6n activa reivindicaban mo
dos "informales" de inserci6n en el mercado de trabajo; ii) la crisis eco
n6mica habrâ disimulado durante cierto tiempo el desajuste creciente
entre la homogeneizaci6n de la oferta de trabajo y las desigualdades
persistentes de las condiciones de vida, originados por la heterogenei
dad estructural deI sistema productivo; provisionalmente, esa crisis ha
brâ puesto en tela de juicio la superioridad de la "modernidad" (en
carnada entre los j6venes por el deseo de trabajar en el sector moderno)
y dado algunas cartas de nobleza al sector informaI, en el sistema de
valores de los j6venes; iii) ese avance de los "proyectos informales" no
podria ser sino de breve duraci6n; a partir deI sector exportador y de
las grandes empresas, la recuperaci6n econ6mica deberia devolver a
éstos los favores de la mano de obra, al mismo tiempo que reubica
a México en su dinâmica de largo plazo (modernizaci6n mimética de
la sociedad mexicana, con la escuela desempenando aûn su papel
de vector de integraci6n), y iv) asi, en el largo plazo, la imposibili
dad deI sector informaI de absorber el rezago tecno16gico, y por
tante el diferencial de calidad de los empleos, que 10 separan de los
demâs sectores productivos, deberia ser un fermento de inconformi
dades sociales.

Argumento 2

A ese razonamiento, en que la perennidad deI sector informaI refleja
tensiones en el modelo de desarrollo mexicano, se le puede oponer un

5 Este argumento propone ademas una explicaci6n de la paradoja formulada ante
riormente.
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razonamiento alternativo, donde la persistencia de estructuras duales
o segmentadas deI sistema productivo y deI mercado de trabajo sea
compatible con un desarrollo social mas arm6nico, en que el sector in
formal ocupe un lugar importante. Este razonamiento alternativo po
dria articularse de la manera siguiente.

La crisis econ6mica de los afios ochenta tuvo por efecto invertir las
tendencias de fondo anteriores, respecto a las orientaciones principa
les de la sociedad mexicana. A ojos de los mexicanos, ésta habria pues
to definitivamente en tela de juicio la supremacia de la sociedad sala
rial y permitido devolver al sector informai la preferencia de una parte
de la poblaci6n activa. Ante los proyectos profesionales que puedan
forjar los individuos, ese cambio de actitud podria verse favorecido por
tres tipos de razones: i) la crisis ha frenado el proceso de homogenei
zaci6n de la oferta de trabajo, sobre todo generando un proceso de des
escolarizaci6n; aunque esté mal cuantificado, este fen6meno es inne
gable; el proyecto escolar de padres e hijos habria perdido su caracter
universal y algunas familias se habrian orientado voluntariamente ha
cia "proyectos informales" basados en el aprendizaje (mas que en el
diploma), en la trasmisi6n de unidades de producci6n informales de una
a otra generaci6n, es decir a un sistema de preferencias radicalmente
diferente deI de los demas grupos sociales; ii) el proyecto modernizador
deI gobierno mexicano marca un alto en el desarrollo deI Estado pater
nalista; el cuestionamiento de las funciones distributivas deI Estado y
el rigor salarial impuesto por la presi6n de competitividad y por los
desequilibrios macrofinancieros limitan por iguallos beneficios de la
integraci6n en el sector moderno; el aumento de la incertidumbre para
la mana de obra deI sector moderno (salario al mérito, desarrollo de
primas, menor seguridad en el empleo) nuevamente hace viable un pro
yecto no mas incierto en el sector informal; una reducci6n de la dife
rencia de condiciones de empleo entre sectores aumentaria la probabi
lidad de verrladeras alternativas; por consiguiente, seria causa de mayor
dinamismo de los"proyectos informales", y iii) esa inversi6n de la ten
dencia a la homogeneizaci6n de la fuerza de trabajo y de los proyectos
individuales se facilita por la "fijaci6n restringida en el salariado", que
hasta entonces caracterizaba a México; la presencia de una "contracul
tura" (antisalarial),es un terreno propicio que favorece el desarrollo de
los "proyectos informales"; esta reapropiaci6n de su porvenir en el sec
tor informaI, por parte de diferentes generaciones, permite a los pa
dres resolver la contradicci6n entre los proyectos escolares que formu-
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laban de manera generalizada para sus hijos y sus reivindicaciones per
sonales deI modo de trabajo en el sector informal.

