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"�Explicarlo? No -se dijo-, creerlo, nada mas.

Mexico no se explica; en Mexico se cree, con

furia, con pasion, con desaliento".

Carlos Fuentes
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INTRODUCCI6N

"Me acuerdo, no me acuerdo: �Que afio era aquel?"; esta es la frase con la que Jose Emilio

Pacheco comienza Las batallas en el desierto, novela breve y de lectura obligatoria, que relata la

historia de Carlos, un nino de nueve afios que se enarnora de la madre de su mejor amigo.' EI

Iibro, entretenido, pero serio en su mensaje, adernas de ser referente por su calidad literaria,

invita a reflexionar sobre la rapids transformacion de Mexico en la segunda mitad del siglo

pasado. Un pais que en pocas decadas paso de un modelo de vida tradicional a uno modemo

rodeado de nuevas tecnologias y formas de cornunicacion, instituciones y actividades

productivas, e incluso expresiones culturales que pronto, como describe Pacheco, hicieron mas

notoria la brecha entre ricos y pobres, educados y analfabetas, citadinos y campesinos.

La novela tiene una trama simple, pero incluye argumentos complejos de entender.

Jose Emilio nos invita a conocer 10 que muchos ignoramos de aquella epoca, Y de ese esfuerzo

resulta algo sorprendente. Las batallas en eldesierto retrata, a simple vista, la vida de la clase media

en la Ciudad de Mexico en tiempos de Miguel Aleman Valdes. Sin embargo, mas a

profundidad, narra el inicio de algunos de los temas nacionales que hoy estudiamos en las

ciencias sociales como el desarrollo estabilizador, la migracion masiva del campo a la ciudad 0

las pcicticas que por decadas mantuvo el partido hegernonico y, en general, la clase politica

1 Jose Emilio Pacheco, Las batallas en e/desierto, Mexico, Ediciones Era, 1999, p.l.
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mexicana. Es, pues, una historia literaria que explora, tal vez sin querer, el orden social, politico,

econornico y cultural de los primeros afios del Mexico moderno. El libro incita a pensar en la

vida cotidiana de la ciudad, en quienes la habitan y en las relaciones que emanan de la

interaccion entre estos individuos, pem tambien invita a entender, 0 al menos a conocer un

poco de ella.

Este texto parte de esa inquietud intelectual particular de comprender, retratar y

analizar el entorno social y su dinamismo. Aqui hablare de un tema conternporaneo y de

importante magnitud que condiciona en gran manera la estructura socioeconomics del pais.

La economia informal, tarnbien llamada economia subterranea, economia popular, economia

no regulada 0 simplemente informalidad, es un concepto complejo y relativarnente nuevo.

Desde luego, tiene una historia que sieve para ahondar y reflexionar sobre su estudio. Sin

embargo, hace apenas cincuenta afios era un tema totalmente ignorado por las ciencias sociales.

No habia teorias que explicaran su origen, cifras que rnostraran su magnitud 0 investigaciones

que expusieran sus secuelas. Era un asunto del cual no se conoda mucho y del que, al parecer,

importaba poco saber.

Hoy la situacion es muy distinta. En las ultirnas decadas se han publicado un gran

nurnero de articulos, principalmente acadernicos y periodisticos, que centran su atencion en

explicar el auge y crecimiento de la economia informal. Basta con tener una cornputadora con

internet y buscar en el navegador el concepto para obtenermiles de resultados. Y resulta, pues,

que detcis del mismo se encuentran millones de actividades que involucran el movimiento

diario de mercancias, servicios y capitales en todo el mundo. La economia informal es poderosa

simplemente por su tarnafio y presencia tanto en paises desarrollados, cuanto en vias de

desarrollo, en menor ymayormedida, respectivarnente, Acoge cerca de 1.8 billones de empleos

y, por su nivel de produccion, si fuera un pais seria el segundo mas rico delmundo solo despues
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de Estados Unidos. Incluso, como sefiala la OCDE, si el cornercio y la globalizacion siguen

expandiendose como hasta ahora, para 2020, dos terceras partes de los trabajadores delmundo

se emplearan en estas actividades.'

En Mexico, como en otros paises de America Latina, la expansion de la informalidad

ha sido similar a la tendencia mundial. Se localiza en espacios comerciales, en la venta de

productos yalimentos en las calles, en el trabajo dornestico y en la agricultura, por mencionar

solo algunos ejernplos. Tan importantes son estos trabajos que, de acuerdo con el INEGI, para

201657.4 % de la poblacion ocupada se encontraba en la informalidad y 24 de cada 100 pesos

del PIB se produdan en estas actividades.' Por consiguiente, la economia informal es un

componente fundamental de la economia nacional y no un complemento marginal. Sin

embargo, este tema que, a simple vista parece ser sencillo de identificar, entender, analizar y

rnedir, es, como indica Alejandro Portes, "extraordinariarnente complejo, trivial en sus

manifestaciones cotidianas y capaz de subvertir el orden economico y politico de las

naciones"."

Sucede que en la literatura hay muchos enfoques y poco consenso acerca de las causas,

consecuencias y manifestaciones de la econornia informal que sirven para reafirmar la

relevancia de su analisis, A nivel macro importan los marcos regulatorios, los niveles de

coercion de los estados, la eficiencia de las instituciones, la oferta y demanda de trabajo, las

2 Robert Neuriwth, Stealth ofNations. The Global Rise ofthe Informal Econonry, Nueva York, Pantheon Books,
2011, pp. 18 Y 19.

3 INEGI, "Actuahzaci6n de la medicion de la economia informal. Afio base 2008", 18 de diciembre de

2015, http://goo.gl/LHGz4U, consultado ell0 de agosto de 2016.

4 Alejandro Portes y William Haller, LA economia informal, Santiago de Chile, CEPAL, Serie de Politicas

Sociales 100,2004, p. 7 (en adelante La economia informaL).
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estructuras productivas y la irnplernentacion de politicas sociales y econornicas." Pero, por otro

lado, a nivel micro, conciemen las caracteristicas sociales, los cursos de vida, las motivaciones

personales, la edad, el sexo, las expresiones culturales, los lazos familiares y laborales, y por

supuesto, las relaciones sociales que emanan de ellos," Como resultado, el estudio de la

informalidad tiene muchas explicaciones que detallan, en mayor 0 menor rnedida, su aparicion,

crecimiento y posicionamiento como caracteristica estructural de la sociedad contempocinea.

A 10 largo de las ultirnas decadas, algunos estudiosos, entre ellos Victor Tokman y

Hemando de Soto, han tratado de explicar el origen de la informalidad. El primero sostiene

que surge por la incapacidad de los sectores modemos para absorber la totalidad de la mano

de obra; mientras que el segundo argumenta que se debe a la excesiva regulacion fiscal.' Los

analistas exponen acertadamente que la economia informal tiene atributos particulares como

la facilidad de acceso y flexibilidad, la operacion a mediana escala, el uso intensivo de mano de

obra, la tecnologia adaptada y los mercados no regulados." Incluso Victor Tokman habla sobre

cierta heterogeneidad. No obstante, la mayoria no advierte que personas calificadas realicen

estas actividades. De este hecho resulta que exista, al menos en el imaginario colectivo,

acadernico y gubemamental, una construccion social del informal que, por 10 general, apela a

gente poco calificada 0 de estratos sociales bajos.

5 Hay rnuchos trabajos que centran su atencion en estas piezas del rompecabezas, Veanse, por ejemplo:
Francois Roubaud, La e,'onomia informal en Mexico: De fa eifera domestica a fa dinamica ma£TOeconomica, Mexico, FCE,
1995 e Isabelle Hillenkamp, Frederic Lapeyre, y Andreia Lemaitre (eds.), Smlring Uvelihoods, Informal Econo11ry
Practices and Institutions, Oxford, Oxford University Press, 2013.

6 Vease: Rosario Palacios, "�Que significa "trabajador informal"? Reflexiones desde una investigaci6n
etnografica", Retista Mexicana de Sociologia, 73 (2011), pp. 591- 616.

7 Maria Edi th Pacheco, Ciedad de Mexico, heterogeneay desigllaL ()n estudio sabre elmercado de trabc9o, Mexico,
COLMEX, 2004, pp. 42 Y 46.

8 Gordon Mathews y Carlos Alba Vega, "Introducci6n �Quc es la globalizaci6n desde abajo?", en

Gordon Mathews, Carlos Alba Vega y Gustavo Lins Ribeiro (coords.), Laglobalizacion desde abajo. Ll otra economia

mundia/, Mexico, FCE-COLMEX, 2015, p.29.
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Es cierto que la rnayoria de los paises que concentran altos grados de informalidad son

aquellos en vias de desarrollo y con acceso limitado al capital. Tambien es cierto que la

informalidad afecta principalmente a quienes provienen de dases menos acomodadas. Sin

embargo, la econornia informal es, por naturaleza, transgresiva. Va mas ana del sistema de

dases, el orden espacial y geogcifico, las instituciones y regulaciones estatales,lugar de origen,

afiliaci6n politica, edad, educacion y sexo. Se trata, pues, de una situaci6n presente en casi

cualquier nivel de organizaci6n social y econ6mico.

En consecuencia, el paradigma acadernico y de politica publica conternporaneo no es

del todo acertado. A pesar de que el vinculo causal entre estrato social, educaci6n e

informalidad sigue teniendo validez, y de que la formaci6n acadernica sigue siendo un vehiculo

decisivo en la movilidad social, 10 cierto es que hay un porcentaje considerable de personas

que cuentan con estudios superiores que, por razones poco conocidas, no se incorporan al

mercado de trabajo formal que suponia, la rnayoria de las veces, mejores salarios yestabilidad.

Tener mas escolaridad ya no es garantia de emplearse en la formalidad, al menos en Mexico en

donde el promedio de aiios de educaci6n ha aumentado y el nurnero de profesionistas ha

crecido," pem la tasa de informalidad se ha mantenido por arriba de 50%.

Son medicos, artistas, abogados, periodistas, ingenieros, arquitectos, contadores,

disefiadores, en fin, profesionistas que trabajan en actividades que pueden 0 no estar

relacionadas con sus estudios, pero que 10 hacen en otro canal, el de la economia informal. No

encajan en la imagen tipica de trabajador informal y son poco mas de millen y medio, 0 20%

del total de quienes tienen estudios profesionales en el pais y se encuentran activos

9 En 1970, los afios de escolaridad promedio eran 3.4 y habia 267, 000 profesionistas; para 2016, los

afios de escolaridad promedio eran 9.2 y habia 10,079,462 profesionistas, Asimismo, para el primer trimestre de

ese afio la tasa de informalidad laboral fue de 57.4% Para mayor informacion consultese: INEGI, "Censos y

conteos", https:/ /goo.gi/xTCFDn, consultado d8 de septiembre de 2016.
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laboralrnente." Estan en las ciudades, principalmente. No estan registrados ante las

instituciones tributarias y la mayoria no paga impuestos directos y carece de seguridad social.

Son sus historias y estrategias las que dotan de contenido esta tesis.

Fuademeatosy coaceptos

Esta investigacion considera como principal supuesto que la economia informal no es un

conjunto de actividades realizadas por personas sin recursos y que es, en cambio, una forma

espedfica de las relaciones de produccion conternporaneas que afectan la estructura social en

su conjunto." Partiendo de este hecho, mi proposito en este trabajo es estudiar a los

profesionistas que trabajan en la economia informal, centrandome en el estudio de la estructura

de oportunidades a la que se enfrentan y sus decisiones, estrategias y dinamicas para

cornprender su incursion en la informalidad y como estas actividades se relacionan con sus

expectativas a futuro. Las preguntas dos principales que orientan esta tesis son: �Que razones

explican la incorporacion y permanencia de los profesionistas en la economia informal? Y

�Encuentran en la economia informal un vehiculo de bienestar altemativo 0 estas actividades

son merarnente de refugio?

La economia informal tiene rnuchas definiciones y concepcl0nes diferentes que

abarcan desde las actividades de reparacion no registradas que se hacen en un taller mecanico,

hasta las acciones ilicitas de tcifico de estupefacientes que se realizan fuera de la ley. Es, pues,

un concepto complicado de delimitar y medir debido a sus multiples formas y dimensiones.

10 !NEGI, "Encuesta Nacional de Ocupaci6n y Empleo. Primer Trimestre 2016",

http://goo.gl/vL7WtS, consultado ell0 de agosto de 2016.
II Manuel Castells y Alejandro Portes, "World Underneath: The Origins, Dynamics, and Effects of the

Informal Economy", en Alejandro Portes, Manuel Castells y Lauren A. Benton (eds.), The InformalEcono"!y. Studies
in Advancedand Less DelJeloped Countries, Baltimore, John Hopkins University Press, 1989, p. 12.
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Desde luego, a 10 largo de estas paginas trabajare con una definicion un poco mas acotada del

termino, Entendere como econornia informal las actividades de generacion de ingresos que se

colocan fuera del marco formal de reglarnentacion, en contraposicion a la econornia formal,

en donde actividades similares son reguladas. Es decir, como serialan Alejandro Portes y

William Haller, el trafico de armas 0 el crimen organizado, por ejemplo, no se consideran como

actividades info.rmales, sino como delictivas porque tanto los procesos de produccion y

distribucion, cuanto los productos finales que se comercializan son ilegales y, por 10 tanto, no

hay una contraposicion con la formalidad."

A simple vista, puede parecer que esta definicion coloca la informalidad como un

sector claramente definido; sin embargo, Saskia Sassen dice que en ella se considera un proceso

con limites cambiantes que resulta ser muchas veces oportunista y que depende de los ciclos

economicos." En consecuencia, 10 que importa para la investigacion y desarrollo del

argumento central de la tesis es, adernas de una definicion clara y concisa de la econornia

informal, comprender las dinarnicas que la hacen posible y le dan forma, y tarnbien las que la

impiden y dificulran.". Al cabo, como sefiala Bryan Roberts, la econornia informal existe en

todo elmundo, pero adquiere una forma unica con base en las caracteristicas locales, la cultura,

su mano de obra potencial, el papel del Estado y la disponibilidad de capital."

La literatura del tema de los profesionistas en la economia informal en Mexico es

escasa. Sin embargo, hay teorias, datos y metodologias de investigacion suficientes para

explorarlo con profundidad, Por un lado, en America Latina la orr se ha preocupado por los

12 A. Portes y W. Haller, La e,'onomta informaL .. , pp. 11-13.
13 Saskia Sassen, Info,.",alization in AdvancedMarket Economies. Issues in Dez't/opment Polities Department, Nueva

York, OIT, 1997, p. 2 (en adelante Informalization in AdvancedMarket Efonomie.r...).
141.oc. tit.
15 Bryan Roberts, "Informal Economy and Family Strategies", InternationalJournal rif Urban and Regional

Research, 1994, nWn.18, p. 8 (en adelante InformalEcononry and Pamily...).
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altos niveles de trabajo informal en la region. En los trabajos mas recientes de esta institucion

destacan la adversidad que enfrentan los jovenes, con y sin estudios, para insertarse en el

rnercado laboral y sugieren que "el trabajo asalariado informal es un punto de entrada al

mercado laboral de muchos jovenes y esa condicion se reduce a medida que adquieren

experiencia 0 tienen mejores condiciones" .16 Sin embargo, tambien muestran que los

profesionistas tienen mucha dificultad para incorporarse al rnercado laboral durante la

transicion entre escuela y trabajo, y que, incluso aiios despues, se mantienen en empleos

inestables. Pese a esto, estos estudios seiialan que la estrategia de una parte considerables de

estos individuos es estudiar mas aiios para mejorar sus oportunidades de vida en el futuro.

Por otro, en Mexico los pocos que han estudiado el asunto por 10 general siguen un

argumento econornico y afinnan que estudiar una carrera es una inversion rentable a largo

plazo, con poco riesgo y util para escapar de la economia informal. Asi, segun el IMeo, la

informalidad y el desempleo en el ambito profesional se deben a que se eligen carreras con

mucha demanda y poca oferta laboral." El razonamiento puede ser correcto, pero solo de

manera parcial. Estas interpretaciones se apegan a teorias y supuestos de mercado que ignoran

instituciones y marcos regulatorios, el espacio, la identidad, cultura y caracteristicas de la

sociedad; es decir, consideran que 1a informalidad en los profesionistas se explica

principalmente por un ajuste en los mecanismos de mercado y no conceden que haya otras

razones que lleven a esta situacion,

16 OIT, Trabcyo decent»yjUlIen/lid en Amirit'Q Latina. Politicaspara /a action, Lima, OlT. Oficina Regional para
America Latina y el Caribe, 2013, pp. 67 Y 68 (en adelante Trabajo tiecenteyjllt'tnlud en Aminca Latina. .. ).