A diferencia deI anterior, este razonamiento ya no es necesariamen
te generador de tensiones, puesto que la oferta y la demanda de tra
bajo evolucionan conjuntamente. La aceptaci6n 0 la repulsa deI pro
yecto escolar es entonces el pivote alrededor deI cual se organizan
dos segmentos de la poblaci6n activa, 0 dos tipos de familia, cada una
de las cuales valora de manera diferente el hecho de trabajar en tal 0
cual sector.

Pensamos que el primer razonamiento es el mas probable. En efec
to, se antoja poco razonable creer que el proyecto liberal de las auto
ridades mexicanas pueda poner en tela de juicio los propios funda
mentos deI modelo occidental que le sirve de objetivo, modelo carac
terizado también por el papel medular de la escuela y por el desarrollo
de las clases medias. No creemos que la crisis econ6mica pueda afec
tar de manera duradera el proceso de desarrollo de la escolarizaci6n,
que deberia resurgir con el crecimiento. Aun cuando, por otra parte,
las autoridades mexicanas organicen el parcial desmantelamiento deI
Estado paternalista.

Sin embargo, ambos razonamientos fueron hechos sin tomar en
consideraci6n una inc6gnita importante: a saber, la evoluci6n deI di
ferencial en la calidad de los empleos entre sectores. Ahora bien, dicha
calidad es un parametro absolutamente determinante enla dinâmi
ca de proyectos individuales de inserci6n profesional en el sector
informal.

Pero todo 10 anterior nos remite a las posibilidades econ6micas deI
sector informal para generar aumentos importantes de ingreso per capita.
5610 el estudio de las condiciones de la demanda y de la productivi
dad de las unidades informales podria permitirnos responder a este
interrogante. Insistiremos al respecto en la parte dedicada al programa
de investigaci6n.

Sin embargo, hemos intentado aportar algunos elementos de respues
ta, ciertamente modestos, pero también menos coyunturales, analizan
do la dinâmica deI mercado de trabajo durante este breve periodo: 1986
1989. No insistiremos detalladamente en los resuItados obtenidos, que
ya fueron sintetizados en la conclusi6n deI capitulo VI (pp. 252-298;
sobre todo en 10 concerniente a la dinarnica comparada de los cuatro
sectores institucionales).
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La dinamica deI mercado de trabajo entre 1986 y 1989

La mayor parte deI ajuste en el mercado de trabajo tuvo lugar en el
transcurso de los aiios 1982-1985. Ese ajuste se manifest6 en una caida
de las tasas de salarizaci6n, en el ascenso deI sector informal y en una
contracci6n importante y generalizada de las rentas deI trabajo. Los dos
mos siguientes constituyeron un periodo de transici6n en el que los
ingresos siguieron bajando considerablemente, pero en el que se esta
biliz6la estructura de la poblaci6n activa. La llegada deI nuevo equipo
gubemamental generé una nueva politica macroecon6mica, que se ma
nifest6 en una recuperacién de las rentas deI trabajo, por primera vez
desde hacia mas de seis aiios. El factor clave deI crecimiento recobrado
de los ingresos reales debe atribuirse allogro de la desinflacién, cen
trada en tomo a la gesti6n deI tipo de cambio.

Ese resultado positivo viene a agregarse a un balance mas bien favo
rable de los resultados y de la politica mexicana (sobre todo en rela
cién con muchos otros paises de América Latina). La espectacular co
rreccién en México de los equilibrios financieros y de los precios no se
obtuvo gracias a una nueva politica de contracci6n salarial, contraria
mente a 10 que por 10 general se dice.

Sin embargo, el restablecimiento de los salarios y de las remune
raciones deI trabajo atm es parcial y los niveles obtenidos atm son con
siderablemente inferiores a los que estaban vigentes a principios deI
decenio.