17 IMCO, "Compara carreras. Primer Trimestre 2016", http://goo.gl/58f6hw, consultado el l l de agosto
de 2016.
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Esta tesis trata de ir mas lejos de esta l6gica porque la economia informal, mas que

ser un asunto solamente econ6mico, es un espacio en el que se establecen relaciones sociales."

En general, la literatura explica bien las causas, consecuencias y manifestaciones de la

infonnalidad en las ciudades de America Latina, pero son pocas las veces que esclarece porque

ciertos grupos con caracteristicas particulares recurren a ella. Algo similar pasa con la

educaci6n. En Mexico, como en el resto del mundo, se esta consciente de su importancia como

prornotora de la igualdad y el desarrollo. No obstante, se desconoce porque en ciertas

circunstancias no es garantia de mejoras en el bienestar social y el ingreso de las personas.

Quiza 10 que sucede es que tenemos respuestas universales para preguntas concretas. De ahi

la idea de hacer un estudio centrado en un tema y grupo, que a partir de su singularidad pueda

ofrecer pistas para entender este fen6meno que esta presente en todas las ciudades del pais.

Asf, a 10 largo del texto considerare como profesionistas a "las personas de

veinticinco y mas aiios de edad con cuatro 0 mas grades aprobados en el nivel profesional, 0

con algUn grade en maestria 0 doctorado"." Como se puede leer, el concepto que utilizare es

amplio. Sin embargo, debido al gran numero de programas acadernicos y tipos de instituciones

educativas en el pais, es mas adecuado contar con una definicion asi porque esta tesis busca

estudiar el caso de los profesionistas en su conjunto y no el de un area 0 rarna del conocimiento.

Es importante rnencionar que el terrnino que utilizo se vincula con el nivel de escolaridad de

estas personas y no necesariamente con una categoria ocupacional, a menos que 10 indique en

el texto. Tambien por el disefio de los instrumentos consultados que mencionare mas adelante,

18 Cristina Bayon, Bryan Roberts y Gonzalo Saravi, "Ciudadania social y sector informal en America

Latina", Perfiles L.atinotJmfflcanos, 1998, nurn. 13, p. 74.
19 INEGI, Atlas de los profesionistas en Mb.:ico, Mexico, INEGI, 1995, p. 6 (en adelante Atlas de los

profesionistas...).
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el manejo de datos sugiere una categoria analitica mas amplia que abarque distintas disciplinas

como la aqui presentada.

El argumento que sostiene y da forma al trabajo es que contrario a un refugio, la

informalidad puede ser funcional para los trabajadores por muchos motivos mas que por las

razones econ6micas. Desde luego, tarnbien puede ser unicarnente un medio de subsistencia

que proporciona empleo a muchas personas que no 10 encontrarian en ningUn otro lugar. Es

por elio que en este trabajo considera que ambas situaciones pueden convivir para el caso de

los profesionistas y que mas alia de la necesidad econ6mica, estos se incorporan a la

informalidad dada la estructura de oportunidades a la que se enfrentan,la ausencia de capacidad

del Estado y la sociedad para regular y fomentar el bienestar, las earacteristicas actuales del

mercado de trabajo, la importancia de los cursos de vida, los vinculos sociales y el deseo de

flexibilidad e independencia que influyen en su decisi6n sobre que tipo de actividad laboral

desernpefiar.

Proceso de investigacioDY coateaido

Para tratar de responder las preguntas de investigaei6n expuestas y defender las premisas de

esta tesis, me apoyo en diferentes rnetodos, cuantitativos y eualitativos. Recurro durante todo

el texto a materiales bibliograficos para teorizar 0 eomplementar explicaeiones. El analisis

cuantitativo, en cambio, 10 utilizo en la segunda parte de la tesis para haeer una descripei6n

estadistiea y un analisis de regresi6n logistiea. Ambos se basan en los datos recoleetados por el

INEGI en la Encuesta Naeional de Oeupaci6n y Empleo 2016-1. Elegi esta herramienta porque

es representativa e incluye los datos mas importantes de empleo en el pais catalogado por

indicadores estrategicos. Estos se encuentran desagregados por earacteristicas de la poblaci6n,
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tipo de trabajadores, nivel de instruccion (escolaridad), tasas de ocupacion y desocupacion, y

tipo de empleo (formal 0 informal), 10 que permite hacer una descripcion extensa.

Considero que este es el mejor instrumento para medir la informalidad laboral en el

pais porque su metodologia se basa en una medicion ampliada de la informalidad; es decir,

afiade a la definicion de trabajo informal "las categorias de servicio dornestico remunerado en

los hogares, asi como los trabajadores subordinados que, aunque trabajan para unidades

econornicas formales, 10 hacen bajo modalidades en las que se elude el registro ante la seguridad

social".20 Esto me permite dimensionar de mejor manera la informalidad laboral de los

profesionistas y encaminar el trabajo hacia una concepcion mas heterogenea del trabajo

informal en Mexico.

El trabajo de campo es la base de la Ultima parte del texto. Me apoyo en entrevistas

semi-estructuradas para obtener informacion sobre la decision de los profesionistas para

incorporarse y permanecer en la economia informal, y que implica para ellos en terminos

laborales y de bienestar. La base y estructura de estas responde a las propuestas de Robert

Weiss, Dean Hammer y Aaron Wildavsky, quienes sefialan que el proposito de las entrevistas

de este tipo debe ser obtener un nivel de estandarizacion alto de las variables explicativas mas

importantes con base en la informacion obtenida." EI objetivo es, retomando a Carlos Alba y

Gordon Mathews, "hacer un examen de las personas en su vida y en sus medios de vida

cotidianos" 22
para profundizar en la explicacion de sus conductas y acciones en su escenario

individual y colectivo.

20 INEGI, "Resultados de la Encuesta Nacional de Ocupacion y Empleo. Cifras durante el primer
trimestre de 2016", https:/ /goo.gl/nX5ehG, consultado el22 de octubre de 2016.

21 Dean Hammer y AaronWildavsky, "La entrevista semi-estructurada de final abierto", Histoney Fuent«

Oral, 1990, Nurn. 4, p.26.
22 Carlos Alba y Gordon Mathews, "Introduccion", en Carlos Alba, Gustavo Lins Ribeiro y Gordon

Mathews (coords.), Llglobalizadon dude abajo. La otra cara de fa economiamllndial, pp. 34 Y 35.
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Dicho 10 anterior, en el primer capitulo hago una revision de la literatura mas

destacada para presentar y discutir las teorias y debates acadernicos que han dado forma y

fondo al estudio de la economia informal. Posteriormente, inscribo la participacion de los

profesionistas ala informalidad con base en estas interpretaciones. El objetivo en este primer

apartado es trazar rutas; es decir, ofrecer explicaciones acerca de la incorporacion de los

profesionistas ala economia informal con base en las vertientes revisadas, en las caracteristicas

estructurales del pais, del mercado de trabajo en Mexico, y en algunas condicionantes

individuales tales como los cursos de vida, la necesidad econornica 0 el anhelo de flexibilidad

e independencia.

En el segundo capitulo ofrezco una fotografia de los profesionistas en la economia

informal. Asi pues, muestro las dimensiones de la informalidad y su expansion en la region

para entender en que panorama tan diverso se inscribe la llegada y permanencia de trabajadores

altamente capacitados a estas actividades. Despues describo las principales caracteristicas del

mercado laboral profesional, exploro sus indicadores mas importantes por area de

conocimiento y disciplina universitaria, y hago un analisis de la informalidad laboral profesional

en Mexico. Para terminar, con base en un analisis de regresion logistica, intento ofrecer algunas

explicaciones sobre cuales son las variables sociodernograficas que mas influyen para que los

profesionistas se incorporen ala informalidad laboral y en que medida difieren de las del resto

de los trabajadores.

Por Ultimo, en el tercer capitulo, con base en 20 entrevistas semi-estructuradas

hechas en la Ciudad de Mexico, complemento la explicacion de las razones por las que los

profesionistas llegan a la informalidad y estudio las estrategias laborales de estos trabajadores,

de refugio 0 bienestar altemativo. Primero describo al grupo de profesionistas que entreviste

para conocer sus caracteristicas individuales y colectivas. Luego me enfoco en el trabajo de
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campo para analizar e interpretar la informacion sobre la incorporacion de trabajadores

altamente capacitados ala informalidad. A partir de estos hallazgos, me centro en las estrategias

laborales explico las singularidades de cada una. Al final, intento reflexionar sobre en que

medida esta informacion es uti! para repensar el panorama de los profesionistas en el pais.

Ernpece este texto con una cita de LAs batallas en el desierto y quiero terminar este

apartado hablando de ello. Cuando lei la novela por prirnera vez tenia siete, tal vez ocho afios,

e imagine un Mexico y una ciudad que no conod mas que en fotografias y libros de historia.

Claro esta que en aquel entonces no entendi la critica que Jose Emilio Pacheco hizo sobre ese

pais en proceso de industrializacion y transformacion, Sin embargo, algo me quedo muy claro.

No basta con creer 10 que ya se sabe. Ese relato corto, pero lleno de contenido, me hizo

preguntarme por prirnera vez que hay mas alla de un momento, una colonia, una ciudad, la

familia, el poder y la politica, por mencionar algunos ejernplos. Puede parecer extrafio, incluso

ingenuo, pero me atrevo a decir que ese libro desperto en rni la curiosidad por entender mi

entomo y su dinamismo, yme invito a interesarme en un tema tan complejo como la economia

informal. De ahi que muchos afios despues vuelva a el para reconocer la trascendencia que

tuvo en mi persona y forrnacion acadernica. En todo caso, aun queda mucho por descubrir y

cornprender.
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CAPITULO PRIMERO

RUTAS YVERTIENTES TEORICAS:

LA ECONOMiA INFORMAL Y LOS PROFESIONISTAS

I. Introducci6n

Son las cinco y media de la tarde y afuera de la Torre Latinoamericana toea un organillero. A1

ritmo de "Maria Bonita" la gente camina por la calle, cruza la avenida 0 sale del trabajo. La

musica se interrumpe por el sonido de los coches, el bullicio de las personas y los gritos de los

vendedores ambulantes. Son cientos en todo Eje Central y ofrecen desde sombrillas y mapas

del transporte publico de la Ciudad de Mexico, hasta equipos de sonido y programas para las

computadoras. Entre ellos hay algunos ingenieros y programadores dispuestos a negociar el

precio de su mercanda y trabajo. Tienen radios y se comunican 0 se hacen sefias ante la menor

sospecha de amenaza. La mayoria de ellos insiste para que le compren su produeto, los menos

son los que se rinden ante el primer rechazo de los peatones.

A pocos kil6metros de ahi, en la estaei6n del metro Observatorio, un sefior de edad

avanzada prepara comida de manera apresurada. Primero abre y limpia su puesto. Despues,

rnientras cocina tres 0 euatro guisados, calienta las tortillas con ayuda de otras dos personas y
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pone salsa en las mesas antes de que comience la hora pico, momento en el que se mueven la

mayoria de los trabajadores de la ciudad de sus lugares de empleo a sus casas, no sin antes

comer unos tacos, tal vez una quesadilla, y tornar agua fresca. Asi, a traves de 10 cotidiano, la

capital del pais vive muchas de sus actividades comerciales.

Caminar en una calle transitada de cualquier pueblo 0 ciudad puede ser suficiente para

intuir como se lleva a cabo una parte significativa de la economia dellugar. EI estudio de la

informalidad centra buena parte de su atenci6n justarnente en explorar el potencial, la forma y

los limites de estas actividades. Contrario a la intuici6n 0 a quienes piensan que ven en la

economia informal un rnero refugio involuntario de los necesitados, el tema, lejos de ser un

simple sin6nimo de subdesarrollo, es, en cambio, "algo mas que la simple continuaci6n de

formas de producir atrasadas 0 desligadas de la economiamoderna"." De ahi que sea el centro

de atenci6n de un nurnero considerable de libros, articulos y debates. Hay, pues, muchas

vertientes interpretativas que enriquecen su analisis desde diferentes disciplinas y que muestran

sus propias reglas, capacidades y dinamicas en distintos lugares del mundo.

Aqui, sin embargo, mas que exponer este muy grande acervo, me centrare unicamente

en discutir las principales teorias que dan forma al estudio de la economia informal y que son

relevantes para el argumento y las premisas de esta tesis. De acuerdo con Gonzalo Saravi, los

estudios que tratan la informalidad se pueden dividir en tres grandes grupos. El primero sefiala

que la economia informal son aquellas actividades que escapan a todas 0 algunas

reglamentaciones de la vida econ6mica y que, mas que evitar una disposici6n legal, buscan

flexibilizar los procedimientos y redefinir las relaciones laborales. El segundo sugiere que la

informalidad es toda acci6n econ6mica que viola leyes, reglamentos 0 normas establecidas.

23 A. Portes, "La informalidad como parte integral de la economia moderna y no como indicador de

atraso: respuesta a Klein y Tokman", Estudios SocioiOgi£'os, 20 (1989), p. 369 (en adelante LA informalidad £'01110 parte

integral de fa e£'on011lia 11I0derna. .. ).
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Destaca que la mayoria de las veces los individuos se ven fo.rzados a ser parte de la informalidad

por motivos que escapan de sus posibilidades de accion y que es el Estado quien obstaculiza

la actividad economics formal por su enorme conjunto de estatutos." Y, finalmente, el tercero

dice que la economia informal se compone de un amplio numero de actividades caracterizadas

por su pequeiia escala, baja productividad yalta heterogeneidad en las que se dificulta, por su

entomo y dinamismo, cumplir con el marco legal y las obligaciones vigentes."

Este trabajo retoma las bases del primer enfoque porque comparte que la economia

informal no es por definicion sinonirno de atraso, sino una particularidad de la economia en la

que intervienen todo tipo de participantes que comparten un marco social, politico y cultural,

interacnian constantemente y dan forma al fen6meno dependiendo de las particularidades de

sus actividades y de su entomo. Asi, esta tesis busca explicar por que un grupo, el de los

pro fesionistas, se incorpora y permanece en la informalidad. Como rnencione en la

introduccion, esta situacion puede resultar extraiia e incluso poco logica, al menos para las

teorias y gobiemos que ven unicamente en los informales un grupo de trabajadores poco

calificados. Sin embargo, en Mexico ha crecido y a pesar de que su importancia es indiscutible,

aun no quedan claras las causas que llevan a estos individuos a trabajar en estas actividades y

si estas son meras actividades de refugio 0 significan tarnbien, en algunos casos, canunos

altemativos de bienestar. De modo que hasta hoy se conocen poco las rutas hacia la

informalidad de los profesionistas una vez en el rnercado laboral.

24 Hay gue considerar gue en algunos casos la ilegalidad puede ser un fin buscado y, en consecuencia, la

informalidad se vuelve la mejor opcion de los individuos para maximizar sus ganancias. En todo caso, aqui habria

gue considerar el surgimiento de actividades delictivas tales como el narcotrafico y la distribucion de bienes y

servicios prohibidos por la ley.
25 Gonzalo Saravi, "Pobres e ilegales. Mirando el sector informal", en E. Guillermo Quiros y Gonzalo

Andres Saravi, La i1iformalidad econolllica. Ensayos de Antropologia Urbana, Buenos Aires, Centro Editor de America

Latina, 1994, pp. 82-89 (en adelante Pobres e ilegales...).
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Por ello, en este primer capitulo me lirnitare a discutir la historia del concepto, analizar

tres interpretaciones que permiten entender la economia informal de diferente rnanera, y a

inscribir el caso de los profesionistas a partir de las vertientes revisadas y de las diferentes

explicaciones causales sobre su participacion en estas actividades. Lo que intentare, pues, sera

trazar varias rutas para exponer las razones que orientan a este grupo a tomar la decision de

trabajar en la economia informal con base en la teoria, la estructura de oportunidades que

ofrece el pais y sus estrategias individuales. Al final, en la conclusion de este apartado, hare un

breve balance de la discusion para mostrar como el marco analitico propuesto es pertinente

para estudiar y comprender la insercion de los profesionistas en la informalidad.