El descubrimiento mas interesante fue sin duda el hecho de que to
dos los sectores institucionales participaron en la recuperaci6n, inclu
yendo al sector informal. Este ultimo incluso fue el mas beneficiado
con la desinflacién, en la medida en que la erosi6n inflacionista es mas
fuerte en ese sector.

La conservacién de la estructura de ingresos promedio por sector
condujo a poner en duda la validez de la polarizaci6n creciente de la
mana de obra, como consecuencia de la nueva estrategia de la indus
tria exportadora. No era que dudaramos de que en la sociedad mexi
cana hubiera una profunda desigualdad, 10 que a decir verdad se ha
comprobado. Pero no es seguro que las desigualdades de las rentas deI
trabajo estuvieran comprometidas ineluctablemente en un proceso de
crecimiento.

La historia mas reciente muestra que, en el sector informal, los in
gresos no obedecen a una dinâmica totalmente aut6noma. Ademas, en
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el mediano plazo, algunos factores te6ricos intervienen en favor de la
reducci6n de las desigualdades en las remuneraciones deI trabajo: i)
la sobrevaluaci6n deI peso deberia dar por resultado mayor redituabi
lidad de los sectores de bienes no intercambiables, y ii) la recuperaci6n
deI crecimiento deberia permitir aumentar el ingreso promedio en el
sector informaI, por la via de la demanda y de la recomposici6n de la
fuerza de trabajo.

Finalmente, si bien no hay duda de que el sector informaI todavia
permanecera por mucho tiempo en la estructura deI mercado de traba
jo mexicano, atm estamos muy lejos de poder predecir en qué sentido
evolucionara la calidad relativa de los empleos entre sectores.

Sin embargo, podemos identificar dos categorias de agentes que
permaneceran sensibles a su capacidad de atracci6n. Se trata de los j6
venes y de las mujeres, para quienes la inserci6n en el mercado de tra
bajo se combina con otras actividades (estudios, trabajos domésticos).
En esos casos, 10 que se aprecia es la flexibilidad de trabajo en el sector
informal.

ÙlS interrelaciones entre el sector informaI y los demas sectores

Nuestra segunda linea de investigaci6n concernia al analisis de las in
terrelaciones entre el sector informal y los demas sectores productivos.
Fuerza es senalar que ese campo de investigaci6n, crucial para el en
tendimiento de la dinamica deI sector informal, esta poco explorado.
Desde el articulo precursor de Tokman, en 1978, la problematica prac
ticamente no ha avanzado. La bibliografia al respecto da la impresi6n
de una eterna repetici6n, en la que las declaraciones de intenci6n rara
vez van seguidas de efectos. Al parecer, todo se ha dicho, pero muy
pocas cosas se demuestran efectivamente.

La complejidad de las relaciones con el sector informal es tal que re
sulta conveniente seriar los problemas. Abordamos sucesivamente: i)
el problema de la movilidad intersectorial de la mana de obra, al
mismo tiempo en el transcurso de la trayectoria profesional de los in
dividuos y de una a otra generaci6n; ii) el problema de la composici6n
deI ingreso familiar y de la distribuci6n de labores; iii) las relaciones
comerciales entre el 'sector informaI y los demas segmentos producti
vos, a través de un analisis de los clientes y de los proveedores, y iv) el
financiamiento de las actividades deI sector informal.
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Todos nuestros resultados convergen para conduir en la existencia
de una dependencia no funcional deI sector informal ante los demas
sectores: i) dependencia porque, en la ciudad de México, el sector in
formaI esta inmerso en un sistema de relaciones econ6micas mas am
plio, deI que se alimenta para reproducirse; ii) reduta a buena parte de
sus "empresarios" entre los antiguos asalariados deI sector moderne;
éstos son precisamente los mas calificados y los que ocupan el sector
informal"superior" (el mas productivo); iii) otro punto de contacta en
tre los sectores pasa por la formaci6n deI ingreso familiar; en una mis
ma familia, las fuentes de ingresos con frecuencia son compuestas y
provienen de diferentes sectores; segun el caso, el sector informal cons
tituye la unica fuente de recursos monetarios (11 % de las familias) 0 un
ingreso complementario; iv) numerosas unidades de producci6n fue
ron creadas 0 mantuvieron su fondo de operaciones gracias a algun
pequeno ahorro acumulado en el sector "formaI" (en forma de liqui
daciones por separaci6n, 0 bien, la mayoria de las veces, sobre el sala
rio personal 0 el de otros integrantes de la familia); v) en su gran ma
yoda, las unidades informales adquieren sus consumos intermedios en
el sector moderno, y vi) en 10 que se refiere a los mercados, el sector
informal satisface casi exdusivamente el consumo final familiar; pero
una parte importante de la demanda que le es dirigida proviene de los
asalariados de otros sectores.

Por tanto, el sector informal se encuentra subordinado parcialmente
al sector moderno por medio de la constituci6n de su capital fisico y
humano, de sus insumos y de sus mercados. Pero esa dependencia no
constituye en absoluto una sumisi6n. Como ejemplo de 10 que obser
vabamos durante el analisis deI mercado de trabajo, se vienen por tie
rra todas las tesis de la dependencia funcional.

En primer término, la de la trayectoria trifasica 0 bifâsica (depen
diente deI sector informal-asalariado deI sector moderno-independien
te deI sector informaI, en el primer caso, y las dos ultimas etapas, en el
segundo). La bella articulaci6n entre las decisiones individuales de los
agentes (deseo de independencia) y el modo de gesti6n social de la
mano de obra por parte deI sector moderno (las empresas buscan des
hacerse de la mana de obra que envejece, demasiado costosa y menos
productiva) no posee la limpidez de las tesis que hacen deI sector in
formal un sistema de seguridad social alternativo.

Ademas, los importantes flujos de asalariados deI sector formaI que
se instalan por su cuenta en el sector informal no ingresan en él para
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valorizar su saber técnico adquirido en las grandes empresas. Muy
rara vez los individuos permanecen en el mismo ramo, cuando pasan
de un sector a otro. Ello muestra que la competencia 0 la experiencia
acumulada en el sector formal no busca emplearse en el sector infor
maI. Los procesos técnicos de producci6n y de organizaci6n deI traba
jo carecen de punto de comparaci6n.

En segundo término, la tesis de la extracci6n deI excedente deI sec
tor informal por parte deI sector formal, mediante una relaci6n de sub
contrataci6n, resulta totalmente err6nea. Esa modalidad no afecta sino
a una proporci6n marginal de unidades informales de producci6n. En
cuanto a la producci6n deI sector moderno, que pasa por el sector
informal, su parte es infinitesima1. Mas todavia, el sector informal
subcontrata una parte de su producci6n con las empresas de mayor
tamafio (esencialmente con las PME). SU bajo grado de desarrollo tecno
l6gico no le permite realizai ciertas etapas deI proceso de producci6n,
por falta de equipo adecuado.

Finalmente, si bien la versi6n mas estricta deI dualismo (hermetis
mo estricto entre sectores) se ve invalidada por la multitud de puntos
de contacto, de transferencias y de intercambios entre sectores, la dua
lidad coma "tendencia" atm es efectivamente una realidad. Si bien el
sector informaI dispone de gran autonomia, no por ello es menos de
pendiente deI sector formaI. Éste determina la naturaleza y la impor
tancia de aquél, pero el sector informaI posee su dinâmica propia.

Pero esa subordinaci6n se halla lejos de ser movilizada y utilizada
por el sector moderno en servicio propio. En cambio, también hay que
insistir en la ausencia de relaci6n inversa, en la que el sector informal
sistematicamente sacaria provecho deI sector moderno. Por ejemplo,
es sumamente limitada la estrategia de diversificaci6n sectorial de las
familias con jefe perteneciente al sector informaI (familias "informa
les"), con el fin de gozar de las ventajas de ingresos 0 de protecci6n
social concedidas por el sector moderno. Ademas, si bien la tasa de mo
vilizaci6n de la mano de obra familiar sin duda es utilizada por las fa
milias "informales" para contrarrestar los efectos negativos de la crisis
en su nivel de vida, el margen de maniobra es singularmente exiguo.