II. EI concepto y tres formas de pensar la economia informal

No es muy dificil identiftcar el inicio del estudio de la economia informal. Ya a ftnales del siglo

XIX el mundo cambiaba cipidamente, las ciudades credan y los trabajos se diversiftcaban. Sin

embargo, en aquel tiempo no habia una distincion entre el empleo formal e informal y todavia

muchos de los procesos de industrializacion y modernizacion que resultaron en una mayor

demanda de bienes, servicios y oferta de empleos esperaron un par de decadas mas. El final de

la Segunda Guerra Mundial significo la restructuracion econornica en el mundo y marco el

inicio de grandes cambios en America Latina, algunos de ellos fueron la transformacion de la

industria y la produccion, el comienzo de grandes flujos migratorios del campo a la ciudad y

un mayor papel del Estado como generador de empleo y bienestar. No obstante, fue, como
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seiiala Maria Marquez Scotti, "el historico problema de la escasa absorcion de fuerza de trabajo

el marco de estudio de la informalidad"."

Al dia de hoy hay varias, quiza muchas propuestas, para agrupar los trabajos de la

economia informal. Algunos autores como Alejandro Portes, Manuel Castells yWilliam Haller

proponen catalogar los estudios de la informalidad por el origen del concepto, sus definiciones

y tipos de estudios." En cambio, otros acadernicos como Gonzalo Saravi y E. Guillermo

Quiros, piensan que es mas correcto hacer esta division con base en algunas tipologias

analiticas para estudiar conceptualmente la economia informal y otras cuantificables para

medirla. Saravi sefiala, por ejemplo, que los trabajos que tratan la informalidad pueden

congregarse a partir de si son acciones intencionales 0 no, de quien realiza estas actividades y

de los actores 0 entes que la prornueven."

Otra propuesta es la de Juan Pablo Perez Sainz, quien dice que se pueden catalogar los

estudios de la informalidad con base en su temporalidad y sus enfoques. Segun el, 10 importante

es distinguir entre dos momentos. El primero, cuando el analisis de la informalidad se hacia

con base en los terrninos sugeridos por la teoria de la marginalidad. Y, el segundo, cuando la

crisis de los ochenta motive a redefinir los postulados de las lineas de pensamiento

predominantes y a que surgieran nuevas corrientes e interrogantes." Puede parecer que el

debate es demasiado amplio, pero tanto las interpretaciones, cuanto las agrupaciones

conceptuales de la economia informal tienen puntos de convergencia.

26 Maria Clara Marquez Scotti, Estudio mmparativo del trabajo informal en tres audades de Mb.:it'o: t_Nuet'Os
escenanos laborales?, tesis de rnaestria, Mexico, UNAM, 2010, p. 29.

27 A. Portes y W. Haller, La economia informaL., p. 13.
28 G. Saravi, Pobres e ilegales... , en E. Guillermo Quiros y G. A. Saravi, up. at. pp. 59-66 Y pp. 81-98.
29 Juan Pablo Perez Sainz, Informalidad umana en America Latina. EnJoques, problemdticas e intefTOgantes,

Guatemala, FLACSO, 1991, p. 9 (en adelante Informalidad umana en America Latina. .. ).
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AI inicio de ese capitulo, siguiendo a Gonzalo Saravi, rnencione que habia tres grandes

gropos de trabajos acerca de economia informal. Retorno estos tres marcos interpretativos

porque permiten entender la economia informal de manera mas amplia y han sido los mas

influyentes en la discusion del tema. Mi proposito en las siguientes lineas es hacer una breve

exploracion de estos enfoques para revisar mas a fondo que es la economia informal y como

se explica su aparicion y crecirniento.

Delsector tradicioaelal sector informal

Relatar el inicio del estudio de la economia informal no es ninguna novedad en una tesis 0

incluso en cualquier estudio que trate el tema. Sin embargo, es una referencia indispensable

porque de am surgieron diferentes interpretaciones que luego influyeron en la academia,

organismos intemacionales, gobiemos y, por supuesto, en el disefio de programas sociales. La

teoria econornica defendia que con forme un pais se modernizara e incorporara al capitalismo,

se absorberia el exceso de trabajo que proveian las actividades tradicionales, es decir, el sector

traditional se haria mas pequefio. Pero en varias regiones del mundo no fue asi. Esto motive a

que la OIT estudiara, con mas detalle, el mercado de trabajo en los paises en vias de desarrollo.

Keith Hart dice que "la economia informal ernpezo como una manera de hablar de los

pobres urbanos del tercer mundo que viven en las hendiduras de un sistema de gobiemo que

no pudo bajar hasta su nivel".30 Desde luego, esta es una sirnplificacion muy grande de las

primeras investigaciones de campo que hablaban del sector informal, aunque resulta ser una

forma atractiva para resurnir aquellos estudios por su lenguaje coloquial y su ausencia de

tecnicismos. Fue el mismo Hart quien en la decada de los setenta introdujo el concepto de

30 Keith Hart, "Pre facio", en C. Alba, G. Lins Ribeiro y G. Mathews (coords.), op. at., p. 18.
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sector informal y qwen propuso algunas explicaciones de como estas actividades estaban

relacionadas con los trabajadores de las ciudades.

Contrario a 10 expuesto por Arthur Lewis en el modelo dual que proponia, de manera

muy sornera, la existencia de un sector de subsistencia cuya caracteristica principal era que no

utilizaba capital reproducible y que, en consecuencia, no era fructifero ni funcional," Keith

Hart aseguro en el famoso 11!forme sobre Kenia que, en efecto, esos trabajadores llevaban a cabo

actividades de pequefia escala que les proveian medios para su sostenimiento, pero que algunas

de ellas S1 eran productivas y que su presencia, a pesar de ser ignorada por el Estado, era

significativa en la creacion de empleos. Este trabajo resalto que la importancia de este sector

en la estructura socioeconornica dependia del pais y, claro, de su situacion social.f

En todo caso, el termino se popularize y se asocio directamente con la migraci6n y la

urbanizacion acelerada en los paises en vias de desarrollo. Ademas, con este trabajo se

demostr6 que la flexibilidad y el gran numero de actividades que componen el sector informal

es un gran atractivo para quienes necesitan un empleo, sean hombres 0 mujeres, adultos 0

j6venes. Desde sus inicios, el estudio de la informalidad expuso su diversidad y complejidad.

En otras palabras, tal vez mas acertadas, mostr6 que la l6gica econ6mica de ajuste entre oferta

y demanda es insuficiente para explicar una siruacion en el que el entomo social, politico y

cultural son muy influyentes. Los prirneros estudios de Keith Hart, yel 11!forme sobre Kenia son,

por supuesto, incompletos para entender y explicar la economia informal en su conjunto. Pero

son, a su vez, aproximaciones teoricas y empiricas que sentaron una base importante para

futuros trabajos.

31 Para mayor detalle vease: Arthur Lewis, "Economic Development with Unlimited Supplies of Labor",
The Manfhester Scboo! ofEfonolllics and Soda'Sttldies, 2(1954), pp. 139-191

32 Jacques Charmes, "Una revision critica de los conceptos, definiciones y estudios del sector informal",
en Victor. E. Tokman (comp.), El sector itiformal en America Latina. Dos decadas de antilisis, Mexico, Conaculta, 1995,

p.33.
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Como en Africa, la OIT llevo a otras regiones del mundo la preocupacion por estudiar

el sector informal principalmente con rniras a cambiar el paradigma de las politicas economicas

y sociales de los paises en vias de desarrollo. A partir de ese entonces, America Latina se

convirti6 en un campo en donde el estudio de la informalidad prospero constantemente. No

obstante, aunque todas las vertientes interpretativas que trato aqui centraron su atencion en

explicar las causas y consecuencias de la economia informal, es importante diferenciar entre

sus alcances. La concepcion de la OIT Y el PREALC limita sus explicaciones a entornos de

excedente laboral y modernizacion periferica, es decir, al a veces mal llamado tercer mundo;

mientras que la teoria institucional-legal basa sus anilisis en los paises latinoamericanos

unicamente. Por ultimo, el enfoque estructuralista, tambien conocido como el de la economia

informal como parte de la economia moderna, fundamenta sus postulados tanto en paises en

vias de desarrollo, cuanto en paises desarrollados; es decir, trata de ofrecer bases para una

interpretacion global.

La ecoaomis infonnaJy su estudio desde la OIT-PREALC

Varios autores sefialan, entre ellos Alejandro Portes y Juan Pablo Perez Sainz que, si hay que

reconocer a una institucion u organismo por serpionero en la popularizacion de la reflexion

acerca de la informalidad es, justamente, al PREALC. Como rnencione con anterioridad, la

preocupacion de la OIT llevo al analisis teorico y empirico de esta siruacion en otras partes del

mundo. Y fue justamente el PREAl"C quien se inquieto por conocer la dimension cuantitativa

de la economia informal y por caracterizar esta creciente fuerza laboral." En relacion con ello,

el economista Victor E. Tokman dice:

33 J.P. Perez Sainz, Informalidad urbana en America Latina... , p. 21
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"El origen del sector informal en America Latina fue asociado al excedente de la fuerza

de trabajo -en su mayoria migrantes provenientes de zonas rurales- que fueron

incapaces de encontrar acomodo en los sectores modemos 0 que voluntariamente se

rnantuvieron ocupados en actividades tradicionales que no se transformaron durante

el proceso demodemizaci6n. Ante la necesidad de sobrevivir, esta poblaci6n excedente

debi6 desempefiar actividades que pudieran proveerle de un ingreso, dado que la

inexistencia de seguros u otras compensaciones sociales convirtio al desempleo en un

"lujo" al que la poblaci6n de ingresos no pudo optar,
,,34

La base explicativa de los origenes de la economia informal se inscribe en los procesos

migratorios del campo a la ciudad que ocurrieron durante la segunda parte del siglo xx. Para

Tokman, como para casi todos los autores del PREALC, la informalidad es una situaci6n

particular de los paises de modemizaci6n periferica. Esta vertiente interpretativa asegura que

el proceso de industrializaci6n que vivi6 America Latina despues de la Segunda Guerra

Mundial propicio un ritmo de crecimiento muy alto; sin embargo, este no fue correlative con

las oportunidades de empleo. La consecuencia, pues, para el rnercado de trabajo fue, segun

estos autores, la insercion del exceso de la mana de obra fuera del sector modemo de la

economia.

Asi, desde este enfoque, la informalidad y el exceso de mana de obra se explican a

partir del proceso de industrializaci6n y modernizacion en la region, Ahora, partiendo de esta

causalidad, queda por preguntarse �quienes son los informales y cuales son sus caracteristicas?

Si leemos con atenci6n la cita textual anterior, se puede pensar que los trabajadores informales

son casi por definicion personas sin recursos econ6micos. Pero, adernas, Victor Tokman

asegura, con base en sus trabajos empiricos, que se caracterizan por "su falta de capital, tanto

34 Victor E. Tokman "Introduccion: dos decadas de sector informal en America Latina", en V. E.

Tokman (comp.), op. at., p. 16 (en adelante Dos decadas de sector informaL).
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fisico como humano, por 10 cuallas actividades a las que pueden dedicarse se hallan en cierta

medida predeterminadas'f" y son, por 10 general. rnujeres, niiios, ancianos e inmigrantes

recientes. 36

Esta vertiente sostiene que la informalidad es una forma de produccion para proveer

de ingresos al excedente de la fuerza de trabajo incapaz de encontrar acomodo en sectores

modemos 0 que se mantuvo en actividades tradicionales." Tambien habla de la facilidad de

acceso como una de sus caracteristicas prirnordiales, 10 cual, en teoria, podria significar la

entrada constante a un numero considerable de actividades. Sin embargo, segun esta

interpretacion, esta facilidad de acceso esta delimitada a actividades que operan con poco

capital y con bajos niveles de tecnologia, pOl' 10 que incurre en la idea de trabajos

predeterminados. Quiza sea aun mas importante mencionar que, desde este enfoque, la

heterogeneidad laboral que caracteriza al sector informal se piensa a partir de las categorias

ocupacionales y los nexos, a veces poco claros, que hay entre el sector formal y el informal, y

no con base en el numero de actividades 0 los distintos grupos de personas que participan en

ella.

Teorie institucional-legal

El argumento central que guia esta vertiente, de manera bastante resurnida, es que la economia

informal es una respuesta ante la ineficacia del Estado y que la legalidad de las actividades

formales es un privilegio al que solo pueden acceder aquellos que cuentan con recursos

econornicos y politicos. Segun Hernando de Soto, los costos de las instituciones y de las leyes

35 Loc. cit.
36 A. Portes, En tomo a fa informalidad: Ensayos sobre teoriay medicitin de fa eaJnomia no regll/ada, Mexico,

FLACSO-Porrua, 2005, p. 28 (en adelante En tomo a fa informalidad. .. ).
37 V. Tokman, Dos dit-adar de sector informaL, pp. 15-16.
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afectan a todos, pero estas en vez de tener consecuencias positivas en la vida de los individuos,

restringen su libertad hasta el punto de ser sumamente costosas para las personas."

De entrada, aqui se lee un pensamiento cuya logica causal remite al Estado y a las

limitaciones que impone para producir riqueza. Sin embargo, con ese argumento aun no queda

claro que es la economia informal. Hernando de Soto y el Instituto Libertad y Democracia

dicen que la economia informal se explica a partir del crecimiento de las ciudades y que es ahi

en donde se debe buscar el significado a este nuevo fenomeno, De esta manera, aseguran que

el auge de la informalidad puede entenderse con base en los procesos de migracion del campo

a la ciudad. De hecho, de Soto asegura que:

"Los migrantes descubrieron que eran numerosos, que el sistema no estaba dispuesto
a admitirlos, que las barreras se multiplicaban, que habia que arrancar cada derecho a

un renuente status quo, que estaban al margen de las facilidades y beneficios de la ley, y

que la unica garantia para su libertad y prosperidad estaba, finalmente, en sus propias
manos" y que "fue de esta manera que, para subsistir, los migrantes se convirtieron en

inforrnales"."

La idea detras de esta cita es entender que hay grandes barreras para la accion

individual. Para de Soto, los informales son empresarios pobres cuya problernatica no es su

condicion de informalidad en si, sino el Estado y su excesiva presencia en leyes, procedimientos

y decretos. Asi es como el autor asemeja la condicion de informalidad con la extra-legalidad.

El argumento y propuesta es que se debe proteger a los desprotegidos, pues son los informales

quienes, al no tener recursos 0 inclusive por su origen campesino, resienten mayor opresion

del Estado. �Y como protegerlos? Dotandolos de autonomia; es decir, creando una economia

38 Hernando de Soto en colaboraci6n con Enrique Ghersi, Mario Ghibellini y el Instituto Libertad y

Democracia, Elotro sendero. La retJOlllcion itifOrmal, Lima, Instituto Libertad y Democracia, 1987, p. 171.
39 Ibid, p. 12
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de libre mercado para hacer mas eficientes las acciones econornicas porque al final, argumenta,

son elios los que saben en realidad 10 que les conviene.

Quisiera ser un poco mas claro en la propuesta de este enfoque. Para elio, retorno a

Juan Pablo Perez Sainz quien dice que, en realidad, 10 que propone de Soto se puede resurnir

en simplificar y descentralizar el gobiemo, y que el Estado deje de intervenir en la actividad

econornica." EI problema, en todo caso, es que la informalidad se mira como producto de un

proceso historico en el que el Estado es el unico actor y no como un fenomeno que esta

constrefiido por muchas otras variables sociales. Si bien esta teoria tiene sus origenes en Peru,

de Soto y el Instituto Libertad y Democracia dicen que las causas y explicaciones que dieron

origen a la economia informal son simila.res, si no es que iguales, en toda America Latina

porque todos estos paises heredaron instituciones ineficientes y un Estado sobre-

reglamentado, producto de la conquista espanola y el rnercantilismo." Este tipo de

razonarniento, muchas veces considerado poco acadernico y determinista," ha influido en

algunas areas de politica publica en los paises de la region, sobre todo aquellas relacionadas

con programas de desarrollo econornico y social.

La ecoaomis informalcomoparte de la ecoaomie moderas

Quiza la tendencia academics mas orientada a concebir la economia informal ya no como un

sector ma'linal es la propuesta por Alejandro Portes, Manuel Castelis, Bryan Roberts, Saskia

Sassen y William Haller quienes consideran estas actividades como un componente en

constante crecimiento en la economia mundial. Si asumimos que la info.rmalidad enrnarca

40 J.P. Perez Sainz, InJormalidad urbana en Amenca Latina... , p. 38
41 H. de Soto et al, op. at., pp. 251-253.
42 J.P Perez Sainz, biformalidad urbana en .America Latina... , p. 39.
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situaciones de "flexibilidad y explotaci6n, productividad y abuso, empresarios agreslvos y

trabajadores indefensos, ansias, libertad y codicia"," tal vez el marco analitico que necesitamos

es mas amplio que si solo pensamos, por ejemplo, en el Estado.

De acuerdo con Alejandro Portes y William Haller la economia informal no se puede

entender unicarnente por los procesos de migraci6n 0 por la modernizaci6n periferica de los

paises en vias de desarrollo que explicaron el crecimiento de la informalidad, mas no su

surgimiento que tiene sus origenes durante la aparici6n del capitalismo "cuando la mayoria de

las actividades industriales y de servicios eran a pequefia escala y habia poca regulaci6n de la

economia"." En cambio, segun Alejandro Portes, esta debe estudiarse a partir del dinamismo

econ6mico de las actividades no reguladas que generan ingreso." Si analizamos esta idea con

un poco de detenimiento, podremos notar que se perfila la informalidad como una situaci6n

de alcance global que nos permite pensarla como un fen6meno cuya existencia no es nueva,

pero S1 de reciente estudio.

De esta reflexi6n, los autores de este enfoque aseguran que la economia informal es

justamente la generaci6n de ingreso no regulada dentro de un marco en el que actividades

similares S1 estan reglamentadas, 10 que enmarca un gran rnimero de trabajos como la

producci6n de subsistencia directa, el empleo remunerado no contractual y las ocupaciones

comerciales independientes en la industria, los servicios y el comercio" Tal vez uno de los

puntos mas importantes de esta vertiente, es su reconocimiento explicito de heterogeneidad y

el rechazo al paralelismo de facto entre pobreza e informalidad. Al respecto, Alejandro Portes

y Manuel Castells dicen:

43 Alejandro Portes y Manuel Castells, HEI mundo debajo: origenes, dinamicas y efectos de la economia

informal", en V. E. Tokman (comp.), op. at., p. 233.
44 A. Partes, En tomo a la informalidad. .. p. 124.
45 A. Partes y W. Haller, La economia i1iformaL.., p. 10.
46 A. Portes, En tomo a la informalidad... , p. 34.
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"Algunas veces actividades del sector informal pueden surgir de la necesidad

desesperada de un trabajador, 0 una trabajadora, de obtener medios de subsistencia

para su familia. Pero esa misma motivaci6n puede llevar a un trabajador a aceptar

salarios mas bajos en el sector formal. La economia informal no es un eufemismo de

pobreza. Es una forma espedfica de relaciones de produccion, rnientras que la pobreza
es un atributo ligado al proceso de distribucion"."

La idea de la cita es, en el fondo, no lirnitar la concepcion de informalidad a un estatus

socioeconornico, legal 0 educativo como los otros dos enfoques. En la economia informal

participan muchos pobres, pero no todas estas personas estan en estas actividades. En

consecuencia, para esta teoria, la heterogeneidad es otro componente crucial para en tender las

actividades informales y a quienes participan en elias. Casi todos los autores que hablan de la

economia informal como parte de la economia modema reconocen que hay una asociaci6n

entre este tipo de actividades y la pobreza 0 el trabajo degradado sobre todo en paises en vias

de desarrollo." Sin embargo, tambien defienden que la heterogeneidad de las actividades es tan

alta que es imposible hablar de un unico perfil.

Quisiera rnencionar que, en todo caso, de acuerdo con esta vertiente los trabajadores

han obtenido otros recursos conforme se ha expandido la economia informal en el mundo.

Adernas, esta se ha modernizado constantemente bajo una situacion en la que las politicas

laborales se han vuelto primordiales para incentivar 0 no, estas labores. Por 10 tanto, es

incorrecto hablar solo de actividades residuales 0 grupos al margen de la acci6n 0 inacci6n del

gobiemo 0 aislados del resto de la sociedad. Ejemplo de 10 anterior es la globalizacion desde abajo

que implica actividades de produccion y distribucion modemas, el flujo constante de capitales

47 A. Portes y M. Castells, HEI mundo debajo: origenes, din:imicas y efectos de la economia informal",
en V. E. Tokman (comp.), op. at., pp. 234 Y 235.

48 Ibid, p. 256.

42



y mercandas alrededor del mundo, y la negociaci6n entre quienes llevan a cabo estas labores y

el Estado.

En este sentido, Alejandro Portes y Manuel Castells dicen que para entender el poder

de la economia informal hay que voltear la mirada a los trabajadores, a su autoridad econ6mica,

su capacidad de organizacion social e influencia politica." Aqui valdria la pena rnencionar la

importancia de las situaciones particulares de las actividades informales y de los individuos que

las realizan, pues como seiiala Saskia Sassen, para estudiar la informalizaci6n de la economia

hay que pensar primero en las formas que adopta en situaciones y lugares especificos."

III. La economia informal y 108 profesionistas

En las paginas anteriores me dedique a explicar, de manera bastante general, las tres lineas de

pensamiento mas influyentes en el amplio acervo de estudios de economia informal. Ahora,

en cambio, 10 que tratare de hacer es utilizar este marco conceptual para inscribir a los

profesionistas en estas teorias y problematizar su incorporacion y permanencia en la

informalidad. La intenci6n de este ejercicio es ofrecer una explicaci6n para este caso y esbozar,

en un par de apuntes, porque el asunto de los profesionistas es intrigante desde el estudio de

la economia informal y las caracteristicas socioecon6micas de Mexico.

Como rnencione en la introduccion de esta tesis, un profesionista es, ante todo, una

persona que tiene un nivel de estudio mas alto que el promedio de la poblaci6n mexicana."

49 Ibid, p. 263.
54.1 S. Sassen, "New York City's Informal Economy", en A. Portes, M. Castells y L A. Benton (eds.), op.

at., p. 61.
5t De acuerdo con el INEGI, para 2015 en Mexico son 9.1 los aiios de escolaridad promedio, 10 que

significa un poco mas de la secundaria concluida. EI grado de escolaridad de los hombres es un poco mas alto

que el de las mujeres con 9.3 y 9 afios, respectivamente. Para mayor informacion consultese: INEGI "Escolaridad

en Mexico 2015", https:/ /goo.gI/6zJNda, consultado el28 de septiembre de 2016.
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Pero tambien es un individuo que goza de una forrnacion acadernica que tiene como objetivo

encaminar su conocimiento y preparacion al campo laboral profesional. En las ultimas decadas

su numero ha crecido aceleradamente en Mexico gracias al aumento en la cobertura educativa

y, en teoria, las instituciones gubemamentales han promovido que su educacion sea el medio

por el cual se afronten algunos de los retos socioeconornicos del paiS.52 Debo decir que por

ahora no ahondare mucho en las caracteristicas de los profesionistas y mas bien, como 10 dice

el titulo de este apartado, me preguntare �Por que los profesionistas? �Como explicarian los

principales enfoques su adhesion y participacion en estas actividades?

Afirmar que hay una unica respuesta a estas preguntas seria como decir que una

eleccion presidencial se decide unicamente por la popularidad de un candidato, ignorando

erroneamente a los dernas jugadores y variables que participan en el proceso. Si las

interpretaciones revisadas son el marco teorico en el que se da la discusion sobre las causas de

la economia informal, la incorporacion de los profesionistas deberia responder a la aplicacion

de algunos de estos principios. Entonces, permitaseme desarrollar algunas explicaciones a

partir de las lineas de pensamiento revisadas con anterioridad.

Las tres teorias estudiadas incluyen explicaciones sobre los origenes historicos y las

causas de la economia informal. Siendo asi, en teoria se podria problematizar y exponer porque

los profesionistas llegan ahi, Sin embargo, este grupo escapa, tal vez de manera sorprendente,

a la capacidad interpretativa de dos de estas vertientes por varias razones que van desde su

explicacion acerca de su historicidad, composicion intema y el perfil de quienes realizan estas

actividades.

52 Enrique Hernandez et a4 "Los egresados del Sistema de Educaci6n Superior en Mexico", en Enrique
Hernandez Laos (coord.), Men'ado labora! de profesionistas en Mexico: Diagnostiro, 2000-2009y prospectiva, 2010-2020,
Mexico, ANUlES, 2012, pp. 110-111.
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Por un lado, en el caso del PREALC, aunque sus contribuciones han sido muy

importantes para el estudio de la economia informal tanto teorica como empiricamente,

inscribir el caso de los profesionistas no nos perrnitiria obtener un esclarecirniento convincente

de su participacion en la informalidad. En primer lugar, este enfoque tiene una concepcion de

los trabajadores informales que se basa en su poca calificacion y capital de todo tipo, mientras

que un profesionista se distingue por tener un nivel de educacion alto y estar calificado en al

menos un area del conocimiento. En segundo lugar, esta interpretacion habla de

heterogeneidad laboral, pero como vimos, esta, de acuerdo con Victor Tokman y Renato

Souza, esta condicionada por la falta de capital y tecnologia."

En tercer lugar, y muy relacionado con el punto anterior, se encuentra en la propuesta

una clara correlacion entre pobreza e informalidad, y casi todos estos estudios parten de la

segmentacion entre 10 formal y 10 informal. Los exponentes de este enfoque dicen que la

informalidad casi por definicion implica una condicion de pobreza, de modo que no se

considera que la informalidad tambien puede incorporar gente de otros estratos por los

incentivos que ofrecen estas actividades. Finalmente, queda un argumento de esta vertiente

que me llama mucho la atencion, al menos para el caso de los profesionistas. La interpretacion

del PREALC se basa en la asociacion entre la migracion del campo a las ciudades y el excedente

de fuerza de trabajo poco calificada en estos lugares." Esta situacion, como mencione en

paginas anteriores, fue un proceso que se vivio en America Latina en la segunda mitad del siglo

pasado y que la mayoria de las interpretaciones reconoce como parte del proceso historico de

expansion de la economia informal.

53 Victor E. Tokman y Renato Souza, "EI sector informal y la pobreza urbana en America Latina", en
V.E. Tokman (comp.), 01. at., p. 421.

54 Ibid, p. 423. Tarnbien es posible encontrar esta afirmaci6n en V. E. Tokman, Dos dicadas de sector

informaL., p. 15.
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No obstante, este rnismo enfoque dice que la informalidad no es un fenomeno

universal, sino de los paises de modernizacion tardia. Aqui, quiza valdria la pena dejar en claro

que existen trabajadores y profesionistas en la economia informal en palses desarrollados yen

vias de desarrollo y que en decadas recientes la informalidad ha crecido en ambos entornos."

De ahi que la explicacion de la participacion de los profesionistas en la informalidad deba partir

de una vertiente mas amplia que reconozca mayor diversidad en estas actividades y distintos

caminos para llegar a ella.

Por otto lado, la teoria institucional-legal, a pesar de ser influyente en el disefio de

programas econornicos y sociales en America Latina, carece de elementos que permitan incluir

ttabajadores informales con algUn tipo de recursos como el estar calificados 0 el tener poder

politico 0 econornico. En primer lugar, a pesar de hablar de los trabajadores informales como

migrantes pobres 0 pobres urbanos, de Soto dice que las personas no son informales sino sus

hechos. De modo que los individuos escapan de su propuesta porque no son su unidad de

analisis. En segundo lugar, la logica explicativa de esta vertiente, al igual que la del PREALC, ve

en la economia informal unicarnente un rnedio de subsistencia. Incluso, esta interpretacion va

un poco mas alla pues asume que, si no fuera por los altos costos de la legalidad, todos los

informales pasarian a ser formales. No concede, pues, que los trabajadores quieran permanecer

ahi por otras razones, posiblemente mas importantes, que la maximizacion de recursos

econornicos porque asegura que la informalidad "no ampara ningun tipo de expectativas,

elecciones y preferencias'Y"

55 Desde haee mas de dos decadas se ha demostrado empirieamente esta situaei6n. Para mayor

explieaei6n y profundidad del tema vease los distintos eapitulos incluidos en A. Portes, M. Castells y J ,.A. Benton

(eds.), op. cit.
56 H. de Soto et al; op. at., p.12.
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Por 10 expuesto en el parrafo anterior,la propuesta de analisis de la teoria institucional-

legal, aunque trata de estudiar la diversidad de la informalidad, termina por concebirla como

homogenea. AI mencionar que son pobres urbanos obligados a llevar a cabo actividades de

subsistencia queda fuera la posibilidad de analizar la incorporacion de otros grupos 0 pensar

en una expansion de la informalidad hacia otto tipo de actividades mas dinarnicas y

productivas." En consecuencia, los profesionistas quedan fuera de este radar. Asi,la corriente

que concibe la economia informal como parte de la economia modema tal vez la mas adecuada

para explicar la insercion de los profesionistas ala informalidad. Dicho 10 anterior, queda por

preguntarse, (como se puede estudiar la participacion de los profesionistas desde esta

vertiente?

La respuesta es un tanto comp1eja. Sin embargo, esta puede orientarse con base en

algunos de los supuestos de esta teoria. Como vimos, esta vertiente rechaza el paralelismo casi

por definicion entre informalidad y pobreza propuesto por el PREALC Y defiende que la

informalidad es una forma de produccion e intercambio propia del capitalismo actual." Asi,

tal vez la idea mas importante de Alejandro Portes,William Haller, Manuel Castells y los demas

autores de esta corriente, es, justamente, pensar 1a economia informal como una gran gama de

actividades que pueden realizar tanto migrantes pobres, cuanto trabajadores calificados en

diferentes paises, ya sean desarrollados 0 en vias de desarrollo.59

Bajo esta concepcion, la heterogeneidad de las actividades informales puede abarcar

desde, por ejemplo, la venta de productos de bajo costa 0 comida en la calle hasta la

produccion de articulos de valor y el comercio de un gran numero de mercandas entre

diferentes paises. Lo importante es que estas labores no esten registradas y reguladas por las

57 Ibid, p. 13.
58 Carlos Dore-Cabral, "Introduccion", en Alejandro Portes, En tomo a Ia informalidad... , p. 16.
59 A. Portes y W. Haller, I..A economia informaL., p. 41.
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autoridades estatales y que generen algUn tipo de ingreso para qUlenes las realiza. Asi,

considerando estas condiciones y la superaci6n de las prernisas sobre el dualismo y el

determinismo que suponen para los otros dos enfoques que la informalidad se limita a pobres

o personas poco calificadas en ocupaciones marginales, es posible concebir la incorporaci6n y

participaci6n de grupos como los profesionistas en la economia informal. Ademas, el hecho

de que esta teoria no limite la informalidad a un estatus formativo perrnite entender, 0 almenos

imaginar, que personas con un alto nivel educativo participen 0 vivan de estos trabajos.

Algunos de los exponentes de esta interpretacion e incluso autores simpatizantes de

otras teorias han mostrado que diversas actividades informales implican mayores ingresos que

las formales," asi como en algunas circunstancias altas barreras de entrada por las habilidades

requeridas 0 las sustanciales inversiones de capital necesarias para poner en marcha estos

trabajos.?' Lo importante de estas observaciones es notar que la informalidad no es unicamente

un refugio para los necesitados y que es en cambio una particularidad de la economia modema

que prospera con mayor facilidad en lugares donde el Estado tiene "menos capacidad 0

voluntad de regular".62 En consecuencia, partir de estas suposiciones permite poner a prueba

dos hip6tesis de importante relevancia para esta investigaci6n. La primera es conocida, tal vez

es la dominante en el paradigma acadernico, y remite a la informalidad como una actividad de

refugio 0 subsistencia, mientras que la segunda considera que la informalidad puede significar

tambien un medio altemarivo de bienestar para los trabajadores que recurren a ella.