El sector informal se desarrolla en sus mârgenes, a veces compite
con él, pero la mayoria de las veces invade los espacios comerciales
que deja vacantes el sector capitalista moderno. El sector informaI ocu
pa un lugar intermedio entre el sector de producci6n de las grandes
empresas, en donde se provee, y los mercados de consumo final fami-
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liar, en donde encuentra sus clientes. La naturaleza de los nexos inter
sectoriales se sitUa en una posici6n intermedia entre los dos casos po
lares de la independencia total y deI sometimiento generalizado.

EL PROGRAMA DE INVESTIGACION

Abrir perspectivas de investigaci6n al final de un estudio coma éste es
sin duda una figura de estilo impuesta por las "reglas deI arte". Pero
nosotros trataremos de rebasar el simple ejercicio ret6rico, para definir
un verdadero programa de investigaci6n operativo y no s6lo pistas que,
por falta de equipo adecuado, nunca podran desbrozarse 0 que podrian
serlo en un porvenir lejano e improbable.

De manera deliberada hemos sacrificado la dimensi6n puramente
mexicana deI programa de investigaci6n que proponemos. No es que
consideremos secundario el estudio especifico deI casa de México. Son
muchos los temas dignos de interés que merecerian investigaciones mas
amplias. Para convencer de la importancia de ciertas prolongaciones
directas de este trabajo, s6lo mencionaremos unD de ellos.

En los capitulos VI y IX, que tratan de la dinamica deI mercado de
trabajo, desde el punto de vista al mismo tiempo individual y familiar,
demostramos que el verdadero efecto consecutivo a la crisis yal ajuste
se habia producido entre 1982 y 1985. Lamentablemente, el periodo para
el cual disponiamos de datos era posterior a esos afios. Sin embargo,
comprender c6mo se recompusieron precios y cantidades en el merca
do de trabajo aportaria grandes ensefianzas, desde el punto de vista
tanto descriptivo coma te6rico; en particular, para sorneter a prueba la
verdadera dinamica deI diferencial de ingresos entre el sector informaI
y los demas sectores. En efecto, es un reto fundamental saber si el for
midable crecimiento del sector informal en el transcurso de los afios de
crisis se reflej6 en una reducci6n de la diferencia de ingreso intersectorial
(por ejemplo, bajo el peso de un efecto de sustituci6n hacia productos
del sector informal) 0, al contrario, por un aumento del diferencial.

Pero nuestro prop6sito en este punto consiste mas en arrojar luz so
bre las actuales lagunas deI analisis econ6mico deI sector informal, en
general, y en proponer soluciones para remediarlas.

El objetivo que (nos) proponemos perseguir es la integraci6n del sec
tor informal a la problematica macroecon6mica deI desarrollo. De ma
nera mas precisa, para a1canzar ese objetivo, una de las perspectivas
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posibles podria ser la construcci6n de un modelo macroecon6mico y
sectoriaI nacionaI, en el que tuviera cabida el sector informaI. Dos re
quisitos previos son necesarios para llevar adelante esta labor: i) la ela
boraci6n de un marco contable adaptado a ese proyecto, y ii) la especi
ficaci6n de relaciones de comportamientos y la estimaci6n de aIgunos
parâmetros clave, que permitan describir los nexos entre el sector in
formaI y el resta de la economia, taI como entra en el modelo.

En primer término, y para aplicar el marco analitico, parece ser con
veniente nuestra propuesta de creaci6n de un espacio especifico para
el sector informaI en las cuentas nacionaIes. La divisi6n sectorial po
dria basarse en una nomenclatura que cruzara ramos de actividades y
sectores institucionaIes, a un nivel de agregaci6n considerado desea
ble. Pero, para lograrlo, es preciso que las diferentes fuentes de infor
maci6n sobre el sector informaI, y en particular las encuestas espedfi
cas, se integren efectivamente a las cuentas nacionWes. El ejemplo de
Niger constituye una experiencia precursora en ese campo. Pero tam
bién México se orienta por ese camino.