Ahora, para el caso de los profesionistas es importante rescatar que esta vertiente

permite voltear aver al Estado y a su acci6n 0 inacci6n como una de las bases que influye en

60 Por mencionar dos ejemplos vease: Robert Neuwirth, op. cit. y Edgar Esquivel Solis et ai, La republica
injof"1llaL- eI ambu/an1t#e en la Ciudad de Mexico, Mexico, ITESM-Porrua, 2008.

61 A. Portes, En tomo a /a injof"1llalidad... , p. 35.
62 C. Alba y G. Mathews, "Tntroducci6n", en C. Alba, G. Lins Ribeiro y G. Mathews, op. cit., p. 40.
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estos trabajadores para que se incorporen a la economia informal. Sobre esto, Alejandro Portes

yWilliam Hallen dicen que este ente influye considerablemente en las caracteristicas que adopta

la informalidad en un pais, pues sus politicas y prograrnas pueden orientar a distintos tipos de

produccion y empleos/" Ejemplo de 10 anterior es el Estado desarrollista latinoamericano que

incentive el bienestar a traves del trabajo formal, el cumplimiento de las leyes laborales y la

seguridad social. Quiza mas importante aun es que esta propuesta interpretativa, desde su

definicion de informalidad, permite contrastar estas actividades con la formalidad. Dicho de

otra manera tal vez mas acertada, es posible analizar las condiciones actuales del empleo formal

y contrastarlas con las del empleo informal para crear esclarecirnientos altemativos que

expliquen la insercion de los profesionistas con base en los incentivos y facilidades que

encuentran en ambas situaciones.

IV. Los profesionistas, el mercado laboral y sus estrategias

Hasta este momento he tratado de exponer las principales teorias que explican la economia

informal e inscribir a los profesionistas en estas vertientes interpretativas. Asi, rnanifeste que

hay corrientes acadernicas que inclusive no consideran la posibilidad de que personas

calificadas realicen estas actividades. Pero mas importante aun, mostre como se explica la

informalidad y la participacion de los profesionistas a partir de teorias que, por 10 general,

centran su atenci6n en la estructura social y sus caracteristicas. Ahora, 10 que intentare hacer

es centrarme en las estrategias y decisiones de estos individuos. Considero que la incorporacion

y permanencia de cualquier tipo de trabajador a la economia informal no se puede concebir

como algo dete.rminado por el entomo.

63 A. Portes y W. Haller, La economia informaL., p.24.
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Sin embargo, debo decir que es un problema en el que la situacion socioeconornica y

otros elementos de la estructura de oportunidades juegan un papel primordial, pero tambien

las decisiones individuales son importantes. Para intentar trazar las rutas hacia la informalidad

de los profesionistas del pais, 10 que hare sera contextualizar de manera muy somera las

caracteristicas estructurales de la teoria al caso de Mexico. Habra que recordar que, como dice

Saskia Sassen, esto es crucial para entender la economia informal y las dinarnicas que crea en

una situacion particular. Por ello, hablare brevemente del mercado laboral en el pais y de las

circunstancias actuales del empleo formal, pues pienso que la participacion de los trabajadores

en la economia informal se explica en parte por las condiciones del trabajo formal en Mexico

y por los incentivos que crea. A partir de esto especificare los elementos que influyen en la

incorporacion de los profesionistas a la informalidad a nivel estructural e individual para as!

entender la informalizacion como una decision y estrategia. Mi objetivo, pues, es cornpletar

este esquema analitico reconociendo la capacidad de agencia de estos trabajadores.

Elmercado Isborel enMexico, ia que se enfrenta un trabajador?

Escribir acerca del mercado laboral mexicano implica, en gran medida, voltear aver algunas

estadisticas oficiales. Con un analisis apresurado tal vez podriamos decir que la situacion del

mercado laboral del pais es buena, estable y que incluso es mejor que en otros paises mas

competitivos y desarrollados que Mexico: la tasa de desempleo es de 3.9% y,64 por menor que

sea, sigue habiendo crecimiento economico y produccion en todos los sectores de la actividad

economica." Sin embargo, en esas rnismas cifras es posible encontrar otra cara mucho menos

64 INEGI, "Indicadores de ocupaci6n y empleo al tercer trimestre de 2016", https:/ /goo.gi/70HD7D,
consultado del 28 de noviembre de 2016.

65 Ibid.
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amigable del empleo en la actualidad. EI trabajador mexicano prornedio se enfrenta a una

situacion complicada en la que destacan los bajos salarios, la ausencia de proteccion social de

calidad, condiciones precarias e ineficiencia institucional,

El desernpefio de la economia y las politicas laborales actuales han contribuido a

rnantener un rnercado laboral que no crea las condiciones suficientes de bienestar para quienes

con su trabajo viven de el. Hace poco mas de cincuenta afios, cuando Mexico se industrializaba

a grandes pasos, el rnercado laboral se distinguia por su dinamismo y por una regulacion estatal

mas eficiente que permitia brindar a los trabajadores un salario competitivo y, en muchos casos,

seguridad social. El Estado, como dicen Odandina de Oliveira y Bryan Roberts, "fue agente

activo en la estabilizacion y formalizacion de los mercados de trabajo urbane, al crear categorias

de trabajadores con diferentes derechos y contratos'Y"

Habia, pues, incentivos para participar activamente en el mercado laboral y para

formalizarse. No obstante, la crisis de la decada de los ochenta y la liberalizacion economics

deterioraron las condiciones de vida de muchos trabajadores en el pais y la region. De este

modo, el mercado laboral se transformo y la situacion de gran parte de los trabajadores del pais

ernpeoro. Asi el trabajador promedio vio caer el valor de su salario y una perdida de

prestaciones sociales. A decir verdad, considero que este panorama oblige a miles a buscar

altemativas y tomar decisiones desde su insercion al mercado de trabajo, situacion que resulta

mas compleja que la idea de segmentacion forzada propuesta por Hernando de Soto.

66 Orlandina de Oliveira y Bryan Roberts, ''La informalidad urbana en afios de expansion, crisis y

restructuracion economica", Estudios sotiologicos, 11 (1993), p.41.
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Elmercado de trabajo formal

Bien se podria decir que para entender la informalizaci6n del empleo hay que revisar primero

las condiciones del mercado de trabajo formal en el pais. Asi, para estudiar que orienta a una

persona a trabajar en la informalidad, creo es importante mencionar brevemente las

condiciones del empleo formal en los ultirnos afios. En teoria, la formalidad se caracteriza por

la regulaci6n oficial de las condiciones y tiempo de trabajo, la proteccion legal del trabajador,

las prestaciones sociales que recibe (jubilacion y servicios de salud, principalmente) y el pago

de impuestos al Estado. Profundicemos un poco mas. Segun la orr, un trabcgo decente es aquel

cubierto por instituciones formales que garantizan una remuneraci6n suficiente, una jomada

laboral oportuna, estabilidad, seguridad, proteccion social, dialogo, relaciones laborales

apropiadas, y un entomo socioecon6mico adecuado." No obstante, en Mexico las ventajas de

ser formal son para muchos trabajadores inexistentes. Los problemas que tiene el mercado de

trabajo formal son diversos y responden en muchos sentidos a las areas estudiadas por la orr.

Sin embargo, para no alargarme mucho, pienso que a grandes rasgos es posible hablar de bajos

salarios y una intervenci6n poco efectiva por parte de las instituciones del Estado como sus

dos deficiencias mas notables.

En las ultimas decadas, el poder adquisitivo del salario ha caido de manera abrupta, y

si bien el porcentaje de trabajadores que vive con menos de dos salarios minimos es menor a

40%, el hecho de que el Estado fije un sueldo tan bajo condiciona el nivel de salarios de gran

parte de los trabajadores del pais. En la actualidad, Mexico tiene el salario minimo mas bajo de

67 Richard Anker e/ al; "La medici6n del trabajo decente con indicadores estadisticos", Rezista In/emacional

delTrabajo, 122(2003), pp. 168 Y 169.



America Latina y de los paises pertenecientes a la OCDE.68. Ademas, entre 1970 y 2015 este

tuvo una perdida en su valor real de 68.82% al pasar de 224 a 73 pesos actuales." Todo ello

indica que el precio del trabajo formal es muy inferior si 10 contrastamos con los costos de

vida actuales y mas en la capital del pais. En la siguiente gci.fica muestro la perdida en el valor

del sala.rio en el periodo antes mencionado.

GRAFICA 1. Poder adquisitit» del salano minimo
en Mexico, 1970-2015
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Fuente: Elaboraci6n propia a partir de los datos de la Comisi6n Nacional de Salarios Minimos y del Banco de

Mexico. Ano base 201S.

Los profesionistas tienen un sala.rio promedio mayor a la media nacional. De acuerdo

con el Observatorio Laboral de la STPS, al cierre del primer trimestre de 2016, un profesionista

ganaba en promedio 11,169 pesos mensualrnente.I" Sin embargo, aquellos que se dedicaban a

trabajos relacionados con ciencias de la salud, ciencias sociales, artes, humanidades y

68 Excelsior, "EI salario minimo en Mexico", https:/ /goo.gI/OHN9hw, consultado ellS de noviembre

de 2016.
69 Ibid.
70 SNE, "Tendencias del empleo profesional: Promedio de ingreso de los profesionistas",

https:/ /goo.gI/6f9QVO, consultado ellS de noviembre de 2016.
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educaci6n, recibian un sueldo prornedio menor, En todo caso, la discusion que se debe

considerar es si este nivel de salarios permite a los profesionistas cumplir con sus expectativas

de ingreso y si estes recurren a los empleos de 1a economia informal para solventar los salarios

que encuentran en los trabajos formales.

Ahora, pienso que las instituciones del Estado tienen una intervenci6n poco efectiva

porque los servicios que ofrece a cambio de pagar impuestos y ser formal son deficientes,

situacion que se refleja principalmente en los horarios que sobrepasan 10 establecido en la ley

y la mala calidad de los servicios de seguridad social. Esta situacion no es nueva, sin embargo,

se debe considerar seriamente porque inhibe que los trabajadores se incorporen y permanezcan

en un empleo formal. A cambio del registro y el pago de impuestos, el Estado ofrece

descuentos en los gravamenes, subsidios para la seguridad social, guarderias, creditos para la

vivienda, yapoyos econornicos para las pequefias ernpresas." En relacion con 10 anterior, hace

poco mas de veinte afios Bryan Roberts encontro que en Guadalajara estos elevados gastos

administrativos y la mala calidad de los servicios que ofrecia el Estado eran una desventaja que

desincentivaba el empleo formal."

Asi, al menos pOl' dos razones muy importantes como 10 son los bajos salarios y la mala

calidad de los servicios que se ofrecen, se puede intuir que el rnercado de trabajo formal en

ocasiones no ofrece ventajas convincentes en cornparacion con la informalidad para muchos

trabajadores. Incluso, de momento, se podria sefialar que las condiciones actuales del trabajo

formal pueden incentivar la informalidad. En relacion con 10 anterior, salarios mas justos y

rnejor eficiencia institucional aumentarian el costo de oportunidad de volverse informal.

71 Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, ''Programa CrezcamosJuntos", https://goo.1')/s6Y2cr,
consultado e125 de noviembre de 2016.

72 Bryan Roberts, "Employment Structure, Life Cycle, and Life Chances: Formal and Informal Sectors

in Guadalajara", en A. Portes, M. Castells y L.A. Benton (eds.), op. at., pp. 41 Y 42.
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La informalidad como decisiony estrategia

Dicho 10 anterior, �por que un trabajo informal? En un articulo de la decada pasada, William

Maloney, siguiendo el trabajo de Alejandro Portes y Bryan Roberts y basado en evidencia

empirica de varios paises de America Latina entre ellos Mexico y Brasil, sostiene que la

informalidad es, al final del dia, una eleccion voluntaria." Esta afirmacion, vista desde el marco

analitico que he construido, es primordial para trazar la ruta de participacion de los

profesionistas en la econornfa informal una vez consideradas las condiciones del rnercado

laboral mexicano. SegUn este autor, esta accion se explica grosso modo de la siguiente rnanera:

"Gran parte del sector informal es voluntario, en el sentido de que los trabajadores

prefieren esa ocupacion en lugar de una en el sector formal, entonces el trabajo
informal debe ser, por 10 menos, de calidad similar si se rnide segun un conjunto mas

amplio de caracteristicas laborales pertinentes, Pareciera que los trabajadores
encuentran sustitutos a la proteccion 0 los servicios que ofrecen las instituciones

formales 0 bien estan dispuestos a cambiar la proteccion formal por om dimension de

la calidad laboral'I.'"

Por el nurnero de trabajos y las diferentes actividades que componen el rnercado

laboral, un trabajador puede tener diferentes opciones para ernplearse, Asi, de acuerdo con

Maloney, la decision de participar en la informalidad suele ser una buena 0 mala eleccion

dependiendo de las restricciones que los individuos enfrentan en terminos de capital hurnano

y las condiciones del mercado de trabajo formal de un pais, es decir, la estructura de

oportunidades a la que se enfrentan." A decir verdad, esto supone segun este articulo que las

73 William F. Maloney, "La informalidad en America Latina", Reafidad, datosyespacio. Revis/a international

de estadistica_ygeografta, 2011, Nurn, 3, p. 33 (en adelante La inJormafidad en Amirica Latina...).
74 Ibid, p. 34.
75 Loc. cit.
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personas con mayor preparacion academics son menos propensas a la informalidad y

viceversa. Otro estudio centrado en la Ciudad de Mexico confirms en gran medida el

argumento anterior. De acuerdo con Benjamin Temkin y Gisela Zarernberg, la eleccion entre

un empleo formal u otro informal esta matizada, es decir, depende del marco de opciones que

una persona pueda tener dada su situacion."

En este sentido, esto concuerda con los datos que presente desde la introduccion de

esta tesis: la tasa de informalidad en los profesionistas es rnenor que la de los trabajadores que

terminaron la educaci6n media superior 0 la educaci6n basica, Sin embargo, partiendo de este

mismo supuesto, creo que en vez de desestimarse el argumento y las preguntas de investigacion

de este trabajo, este se vuelve un poco mas interesante porque como he dicho, el nivel de

forrnacion academica no es excluyente del trabajo informal. Si considerarnos que los

profesionistas tienen pOl' su educacion una estructura de oportunidades mayor que supone un

abanico de opciones mas amplio para ernplearse tanto en la formalidad cuanto en la

inforrnalidad, �por que decantarse por esta Ultima opcion?

AI respecto, puede ser que la evidencia empirica aun sea insuficiente, Sin embargo, hace

algunos afios William F. Maloney rnostro que al menos para el caso de Mexico los trabajadores

que prefieren el trabajo informal sobre el formal 10 eligen pOl' las caracteristicas de estas

ocupaciones, las ineficiencias de los codigos laborales, y los niveles relativamente bajos de

productividad en los empleos formales." Lo interesante de estas investigaciones es que

consideran que en la informalidad conviven distintas situaciones, la de trabajo informal forzado

y 1a de 1a autoseleccion, principalmente. De hecho, uno de los estudios mas recientes del

76 Benjamin Tekmin y Gisela Zaremberg, "Explorando el mercado informal: �Que hay entre la eleccion

voluntaria y la determinacion social?", en Alberto Ortega Venzor (ed.), EI Relo de fa inJormalidady fa pobreza
Moderada, Mexico, FLACSO-IBERGROP-Porrua, 2004, p. 313.

77 William F. Maloney, "Does Informality Imply Segmentation in Urban Labor Markets? Evidence from

Sectorial Transitions in Mexico", The World Bank Economic Rezielll, 13 (1999), p. 296.

56



rnercado laboral mexicano muestra que solo entre lOy 20% de los trabajadores inforrnales

preferirian tener un empleo formal. Dicho de otra rnanera, estos autores sostienen que una

proporcion importante de los trabajadores informales se autoselecciona en la informalidad."

Asi pues, bien sostiene Ludger Pries que no tiene validez la hipotesis que supone que

los trabajadores informales esperan su oportunidad para entrar a la formalidad, intentan

mantenerse ahi y que solo de manera involuntaria vuelven a la informalidad." Por esto, pienso

que es importante apuntar, que dada la estructura de oportunidades distinta que tienen los

profesionistas para ernplearse respecto a otros grupos, la barrera entre el mercado de trabajo

formal e informal se vuelve mas endeble. Los profesionistas tienen mas oportunidades para

moverse entre diferentes empleos formales e informales 10 que conlleva a distintas decisiones

y estrategias laborales.

Entre elrefugioy elbieaestsr elteraetivo

La exploracion teorica que he hecho hasta ahora me ha permitido observar que la economia

informal representa, por diferentes razones, una opcion laboral para muchos trabajadores. No

obstante, como hemos visto en paginas anteriores, la mayoria de las vertientes interpretativas

concluyen que la informalidad es producto de la exclusion del mercado laboral. Una prirnera

consecuencia de este argumento, quiza la mas importante, es que el estudio de la economia

informal, al partir de este estigma, limita en muchos sentidos su cornprension. Los

profesionistas, pOl' su preparacion acadernica, tienen mas opciones para emplearse y moverse

entre distintos trabajos y mercados. Esto muestra, en consecuencia, que la informalidad no es

78 Carlo Alcaraz, Daniel Chiquiar y Alejandra Salcedo, "Informality and Segmentation in the Mexican

Labor Market ': Documentos de IntJtsligacion delBanco de Mixico, No. 2015-25, Mexico, Banco de Mexico, p. 2.
79 Ludger Pries, "Movilidad en el empleo: Una comparaci6n de trabajo asalariado y por cuenta propia

en Puebla", Estudios SociolOgicos, 11 (1993), pp. 478 y 479.
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poc definicion sinonimo de exclusion al menos para una parte de este grupo. Asl, considero

que el mecanismo causal que explica la incorporacion y perrnanencia de los profesionistas a la

informalidad puede ser un tanto distinto que el que expone la adhesion de los trabajadores

poco calificados.

Los primeros, al final de cuentas, tienen mas oportunidades que los segundos y, como

sefialaWilliam F. Maloney, "estan menos dispuestos a incorporarse al trabajo por cuenta propia

a medida que aumentan los costos de oportunidad en terrninos de las oportunidades que les

brinda la forrnalidad'V" No obstante, como mencione en la introduccion de este trabajo, una

parte considerable de ellos trabaja en la informalidad. Y, a pesar de tener mas oportunidades

en comparacion con el resto de los trabajadores mexicanos, se enfrentan a un rnercado laboral

que se caracteriza por sus bajos salarios, creciente precariedad e ineficiencia institucional.

Entonces, �es la informalidad para los profesionistas una estrategia de subsistencia 0

una forma de bienestar altemativa? Estoy seguro que no hay una sola respuesta. Sin embargo,

10 que sf hayes la posibilidad para un analisis mas amplio que contemple la informalidad como

una opcion que tambien puede ofrecer estabilidad laboral, probabilidades de acumulacion y

desarrollo personal." En los ultimos afios ha habido un debate cada vez mas amplio que

rechaza la reduccion del trabajo informal a la precariedad y han crecido las propuestas en tomo

a la revalorizacion de estas actividades desde diferentes disciplinas e instiruciones.f En mi

opinion, esta Ultima concepcion resulta muy atractiva porque permite enriquecer el estudio de

80 W. Maloney, La injormalidad en America Latina... , p. 41.
81 Jose Juan Cervantes Nino y Arun Kumar Acharya, "La posinformalidad como propuesta teorico

metodol6gica para cuantificar los empleos informales", Reusta de Cimcias Soaales, 19 (2013), p. 46.
82 Por mencionar algunos ejemplos vease: Juan Pablo Perez Sainz, "Globalizaci6n y neoinformalidad en

America Latina", Revisla Nueoa Sociedad, 1995, No. 135, pp. 36-41, Guillermo Perry et al; lnjormalidad.: Escapey
exdusion, Washington, Banco Mundial, 2007, Jose Juan Cervantes Nino, "Explicaciones alternativas a la

precariedad del sector informal y algunas propuestas de solucion", Reusta de Ciencias SociaIes, 15 (2009), pp. 207-
222 Y C. Alba, G. Mathews, G. Lins Ribeiro, op. cit.
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las dinarnicas Iaborales, asi como el del papel del Estado pues como vimos es este, segun

Alejandro Portes y William Haller, el que por medio de su acci6n 0 inacci6n incentiva la

informalidad."

Por un lado, una estrategia de subsistencia 0 refugio supone que un trabajador llega a

la informalidad por razones mas orientadas a la exclusion y precariedad. Los motivos pueden

ser varios, pero a grandes rasgos, se puede sostener que la incorporacion a estas actividades

obedece a la necesidad de los individuos para obtener un empleo y un ingreso para poder vivir,

Por otto, de acuerdo con Jose Juan Cervantes y Arun Kumar Acharya, una estrategia de escape,

que aqui tratare como bienestar altemativo, sugiere que las personas "valoran su entrada y

perrnanencia en las ocupaciones informales, sopesando las carencias de prestaciones sociales y

laborales inherentes a dichos ernpleos"." Ello indicaria que en estas circunstancias los

individuos encuentran otros beneficios en los cuales es posible incluir la flexibilidad,

autonomia, movilidad y la satisfacci6n con su trabajo e incluso mayores ingresos, 10 que

supondria que estas ocupaciones resultan mejores para ellos que las formales. Para no

ala.rgarme mas, esta conducta se puede resurnir en:

"Aquella estrategia que aplican los trabajadores para adaptarse a los cambios del

mercado de trabajo y que fundamentalmente esta encaminada a encontrar nichos de

produccion que les den mayores utilidades y un rnejor ingreso, y que colateralmente

contribuyan con la rnejora de la situaci6n laboral de los empleos del sector informal't."

Puede ser que en algunas situaciones la linea entre refugio y el bienestar altemativo sea

muy delgada 0 que convivan como parte de un mismo proceso. Un informe del Banco Mundial

83 A. Portes y W. Haller, La economia itiformaL, pp. 24 Y 25.
84 J. J. Cervantes y A. k. Acharya, art. cit., p. 50.
85 Ibid, p. 52.
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pone un ejemplomuy claro para el primero de estas situaciones. Ante la poca accion y presencia

del Estado un "trabajador, excluido de los servicios de salud porque vive en una zona rural

remota 0 en un barrio pobre de la ciudad tambien veria poco sentido pagar impuestos laborales

por servicios formales a los cuales no tiene acceso".86 Pienso que este no es el caso de los

profesionistas. No obstante, menciono y considero esta posibilidad porque la autoexclusi6n

supondria una respuesta ante la ineficiencia de las instituciones, el Estado, y los servicios que

ofrecen.

Asi, a partir de estas dos tesis un tanto abstractas por ahora, es como considero que es

posible estudiar las decisiones y estrategias laborales de los profesionistas en la economfa

informal. Quisiera ser claro en que estas no son excluyentes para un individuo, pues entiendo

que dentro de una trayectoria laboral es posible recurrir a un trabajo formal 0 a uno informal,

dependiendo del curso de vida de una persona y la estructura de oportunidades que enfrenta

en un momento particular. Esta afirmaci6n tambien se sustenta en la evidencia empfrica

recabada por Guillermo Perry y otros investigadores, quienes sostienen que Mexico tiene un

mercado laboral bastante integrado, 10 que supone mayor movilidad entre trabaios formales e

informales." En todo caso, 10 que estudiare mas adelante solo responders a escenarios de

informalidad laboral para trazar los motivos que orientan a un profesionista a llevar a cabo

estas actividades. Estoy seguro que estas rutas yargumentos seran mas claros una vez que me

adentre en el trabajo empfrico.

86 Guillermo Perry et al, op. at., pA.
87 Ibid, p. 7.
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V. Consideraciones finales

En este capitulo trate de rnostrar que la econornia informal no es un fenorneno nuevo. Asi, mi

intencion en esta primera parte de la tesis ha sido rastrear los debates teoricos y rnetodologicos

en tomo a la informalidad, destacando las tres vertientes interpretativas mas importantes en la

academia y en la discusion de politica publica: los estudios de la OIT-PREALC, la vision

institucional-legal, y la escuela estructuralista, que concibe la econornia informal como parte

de hi economia modema. Como he dicho, la econornia informal se compone de un gran

numero de actividades e involucra millones de personas, instituciones y arreglos formales e

informales en todo el mundo. Es parte importante de la economia tanto en palses

desarrollados, cuanto en paises en vias de desarrollo y acoge dinarnicas propias dependiendo

de la situacion econornica, politica, social y cultural de cada pais y region.88

A partir de esta concepcion heterogenea y conternporanea, trate de inscribir la

participacion de los profesionistas dentro de la economia informal en Mexico. Despues de

revisar las tres teorias principales, escogi la interpretacion que considera la escuela

estructuralista como base para este trabajo al rnostrar que es la unica que no limita el trabajo

informal a un perfil 0 estatus socioeconornico, institucional 0 educativo y que reconoce la

importancia del Estado y de la siruacion econornica y social de un pais como prearnbulo para

que surjan estas actividades. AI respecto, es importante destacar que esta vertiente asume que,

conforme la informalidad ha adoptado nuevas formas, los trabajadores se han hecho de

recursos politicos y sociales. Asi, en mi opinion, partir de estos supuestos me permite hacer

88 Para una mayor idea del tarnafio de la economia informal por pais y region geografica vease: Friedrich

Schneider, The Shadow Econo1f[J and Work in the Shadow: What Do We (Not) Know? lZA Discussion Paper, Bonn,
University of Linz, 2012, pp. 16-27.
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una reflexion mas profunda de la informalidad y crear mayores expectativas para el aruilisis de

los siguientes capitulos.

Si bien reconozco que el trabajo informal implica situaciones de vulnerabilidad y

precariedad como 10 han mostrado muchos estudios, pienso, despues de revisar las

caracteristicas del rnercado laboral de Mexico, que no debo partir de la idea de segmentaci6n

entre el rnercado de trabajo formal e informal, y del supuesto acomodo involuntario de los

trabajadores en este Ultimo grupo de actividades. En cambio, yo concibo que la informalidad

es una decision individual acotada por una estructura de oportunidades en la que influyen

elementos como la disponibilidad de empleos formales, las variables sociodemogcificas, el

nivel de salarios y la eficiencia institucional; y situaciones personales como los cursos de vida

y el deseo de flexibilidad e independencia que orientan a las personas a distintas actividades y

caminos. Pienso que los profesionistas, como muchos otros, no escapan a este analisis porque

a pesar de ser individuos con calificaciones mas altas en comparaci6n con la media de la

poblaci6n mexicana, se enfrentan a un panorama laboral que se caracteriza por sus bajos

salarios, creciente precariedad y servicios de mala calidad.

As! es como considero que los profesionistas, al igual que otros grupos, desarrollan

estrategias particulares. Ante los pocos incentivos que crean el empleo formal, la

disponibilidad de estos trabajos y su precariedad distintiva desde hace varias decadas, "la

informalidad representa, mas que un colch6n [ ... J una altemativa laboral real"." Y, justamente,

dentro de estas estrategias creo que es posible pensar la informalidad laboral profesional de

dos maneras, como refugio, a partir de la reflexion de las teorias clasicas de la economia informal

y el mercado de trabajo, y tambien como un bienestar aiternativo, que supondria un modus vivendi

en el cuallos trabajadores buscan estabilidad, comodidad y satisfacci6n personal.

89 E. Esquivel et al; op. cit., p. 153.

62



De esta manera, esta investigaci6n, adernas de explicar por que los profesionistas se

incorporan a la inforrnalidad, tratara de dar respuesta en los capitulos siguientes al posible

surgimiento de nuevas estrategias laborales dentro de este grupo y a su significado. En la

introduccion de este capitulo rnencione que uno de mis propositos, quiza el mas importante

en esta parte del trabajo, seria trazar rutas, es deck, con base en las teorias y las caracteristicas

estructurales del pais, explicar que orienta a los profesionistas a tornar la decision de trabajar

en la informalidad a pesar de su preparacion acadernica que teorica y estadisticarnente muestra

una menor probabilidad para decantarse por esta opcion. Pienso que en general se cumplio

con este objetivo al considerar diferentes supuestos, producto de las tres vertientes

interpretativas revisadas.

No obstante, hasta ahora unicarnente he tratado de construir un marco analitico y

establecer un vinculo explicativo entre las teorias y la situaci6n del pais con las decisiones y

estrategias individuales para entender apropiadamente la complejidad de la economia informal

y la participacion de los profesionistas en ella. Pienso que este plan de accion ha sido acertado

porque permite incluir mas componentes para el analisis de la informalidad laboral en distintos

niveles como el econornico, social, politico, colectivo y personal. Por supuesto que en este

esquema aun se puede profundizar mucho mas, sobre todo en casos como la incorporacion y

permanencia de los profesionistas a la economfa informal en los centros urbanos y

particularrnente en la Ciudad de Mexico, donde centro la investigaci6n en el tercer capitulo, y

que representa una de las mayores aglomeraciones urbanas del mundo y el nicho econornico

del pais. En consecuencia, en los siguientes apartados estudiare de manera empirica esta

siruacion. Asi, 10 que sigue es presentar varias fotografias de la economfa informal y de los

profesionistas en ella, y analizar las variables que actualmente influyen en decantarse por esta

ruta.
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CAPiTULO SEGUNDO

FOTOGRAFiAs DE UN PAis HETEROGENEO:

LA ECONOMiA INFORMAL ENMExIco Y LOS PROFESIONISTAS

EN LA ECONOMiA INFORMAL

I. Introducci6n

La economia informal tiene distintas formas, tamaiios y representaciones. Afrique, les metiers de

fa rue, documental carnerunes dirigido por Guy Foumane y Sebastien Teze, es quiza una de las

obras visuales que rnejor retrata 10 que hay detcis de las actividades informalcs.?" EI filme,

compuesto de nueve, tal vez diez historias, muestra el dia a dia de los trabajadores africanos

en su entorno individual y colectivo, y ofrece una narrativa ernografica que detalla las

experiencias, expresiones y sentimientos de quienes viven de estos trabajos.

En Cameron, como en la mayor parte de Africa, la economia informal es la principal

fuente de ingresos de las personas. No es, pues, un fenorneno espocidico, sino la realidad de

una poblacion que se las ingenia para sobrevivir por medio de distintas estrategias que

involucran familias y comunidades enteras en un pais distinguido por la pobreza y la

90 Sebastien Teze y Guy Foumane (Directores), Afrique, les metier.r de fa rue, Cameroun, Le Films d'un

Jour, 2006, 130 mins.
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desigualdad. La cinta muestra el entomo que viven los trabajadoces africanos y retrata, de

maneca sensible, como estos actores moldean y dan sentido a sus actividades en un sistema

econornico distinto al nuestro. Permite entender 0 al menos observar como la informalidad

influye en el establecimiento de relaciones sociales, es decir, va mas alla del analisis economico

pocque uno de sus objetivos, quiza el mas notable, es mostrar una situacion que solo se puede

conocer poemedio de la vida de las pecsonas.

En este capitulo tratare de hacer un ejercicio parecido al del documental, peco no con

elementos visuales 0 etnogcificos, sino estadisticos. Me limitare, pues, a hacer algunos retratos.

Permitaserne explicar con mas precision. Intentare, con base en el manejo de distintos datos,

mostrar varias fotografias de la economia informal en Mexico y de los profesionistas que

labocan en ella. Desde luego, puede parecer extrafia la relacion que hay entre una obra visual y

un apartado empirico de una tesis. No obstante, en el fondo, pienso que la idea es similar:

observar, retratar y analizar.

Mi tcabajo busca explicar por que los profesionistas se incorporan a la economia

informal, y si recurren a ella como un refugio 0 encuentcan en estas actividades un medio

altemativo de bienestar. Asi, una vez revisadas las principales teorias y algunas de las rutas que

influyen paca que un profesionista llegue a la inforrnalidad, aqui centro mi atencion en un

analisis macro con el proposito de mostrar las dimensiones de la economia informal, las

caracteristicas del mercado laboral profesional y las variables sociodernograficas que

predisponen a estos individuos a trabajar en estas actividades.

Para ello, el capitulo se divide en tres apartados. Al principio, y de manera muy breve,

muestro el tarnafio de la informalidad en America Latina y Mexico (inicialmente como sector

informal y despues como economia informa�, discuto su expansion en la region, y como se volvio

una respuesta y estrategia para buscar ingresos y estabilidad ante un panorama laboral adverso
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con la intenci6n de entender en que panorama socioecon6mico se inscribe la llegada de los

profesionistas a estas actividades. Despues, en un segundo momento, utilizando estadistica

descriptiva, me adentro en el grupo de los profesionistas mexicanos de tres maneras. Primero,

mediante el conocimiento de los principales indicadores del rnercado laboral profesional del

pais. Segundo, con la exploraci6n de los datos mas importantes de las carreras y disciplinas

universitarias. Y, tercero, con un analisis de la informalidad laboral profesional en Mexico.