Asi, la elaboraci6n de un cielo econ6mico simplificado, a partir de
las cuentas nacionales, puede servir de referencia en la construcci6n de
un modelo macrocontable. En una versi6n mas ambiciosa, pue
de ser deseable formalizar un modelo "micromacro", de tipo "equi
librio general calculable", para el cual se necesita una matriz de con
tabilidad social. El marco de las cuentas nacionales es entonces una
primera etapa, a partir de la cual es conveniente ampliar el campo
para descomponer, por ejemplo, el sector familiar en diferentes catego
rias socioecon6micas, 0 incluso distinguir entre bienes intercambia
bles y no intercambiables, etcétera. Algunas experiencias recientes han
abierto ese camino.6 Pero el procesamiento deI sector informaI que és
tas proponen en gran parte es muy insatisfactorio, por faIta de infor
maci6n de primera mana sobre él.

En segundo lugar, sacar a la luz relaciones econ6micas intersectoria
les estilizadas, que hacen intervenir aI sector informaI, exige un cono
cimiento previo de éste. En el cuerpo de esta tesis, hemos estudiado
aIgunas de esas interrelaciones. Sin embargo, atm quedan por 10 me
nos tres temas de investigaci6n principales que resulta conveniente
abordar prioritariamente.

6 F. Bourguignon, W. Branson y J. de Mello, "Macroeconomie Adjustment and In
come Distribution: A Macro-micro Simulation Mode!", Technical Paper num. 1, Paris,
Centre de Développement, OCDE, marzo de 1989.
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Primeramente, el problema de la formaci6n de los precios. Éste
se plantea tanto en nivel coma en evoluci6n. Si bien es claro que los
integrantes deI sector informal se enfrentan a costos de transacci6n dis
tintos de los demas agentes, en la actualidad somos incapaces de
precisar para quién son mas bajos. Estructuralmente, determinados
componentes de los costos son superiores en el sector informaI. Por
ejemplo, los costos deI crédito (dualismos financieros) 0 el precio de
los insumos resultan mas elevados en el sector informal, a causa tanto
de la reducida escala de actividad, que impide las economias de esca
la, coma deI precio que ha de pagarse por subsistir en situaci6n "de
extralegalidad".

Pero, coma contraparte, otros factores pesan en los precios deI sector
informal. Es preciso tomar en cuenta la intervenci6n de la competen
cia, que influye mas en la medida en que hay interés por actividades
en que son escasas las barreras a la entrada (capital humano y capital
flsico). En seguida, la flexibilidad y la ausencia de reglamentaciones
laboraIes hacen posible cierta subvaloraci6n de las remuneraciones de
la mana de obra 0 cierta contracci6n de los margenes, cuando no 10
unD y 10 otro.

Por tanto, se trata tanto de cuantificar el peso de cada unD de esos
factores, para medir el nivel de los precios relativos intersectoriales (me
diante actividades en que los sectores compiten entre si), coma de
estimar la deriva de esos mismos precios relativos a un nivel agrega
do, en el transcurso deI tiempo. Sin embargo, es claro que a través deI
proceso de formaci6n de los precios se pueden comprender los meca
nismos de creaci6n de un posible excedente, a su vez motor de la dina
mica de acumulaci6n en el sector informaI.

En segundo lugar, es necesario analizar las condiciones de formaci6n
de la demanda dirigida al sector informal. Con demasiada frecuencia,
la demanda de bienes y servicios que debe satisfacer este sector deriva
exclusivamente deI sector moc!erno, ya sea a través deI consumo final
de las categorias salariales que trabajan en el sector moderno (funcio
narios, obreros de fabrica, etcétera)/ 0 bien por medio de los consu
mos intermedios de las empresas de esos sectores (subcontrataci6n, et
cétera). La formulaci6n anterior equivale a negar toda autonomia al
sector informal, condenado irreductiblemente a ajustarse al cic10 eco
n6mico generado por el sector moderno. Sin embargo, numerosos ar-

7 Véase, en el capitula V (pp. 213-251), el modela de Marquez-Ros.
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gumentos nos conducen a pensar que el margen de maniobra deI sec
tor informaI es mucho mas amplio.

En particular, la propensi6n de los empleados deI sector informal a
consumir bienes "informales" sin duda es mas importante que la de
los asalariados deI sector moderno (autoconsumo, niveles de ingresos
menores, etcétera). Lo que se hace preciso estimar es la composici6n de
la demanda de bienes producidos por el sector informal (consumo fi
nal/consumo intermedio, procedente deI mercado doméstico 0 exte
rior, con ingresos surgidos deI sector formal 0 informaI), asi coma la
elasticidad de esos distintos componentes en comparaci6n con diver
sas variables macroecon6micas (precios, ingresos, demanda de expor··
taci6n, etcétera).

Entonces, y s610 entonces, dispondremos de elementos para juzgar
la naturaleza deI cielo en el sector informal. La mayor 0 menor depen
dencia deI sector informaI respecto de los demas sectores caracterizara
en parte la especificidad nacional de éste y de la economia en general.
Podremos juzgar la mayor 0 menor capacidad de los diferentes secto
res para movilizarse reciprocamente y para orientar propuestas enca
minadas a desarrollar ciertos nexos orgânicos.

En tercer lugar, debe hacerse un estudio de las funciones de produc
ci6n y de la productividad en el sector informaI.

Asi, cuando se estudia ese campo, se plantean las hip6tesis mas bur
das sobre el tipo de combinaciones de factores puestos en juego para
producir en el sector informal. Con mucha frecuencia se reduce al sec
tor informaI a producir sin capital, unicamente a partir de sus recursos
de trabajo.8 No obstante, las encuestas demuestran que las reservas de
capital no son insignificantes, si no en valor absoluto, cuando menos
en relaci6n con el trabajo.9 La formalizaci6n de funciones de produc
ci6n adecuadas permitiria demostrar que todos los mercados para los
cuales produce el sector informal no tienen sistematicamente exceso
de oferta (en particular los que necesitan trabajo calificado 0 capital
importante).

Ademas, seria posible cuantificar la productividad de los factores

8 S. Lambert y A. Suwa, "Un modèle d'équilibre général appliqué a la Côte d'Ivoi
re", ÉCOIlOmie et Prévision, num. 97, Paris, 1991.

9 Algunos trabajos han podido demostrar que, en Niger, 56% de la remunera
cion deI capital total nacional provenia deI sector informaI. P. A. Dorosh y B. Essama
Nssah, "ASocial Accounting Matrix for Niger: Methodology and Results", t-VP, num.
18, Washington, Cornell Food and Nutrition Poliey Program, dieiembre de 1991.
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con el fin de medir la diferencia existente con el sector moderno, tanto
coma las determinates de ésta. La modernizacion en los PED y la co
rrecta direccion deI desarrollo pasarân necesariamente por la reduccion
deI déficit de productividad deI sector informal.

Ya bosquejados los tres temas de investigacion anteriores, sera posi
ble tomar cabal medida de la funcion deI sector informaI en el proceso
de desarrollo de los PED. El resultado de ese esfuerzo de investigacion
podria ser un modelo que estilizara las relaciones intersectoriales. En
fin, una de sus vocaciones consistiria tante en apreciar la eficacia de las
politicas economieas,10 sobre todo a través de su influencia en un con
junto tan vulnerable coma el sector informaI, como en juzgar su verda
dero potencial de crecimiento.

Una vez presentado este programa de investigacion sobre el papel
deI sector informal en las economias de los PED, quisiéramos conduir
destacando dos temas de reflexion. Desde luego, ambos se situan al
margen en relacion con la problematiea principal que acabamos de tra
zar, pero en repetidas ocasiones hemos tropezado con ellos, por no ha
ber podido tomarlos efectivamente en consideracion.

El Estado y la economia no registrada

El primero busca esdarecer los nexos que existen entre los diferentes
segmentos de la economia no registrada. El sector informal no consti
tuye sino une entre tantos elementos, de una vasta constelacion de ac
tividades economicas al margen de la legalidad.

Las economias de los PED se caracterizan (aunque no unicamente)
por la existencia de una multitud de actividades de produccion regi
das por 10 que Hernando de Soto llama "la normatividad extralegal".
Esas practieas, a las que provisionalmente calificaremos de "informa
les",l1 proliferan en todos los niveles deI campo economico (produc
cion, distribucion, intercambios, etcétera) yen todos los sectores (tanto
publieo coma privado, en empresas tanto grandes coma pequenas). Al-

10 Tradicionalmente, el diagn6stico resulta sesgado, sea por no tomar en cuenta al
sector informai en los indicadores macroecon6micos que sirven para definir las politi
cas 0 para hacer sus balances, sea por la agregaci6n de categorias de agentes a los com
portamientos econ6micos divergentes.