Por Ultimo, con base en un analisis de regresion logistica multinominal, construyo

varios modelos estadisticos. Mi intenci6n es, en pocas palabras, exponer cuales son las variables

sociodernograficas que mas influyen para que un profesionista se incorpore a la economia

informal y en que medida estas difieren de las del resto de la poblaci6n. Finalmente, antes de

proseguir, creo que es primordial advertir que en esta parte de la investigaci6n centro mi

atenci6n en la informalidad en Mexico y en el universo de los profesionistas, por 10 que el

analisis que ofrezco no es particular a ciertos entornos,

II. La economia informal en America Latina y Mexico

En el capitulo anterior sostuve, siguiendo a Alejandro Portes, que la economia informal no es

una nueva forma econ6mica y que es, en cambio, producto de interes acadernico y social

reciente debido a la diferenciaci6n conternporanea que hay entre actividades formales e

informales." Sin embargo, tambien dije que en America Latina, al igual que en otras regiones

del mundo, esta pas6 a ser de gran importancia por su rapida expansion asentada en los centros

urbanos que constituy6, como seiiala Diane E. Davis, "una respuesta parcial a los procesos de

restructuracion econ6mica que han reducido las oportunidades de empleo en los sectores de

91 A. Portes, En tomo a la informalidad... , p. 34.
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manufactura tradicionales't.f Este pensamiento, sobre las personas que trabajan en actividades

marginales, se asocio desde un principio a una idea sobre la modernizacion economics de los

paises de la region durante la segunda mitad del siglo xx.

Algunos de sus exponentes, como el economista Arthur Lewis, decian que el

crecirniento y desarrollo econornico sedan absorbedores del trabajo excedente en el sector

tradicional." No obstante, esto no sucedio. El periodo de modernizacion que concluyo con la

crisis de la deuda en 1980 revelo los limites del proceso de expansion economica." De hecho,

muchas actividades tradicionales no se transformaron durante este tiempo y, en principio,

dieron espacio a quienes fueron incapaces de encontrar acomodo en otros trabajos 0 a quienes

por voluntad propia decidieron continuar en esas labores. Al respecto, Paulo Renato Souza y

Victor E. Tokman seiialan:

"El rasgo mas caracteristico del proceso de desarrollo de America Latina en las ultirnas

decadas es el escaso ritmo de creacion de puestos de trabajo productive. El modelo de

industrializacion, basado principalmente en la sustitucion de importaciones, perrnitio
alcanzar en general, un ritmo aceptable de crecimiento del producto, sin embargo, este

no se tradujo en una expansion paralela en las oportunidades de empleo productive"."

Casi todos los paises de America Latina crecieron a un ritmo historico, pero su

expansion estuvo condicionada por 10 que pasaba en otras regiones mas ricas que demandaban

92 Diane. E. Davis, "Fundamentos analiticos para el estudio de la informalidad: Una breve introducci6n",
en Felipe de Alba y Frederic Lesemann (coords.), Informalidad urbana e incertidumbre. leomo esludia,.1a ifljormalizacion
en/as metrripolis?, Mexico, UNAM, 2012, p. 11.

93 Marty Chen, "Rethinking the Informal Economy: From Enterprise Characteristics to Employment
Relations", en Neema Kudva y Lourdes Beneria (eds.), Rethinking [nformalization. Poverry, Precarious Jobs and Social
Protection, Nueva York, Cornell University Open Access Repository, 2003, p. 28.

94 Juan Pablo Perez Sainz, "Labor Exclusion in Latin America: Old and New Tendencies" en [bid, pp.
67 Y 68 (en adelante LAbor Exclusion in LAtin .Amenca... ).

95 P. R. Souza y V. E. Tokman, "EI sector informal y la pobreza urbana en America Latina", en V. E.
Tokman (comp.) op. at., p. 419.
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bienes producidos en esta zona del rnundo." Antes de la llamada "decada perdida para el

desarrollo", las actividades informales, por supuesto, existian y ya representaban una parte

considerable de la econornia." Sin embargo, durante el modelo de sustituci6n de

importaciones, las oportunidades de empleo formal que ofrecio la industrializaci6n, as! como

sus beneficios sociales, crecieron considerablemente.

Lo que caracterizo a este periodo fue, como seiialan Orlandina de Oliveira y Bryan

Roberts, un Estado activo en la estabilizaci6n y formalizaci6n del mercado de trabajo urbano

que incentive la migraci6n hacia las ciudades, la seguridad social, los servicios medicos y las

pensiones tanto para sus trabajadores, cuanto para los empleados de las grandes ernpresas."

No obstante, con la desaceleraci6n econornica, la perdida de capacidad de la industria para

absorber la oferta de trabajo y la contracci6n del Estado mediante la austeridad y la

privatizaci6n, la informalidad se volvi6 una opcion para muchos individuos."

Mas tarde, durante y despues de la crisis de los ochenta, la economia informal crecio

ante la falta de politicas de bienestar y empleo adecuadas. Como dicen MinorMora y Orlandina

de Oliveira, en este periodo destacaron el descenso de los salarios reales, la devaluaci6n de la

moneda, los elevados niveles de inflaci6n y la reduccion del ritmo de crecimiento del empleo

asalariado formal, too 10 que incentive el incremento del trabajo por cuenta propia, del trabajo

96 Este fenorneno se observaria tarnbien en la primera decada del siglo XXI, con la novedad que el eje
del dinamismo giraria alrededor de China en casi todos los casos, con algunas excepciones como Mexico.

97 Para conocer una estirnacion del tarnafio de la informalidad laboral antes de 1980, consultese el Cuadro
2. Ammca Latina: Evolucion estimada de Ia eslructura del e111pleo, 1950-1989 en Ricardo Infante y Emilio Klein,
"Mercado latinoamericano del trabajo en 1950-1990", Rerisla de Ia CEPAL, Num. 45, 1991, p. 134.

98 En Mexico, de acuerdo el INEGI, en 1950 poco menos de 43% de la poblacion vivia en localidades

urbanas de 2,500 0 mas habitantes. Esta cifra aurnento a 50.7% en 1960, a 58.7% en 1970, a 71.3% en 1990, a

74.6%en 2000 y a 77.8% en 2010. Para mayor informacion vease: INEGI, "Poblacion rural y urbana",

https:/ /goo.gI/14HF9, consultado el20 de septiembre de 2016.
99 Orlandina de Oliveira y Bryan Roberts, art. cit., pp. 41-42 Y p. 45.
100 Minor Mora y Orlandina de Oliveira, "Las desigualdades laborales: Evolucion, patrones y

tendencias", en Jean Francois Prud'homme y Manuel Ordorica (coords. grales.), Losgrandes Problemas de Mexico,
t.5: Fernando Cortes y Orlandina de Oliveira (coords.), DesigualtJad social, Mexico, COLMEX, 2010, pp. 112-113.
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familiar no remunerado y del trabajo en pequeiios establecimientos como una respuesta ante

la incapacidad del Estado y del sector privado para crear empleos acorde con el crecirniento

de la poblacion econornicamente activa en Mexico.'?' Ademas, segun Francois Roubaud, estos

aiios se distinguieron por una caida en las tasas de salarizacion y una contraccion de los ingresos

de los trabajadores, situacion que acentuo aun mas las dificultades economicas del paiS.102

Asi, el proceso se caracterizo por la degradacion de las condiciones sociales y de

servicios publicos, el poco 0 escaso crecimiento del empleo estatal, la inclusion de mas

miembros de la familia al mercado laboral,'?' y la diversificacion de las actividades laborales

tanto a nivel precario y de subsistencia,'?' cuanto a nivel productivo y ernpresarial. Es, pues,

un hecho que en estas decadas hubo una perdida irnportante de bienestar social y econornico

para los habitantes de los paises latinoamericanos. Ejemplo de 10 anterior es la precarizacion

del trabajo. De acuerdo con Ricardo Infante y Emilio Klein, ambos investigadores de la CEPAL,

despues de 1980 hay tres muestras claras de ello. Prirnero, la menor estabilidad laboral.

Segundo, el remplazo del empleo perrnanente por el trabajo de tiempo parcial en pequeiias

empresas. Y, tercero, la subcontratacion utilizada para evadir la legislacion laboral.l'"

Empero, esta situacion no explica el surgimiento de la economia informal y mas bien

detalla parte de su expansion. Asi, la informalidad, segun Cesar Yanez, se volvio una estrategia

para buscar ingresos, estabilidad yaquellos beneficios que otorgaba el Estado con anterioridad

sacando provecho de ventajas como la ausencia de regulacion, y la organizacion y gestion

101 Lorena Sill Salazar, Crecimientoy heterogeneidad en el sector informal en Mexico en elpenodo 1988-1997, tesis
de maestria, Mexico, COLMEX, 2000, pp. 56 Y 57.

102 Francois Roubaud, La eeonomia informal en Mb.:ieo. De fa esfrra domes/iea a fa dindmica macroeconomiea,
Mexico, Ostrom-INEGI-FCE, 1995, p. 291.

103 Ibid., p. 262.
104 De acuerdo con Edith Pacheco, una parte significativa de la fuerza laboral opto por refugiarse en el

autoempleo y en el comercio y los servicios para evitar un mayor deterioro de sus condiciones de vida. Para mayor
informacion vease: M.E. Pacheco, op. cit., p. 99.

105 R. Infante y E. Klein, art. cit., p. 134.

69



propias.'?' En otras palabras, la economia informal se volvio la respuesta a otto problema mas

grande: la falta de empleo y bienestar.

La crisis llevo a la implementacion de politicas de ajuste estructural, A grandes rasgos,

estas, segun Jaime Ros Bosch y Juan Carlos Moreno Brid, persiguieron la reforma del Estado

y la liberalizacion comercial y financiera."? Se estab1ecieron, con distintos matices dependiendo

del pais, medidas para privatizar ernpresas publicas, eliminar subsidios, reducir el deficit fiscal,

liberar la tasa de cambio, incentivar la inversion extranjera y desregular la actividad

economica.'?" Los resultados fueron diversos, Algunas economias como la mexicana lograron

estabilizarse y reactivarse 1entamente; mientras que otras como 1a brasilefia y 1a argentina

tuvieron mayores dificultades para hacer frente ala inflacion ya la recuperacion de la inversion.

Crecimieatoy dimeasioaes

Por ahora ya no pretendo ahondar mas en esta situacion. En cambio, 10 que hare en las

siguientes paginas, sera rnostrar con fines ilustrativos a que dimensiones ha llegado la economia

informal en 1a region y el pais. Debo ser muy claro en que 1a medicion de la informalidad ha

variado mucho en pocas decadas, pues como sefiala Francois Roubaud, todas estas actividades

a1 ejercerse fuera 0 al margen de las regulaciones publicas, constituyen un hecho estadistico

poco 0 mal cuantificado. Por fortuna, en los ultimos afios las estimaciones han tendido a ser

mas amplias y precisas al pasar del calculo de sector informal al de economia informal.

106 Cesar Yanez, "America Latina en los noventa: Los deficits del crecimiento",

https://goo.gI/ZJGHC7, consultado e120 de septiernbre de 2016.
107 Jaime Ros Bosch y Juan Carlos Moreno Brid, Desarrollo'y crecimiento til fa eaJIIOfllia mexicana: Una

perspectitJa bistonca, Mexico, FeE, 2010, pp.217 Y 218.
108 JohnWilliamson, ''WhatWashington Means by Policy Reform" en J. Williamson (ed.), Latin .America«

AdjUs/fllent: How Mucb Has Happentd?, Washington, Institute for International Economics, 1990, pp. 22.
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Aqui hay que hacer un apunte. Es primordial constatar que hace poco mas de diez afios

todavia se utilizaba sector informal como sin6nimo de economia informaL Sin embargo, hablar de

sector informal es un reduccionisrno metodo16gico porque el concepto no incluye, por ejemplo,

la producci6n de bienes en hogares 0 la agricultura. Las criticas a este pensamiento son varias,

Por un lado, Carlos Alba sostiene que asumir que hay un sector informal supondria que la

economia se divide en una parte formal y otra informal. Sin embargo, esta es una afirmaci6n

incorrecta porque gran parte de las actividades formales e informales estan entremezcladas en

sus procesos y por ende no se pueden desvincular. Por otro, Bruno Lautier dice que muchas

actividades informales no estan totalmente en la informalidad, es decir, algunas de estas pueden

servir a entidades formales, pero sin estar reguladas 0 sin respetar la legislaci6n en vigor, 10 que

dificulta su separaci6n e incluso su distincion.l'"

Dicho 10 anterior y consciente de las limitaciones metodo16gicas y heuristicas de utilizar

el concepto de sector informal, en el siguiente cuadro muestro sus dimensiones urbanas en

Mexico y en las economias mas grandes de America Latina entre 1990 y 2005. En esta

medici6n, este sector se compone de la suma del porcentaje de trabajadores en

microernpresas.l'" trabajadores independientes y en el servicio dornestico unicamente en las

ciudades y respecto al total de la poblaci6n ocupada.

109 Carlos Alba, "Informalidad, ilegalidad e ilicitud en la economia popular globalizada", conferencia
pronunciada en la Conferencia Intemacional Entre Espacios: Movimientos, Actores y Representaciones de la

Globalizaci6n, Ciudad de Mexico, COlMEX, 11-15 de abril de 2016.
110 De acuerdo con la Secretaria de Economia, "las microempresas son aquellos negocios que tienen

menos de diez trabajadores y que generan anualmente ventas por hasta 4 millones de pesos. En Mexico, estas

representan 95% del total de las empresas y 40% de los empleos. Adernas, producen 15% del PIB". Vease: SE,
"Mexico emprende: Microempresas", https:/ /goo.gl/ve7tvn, consultado el20 de febrero de 2017.
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CUADRO 1. Tamano del sector informal urbano enpaises selecaonados deAmerica Latina, 1990-2005

(%)

Pais 1990 1995 2000 2005

America Latina N.D. 50.1 % 48.6% 48.5%

(promedio)

Brasil 41.8% 51.8% 50.6%(2001) 49.1%

Chile 38.7% 34.5% (1996) 31.9% 31.9%(2003)

Colombia N.D. N.D. 55.5% 58.8%

Mexico 38.8% 43.45 39.4% 42.6%

Argentina N.D. 59.6%(1996) 47.7% 43.6%

Fuente: OIT, Panorama Laboral 2006. America Latina y eI Caribe.

Como se puede ver, el sector informal representaba para 2005 poco menos de la mitad

los empleos totales de America Latina y en Mexico tenia un tarnafio proporcional menor al

promedio de la regi6n. No obstante, adernas de las criticas a la idea de sector informal, es

primordial mencionar que la estimaci6n de la economIa informal partiendo de esta medici6n

no es del todo completa porque muchas actividades generadoras de ingreso no reguladas

escapan de esta categoria. Consciente de ello, en Mexico, siguiendo las recomendaciones de la

OIT, el INEGI utiliz6 a partir de la decada anterior un calculo mas amplio para identificar de

mejor manera las dimensiones de la informalidad.

Esta estimaci6n se basa en una medici6n ampliada que afiade a la definici6n de trabajo

informal las categorias de "trabajo no protegido en la actividad agropecuaria, el servicio

dornestico remunerado de los hogares, as! como los trabajadores subordinados que, aunque

trabajan para unidades econ6micas formales, 10 hacen bajo modalidades en las que se elude el
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registro ante la seguridad social".'!' Asi, quiza de manera preocupante, se comprob6 que mas

de la rnitad de los empleos del pais eran informales. En la siguiente gcifica muestro esta

situacion de 2005 a 2016, tanto de la poblaci6n ocupada total, cuanto de la poblaci6n ocupada

no agropecuana.

GRAFrcA 2. Tasa de informalidad laboral de lapoblaci6n ocupada total en Mixico}
2005-2016
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Fuente: Elaboraci6n propia a partir de la ENOE 2005-2016. Datos del primer trimestre.