Il En efecto, esa terminologla puede prestarse a confusi6n con el concepto de sector
informai que hemos formulado.
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gunos ven en ello el simbolo de la gangrena que roe a los paises deI
Tercer Mundo. Otros son mas optimistas y ven en élla prueba de que
en esos paises atm existen fuerzas creadoras que no fueron aniquila
das por las distorsiones de todo orden introducidas por el sistema de
regulaciones publicas.

En este trabajo llegamos a la conclusion de que no habia que con
fundir al sector informaI con la economia subterrânea, pues cada cual
esta caracterizado por un comportamiento modal particular. Pero exis
ten esferas de recubrimiento. Ejemplo de ello es el contrabando en
pequeiio relacionado con el comercio transfronterizo, en numerosos
paises de Âfrica. Ademas, dichas esferas de la economia no registrada
pueden depender una de otra. Por ejemplo, asi ocurre con el ciclo de la
droga. Los pequeiios campesinos bolivianos 0 peruanos que cultivan
la hoja de coca (los"cocaleros") Forman parte deI sector informaI. Esa
produccion se vende a traficantes internacionales que la transforman
en cocaina, sobornando si es necesario a algunos funcionarios para no
ser penalizados. El producto de la venta puede ser lavado en parte por
ciertos bancos con puerta a la calle y en parte reinvertido localmente
en el sector informal. El cic10 anterior muestra c1aramente las posibles
conexiones entre varias segmentos de la economia no registrada. De
esa suerte, se plantean dos interrogantes: i) lcoma formalizar esos ne
xos desde el punto de vista deI anâlisis economico?, y ii) lcuâles son
las causas de ese florecimiento de "practicas informales" en los PEO?

Esta segunda interrogante sima el problema de la naturaleza deI Es
tado en esos paises en el centro de la reflexion.

La coherencia social deI sector infonnal
y sus representaciones

El segundo tema que mereceria un estudio mas riguroso que el que
hemos realizado aqui concierne a los modos de representacion que tie
nen los integrantes deI sector informal de su propia actividad, de su pro
pia insercion social. Con ello llegamos a la paradoja que no habiamos
podido elucidar entre la eleccion deliberada de trabajar en el sector in
formal, de una parte de la poblacion activa, por un lado, yel dominio
economico de ese sector que, en el nivel de la mana de obra, se mani
fiesta en empleos de calidad mediocre, por el otro. Esta aparente con
tradiccion, que no se nos manifesta sino luego de efectuar nuestro
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trabajo de campo, exigiria una aclaracion. Las interpretaciones gue
hemos hecho al respecto atm son, en gran parte, hipotéticas. La com
prension de la verdadera dinamica deI sector informaI (incluso desde
el punto de vista exclusivamente economico) no podria constituir su
economia.

El problema radica en saber si el sector informaI es solo un esguema
teorico (cientifico 0 tecnocratico), gue sirve de ayuda para la inter
pretacion (de los mecanismos economicos para el investigador, con
el fin de elaborar politicas economicas para el "decididor"), 0 si se cor
poriza en la realidad social de un pais determinado. lSe conciben los
miembros deI sector informaI coma un grupo social autonomo, dota
do de una identidad propia, y, en casa afirmativo, sobre gué bases (va
lores comunes, solidaridades étnicas, religiosas, regionales, etcétera)?
lEs el sector informaI un actor social 0 esta en via de serIo? lEs vector
de una "nueva socialidad", verdadera alternativa a la occidentaliza
cion deI mundo, como 10 vislumbra S. Latouche?12 He ahi un campo
virgen de investigacion sociologica particularmente apasionante.

12 S. Latouche, La planète des naltfragés. Essai sltr l'après-développement, Paris, Ed. La
Découverte, 1991, 235 pp.
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