Es importante notar que, para principios del afio mencionado, el porcentaje de trabajos

informales del pais era muy similar al de 2005, cuando cornenzo la medici6n ampliada del

trabajo informal. Tarnbien es primordial observar que en momentos de crisis la informalidad

crece, tal como ocurri6 a partir de 2008, aunque disminuy6 con la recuperaci6n econ6mica un

par de afios despues. Esto muestra la importancia de la economia informal al menos como

generadora de trabajo. De este modo, ya con una fotografia mas clara de las estimaciones, el

111 INEGI, "Resultados de la Encuesta Nacional de Ocupaci6n y Empleo. Cifras durante el primer
trimestre de 2016", https:/ /goo.gl/nXSehG ,consultado el22 de octubre de 2016.
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crecirniento y tamaiio de la informalidad en el pais yen la region, es momenta de pasar a un

analisis mas particular en el que muestro que Mexico es una nacion con entornos muy distintos,

incluso cuando hablamos de economia informal.

Uapais heterogeneo

En 2016, 57.4% de la poblacion ocupada total tenia un trabajo informal. Ello equivaHa a un

estimado de poco mas de 29.1 millones de trabajos en todo el pais, de los cuales 17.8 millones

los hadan hombres y 11.3 millones los desempeiiaban rnujeres, diferencia que se explica debido

al mayor rnimero de hombres ocupados laboralmente.
112 Ante este panorama, mas que debatir

la tasa de informalidad nacional, debemos preguntarnos por su distribucion espacial entre las

diferentes partes de Mexico. Dicho esto, es conveniente rnostrar la variacion que hay entre los

estados que conforman el pais para sefialar algunas posibles explicaciones de estas diferencias

o semejanzas,

CUADRO 2. Tasa de informalidad !aboraly numero de trabajadores informalespor entidadflderativa

Entirlad InJormaiidad !aboral Trabajadons Entidad InJormalidad !aboral Trabajadorrs inJormaies
('10) informales (miUo"es) ("!o) (miUOIItS)

Nacional 57.4% 29.14 Morelos 67.9% 0.53

Azuascalienres 43.3% O. 27 Nayarit 621% 0.34

Baia California 41.1% 0.63 Nuevo Leon 36.9% 0.81

Baja California Sur 41.7% 0.14 Oaxaca 82% 1.32

Campeche 61.4% 0.24 Puebla 73.3% 1.88

Coahuila 37.6% 0.47 Queretaro 44.7% 0.35

112 Calculo propio a partir de Ibid. Es primordial mencionar que la tasa de informalidad nacional es mayor

para mujeres que para hombres con 58.2 y 56.2%, respectivamente.
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Colima 53.8% 0.19 Ouintana Roo 46.6% 0.35

Chianas 78.3% 1.52 San Luis Potosi 58.7% 0.66

Chihuahua 34.4% 0.52 Sinaloa 53% 0.70

Ciudad de Mexico 48.2% 2.02 Sonora 44.9% 0.58

Duraneo 55.5% 0.40 Tabasco 63.5% 0.58

Guanaiuato 55.8% 1.35 Tarnaulioas 48.9% 0.75

Guerrero 79.9% 1.11 Tlaxcala 73% 0.39

Hidal� 71.9% 0.83 Veracruz 69.7% 2.09

[alisco 49.5% 1.73 Yucatan 63.4% 0.62

Estado de Mexico 56.7% 3.97 Zacatecas 63.6% 0.37

Michoacan 71.8% 1.38 - - -

Fuente: Elaboracion propia a partir de la ENOE 2016-1.

Como es posible observar, la distribuci6n de la informalidad laboral es distinta entre

las entidades y regiones que componen Mexico. Los estados que tienen una tasa de

informalidad mayor se encuentran al centro y sur del pais; mientras que las entidades con

menor porcentaje de trabajadores en la economia informal se encuentran al norte. La Ciudad

de Mexico, capital politica y principal centro econ6mico y cultural, esta por debajo de la media

nacional con 48.2 %. No obstante, cerca de dos millones de personas, equivalente ala rnitad

de sus trabajadores ocupados, reportan un trabajo informal.

En paginas anteriores hemos visto que en todo el pais 29.1 millones de trabajos son

informales. Sin embargo, en solo diez estados se concentra 62.9% del trabajo informal, es decir,

poco mas de 18.3 millones de trabajos, mientras que en otros veintid6s se registra 37.1%,

equivalente a casi 10.8 millones de empleos. Esto se debe, en primer lugar, a la diferencia

poblacional que hay entre los espacios nacionales del pais. Y, en segundo lugar, a las distintas

tasas de informalidad que se registran entre las entidades federativas de Mexico.
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Por una parte, los diez espacios nacionales con mas trabajadores informales son el

Estado de Mexico (13.6%), Veracruz (7.2%), Ciudad de Mexico (6.9%), Puebla (6.5%),jalisco

(5.9%), Chiapas (5.2%), Michoacan (4.7%), Guanajuato (4.6%), Oaxaca (4.5%), y Guerrero

(3.8%).113 Por otra, las diez entidades con menos trabajadores informales son Durango (1.4%),

Tlaxcala (1.3%), Zacatecas (1,3%), Queretaro (1.2%), Quintana Roo (1.2%), Nayarit (1.2%),

Campeche (1%), Aguascalientes (0.9%), Colima (0.7%) y Baja California Sur (0.5%). Estos

ultimos espacios nacionales solo registran 10.6% de los trabajos informales, equivalente a 3.1

millones de empleos, cifra casi 25% menor a la que concentra el Estado de Mexico donde 3.9

millones de ocupaciones son de este tipo. En la siguiente gcifica muestro la distribucion

porcentual de la poblacion ocupada en la informalidad en todos los estados de la Republica

Mexicana.

GRAFrcA 3. Distribucum geogr4fica de fapoblaaon ocupada en la economfa
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Fuente: Elaboracion propia a partir de la ENOE 2016-1.

113 Calculo propio a partir de los datos del !NEGI, "Sistema para la consulta de indicadores estrategicos
de la Encuesta Nacional de Ocupaci6n y Empleo 2016-1", https://goo.gl/OdmZkU, consultado el8 de febrero
de 2017.
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Por el tamaiio de su poblacion, la informalidad tambien se aglomera � zonas

metropolitanas y en grandes ciudades, aunque proporcionalmente sus tasas son menores a las

del campo y ciudades pequefias, La Zona Metropolitana del Valle de Mexico concentra 4.4

millones de empleos informales, correspondiente a 15% de este tipo de empleo en el pais.!"

2.5 millones estos trabajos 10 desempefian hombres, mientras que 1.9 millones 10 hacen

mujeres.!" Tan solo en esta rnetropoli hay una cantidad similar de trabajos informales a la de

otros trece estados.!" Le siguen las zonas metropolitanas de Guadalajara (0.82 millones),

Monterrey (0.63 millones) y Puebla (0.47 millones), adernas de las ciudades de Leon (0.30

millones), Tijuana (0.27 millones) y Toluca (0.23 rnillones)."?

Otra discusion que es sustancial considerar es la distribucion de la informalidad en las

areas con una poblacion mayor y menor a 100,000 habitantes, es decir, mas y menos

urbanizadas. Estos datos permiten inferir, ya sea por su estructura productiva 0 tipo de

actividades econornicas, que clase de lugares proveen mayores oportunidades de empleo

formal y viceversa. En el siguiente cuadro expongo este escenario.

114 Calculo propio a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Ocupacion y Empleo 2016-1.
115 Es necesario mencionar que, al igual que la tasa de informalidad nacional, esta en el caso de la ZMVM

es mayor para mujeres que para hombres con 51.2 y 49.2%, respectivamente.
116 Los 4.4 millones de empleos informales que se concentran en la ZMVM equivalen al total de los

trabajos informales que hay en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Chihuahua,
Morelos, Nayarit, Quintana Roo, Queretaro, TIaxcala y Zacatecas.

117 En las ultimas tres urbes los datos solo estan disponibles a nivel ciudad y no a nivel areametropolitana.
Por este motivo, en el parrafo se hizo esta distincion.
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CUADRO 3. Distribucion de la informalidad !aboral en las
areas masy menos urbanizadas

Areas mds IlriJaniZadas Areas menos urbanizadas Total

Poblaci6n 26,917,927 26,000,722 52,918,649
Econ6micamente Activa

Poblaci6n Ocupada 25,679,375 25,099,254 50,778,629

Numero de trabajadores en 11,401,642 17,745,173 29,146,815
la informalidad

Tasa de informalidad 44.4% 70.7% 57.4%

laboral

Fuente: Elaboraci6n propia a partir ENOE 2016-1.

El cuadro anterior confirma que en las localidades mas pobladas la informalidad laboral

es rnenor; mientras que en las menos pobladas es mayor. Como podemos ver, las diferencias

son considerables. Aunque hay un numero similar de trabajadores ocupados en las areas mas

y menos urbanizadas, en las localidades con menos de 100,000 habitantes la informalidad

laboral es en prornedio 59.2% mayor que en las localidades con mas de 100,000 habitantes.

Esta situacion podria explicarse porque en las areas mas urbanizadas el mercado de trabajo

esta mas organizado y cuenta con instituciones mas solidas que facilitan la incorporacion de

los trabajadores a la formalidad, De la misma manera, otros argumentos que pueden esclarecer

estas diferencias son las condiciones estructurales yel tipo de empleos que se ofrecen en estas

localidades.

Los estados con mayor pobreza (Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Puebla) son tarnbien los

que tienen mas informalidad relativa. Esto contrasta con los espacios nacionales menos pobres

(Sonora, Baja California, Nuevo Leon y la Ciudad de Mexico) donde la informalidad es menor
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al prornedio nacional. 118A continuaci6n, con el proposito de entender la correspondencia entre

economia informal y calidad de vida, expongo la relacion actual entre la tasa de informalidad

laboral y el IDH de las entidades federativas. Es importante mencionar que esta medici6n

considera tres dimensiones: salud (esperanza de vida al nacer), educaci6n (nivel de

alfabetizaci6n adulta y nivel de estudios alcanzado) y riqueza (PIBperctipita en dolares por PPA).

GRAFlCA 4. Relacion entre IDH
e informalidad laboralpor entidadfederativa
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Fuente: Elaboracion propia a partir de la ENOE 2016-1 Y elIDH para las Entidades Federativas, Mexico 2015.

Como es posible apreciar, la calidad de vida, medida con el IDH, presenta una

correlacion negativa con las tasas de informalidad laboral de las entidades federativas. AI

respecto, la literatura que estudia la actividad econ6mica mexicana ofrece varios

118 De acuerdo con el CONEYAL, en Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Puebla la poblacion en situacion de

pobreza era de 66.8, 65.2, 76.2 y 64.5%, respectivamente; mientras que en Sonora, Baja California, Nuevo Leon

y la Ciudad de Mexico era de 29.4, 28.6, 20.4 Y 28.4%. Para mayor informacion vease: CONEVAL, "Informacion

de pobreza y evaluacion en las entidades federativas", https:/ /goo.gl/eCpfSV , consultado el 8 de febrero de

2017.
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razonarnientos, tanto del desarrollo de los estados, cuanto de la composici6n de su actividad

productiva. De momento, para no extenderme mas, es posible sefialar algunas explicaciones

que contribuyen a entender la diferencia, en ocasiones abisrnal, entre las tasas de informalidad

laboral de las diferentes regiones que componen el pais y tambien su relaci6n con su nivel de

desarrollo. �Por que los estados del norte tienen tasas de informalidad laboral menores que los

estados del sur? Las respuestas pueden ser varias, no obstante, considero que grosso modo se

puede responder la pregunta de tres maneras.

Prirnero, el norte tiene mayor desarrollo industrial y una estructura econ6mica distinta

que el sur. El Estado, desde la segunda mitad del siglo xx, implement6 diversas estrategias

como el Programs de Industrializaci6n Fronteriza y el Programa de Comercializaci6n

Fronteriza para aprovechar su posici6n geogcifica y promover la integraci6n, el comercio y la

industrializaci6n con miras a exportarmas bienes y servicios a Estados UnidOS.119 Ello, adernas

de requerir mayor y mejor infraestructura carretera y aeroportuaria para la comunicaci6n

dentro y fuera de la regi6n, demand6 mana de obra calificada que pudiera ocupar los empleos

que se creaban constantemente. Al respecto, Carlos Alba sostiene que decadas despues con la

entrada en vigor del TLCAN, el norte, al contar con un empresariado fuerte y una base cornercial

s6lida, se benefici6 por la llegada de inversiones para el desarrollo industrial y el sur, al no tener

estas caracteristicas, se limit6 a la producci6n de bienes de consumo final regional.l'"

Segundo, como hemos visto en estas paginas, las ciudades tienen rnenor tasa de

informalidad que el campo, y en el norte del pais el nivel de urbanizaci6n es mayor que en el

119 Para una explicaci6n mas amplia del desarrollo del norte en la segunda mitad del siglo x.x vease:

Rodolfo Cruz Pineiro, LA fuerza de trabajo en los mercados urbanos de fa frontera del norte, tesis de maestria, Mexico,
COlMEX, 1990, pp. 6-21.

120 Carlos Alba, "Globalizacion y desarrollo regional en Mexico", en Jose Luis Calva (coord. Gral.),
Po/ilicas de desamJllo regional, T. 13, J. L. Calva (coord.), Agendaspara el Desarrollo, Mexico, UNAM, 2007, p.44 (en
adelante Globalizationy desarrollo...).
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sur con 84.4 y 64.9%, respectivarnente.V' Asimismo, en los estados del norte los habitantes se

concentran mas que en los estados del sur, es decir, su dispersi6n geogcifica poblacional es

menor. En la prirnera regi6n, solo 3.3 % de los habitantes vive en condiciones de aislamiento.

En cambio, en la segunda 11.2 % se encuentra en esta situaci6n.l22 La importancia de este

hecho es eno.rme. Y 10 es, no solo por el numero de poblaciones miruisculas que hay, sino por

las facilidades 0 dificultades que implica proveerlas de bienes y servicios, y acceder a mercados

de trabajo fo.rmales. El norte tiene la ventaja de tener una poblaci6n mas concentrada. En

contraste, el sur tiene una poblacion mas dispersa 10 que, adernas de obstaculizar y encarecer

el abastecimiento de bienes y servicios, dificulta el desarrollo regional y la atraccion de

inversion.F'

Tercero, el sur concentra mas pobreza y carencias sociales. Segiin el Coneval, en esta

region 55.2% de la poblaci6n se encuentra en situaci6n de pobreza, dato que contrasta con el

norte donde 32.7% de los habitantes esta en estas condiciones.P' En el sur, la falta de

oportunidades es constante y actualmente la inversion, para la rnayoria de los estados de esta

region exceptuando Veracruz, es mas pequefia en comparaci6n con los estados fronterizos del

pais. A esto hay que agregar que la infraestructura de los espacios nacionales del sur es

insuficiente y de menor calidad que en el norte y que los sistemas de salud son tarnbien mas

121 De acuerdo con eI INEGI, en 2015 los estados del norte (Baja California, Baja California Sur, Sonora,
Sinaloa, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo Leon y Tamaulipas) tenian un promedio de urbanizacion de

84.2%. En tanto, las entidades federativas del sur (Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Campeche, Quintana Roo,
Tabasco, Yucatan y Veracruz) alcanzaron un promedio de 64.9%. Vease: INEGI, "Poblacion rural y urbana en

Mexico", https:/ /goo.gl/ZySVW3, consultado el 22 de febrero de 2017. En adelante, cuando hable del norte y
el sur del pais me referire a los estados mencionados con anterioridad. Aqui debo mencionar que el agrupamiento
de estados por region 10 hice con base en el documento dcllNEGI "Referencias geogcificas y extension territorial

de Mexico", https:/ /goo.gI/OEYzgQ , consultado el3 de marzo de 2017.
122 CONAPO, "La condicion de ubicacion geogcifica de las localidades menores a 2,500 habitantes en

Mexico,", https://goo.gI/Ob5u2N ,consultado el5 de marzo de 2017.
123 C. Alba, Globalizaciony desamJllo ... , pp. 44 Y 45.
124 CONEVAL, "Anexo estadistico de la pobreza en Mexico", https:/ /goo.gl/imi8LJ , consultado el6 de

marzo de 2017.
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precarios. Asimismo, su poblaci6n es menos escolarizada con 8.4 afios promedio de formaci6n

en contraste con el norte que alcanza 9.7 afios, situaci6n que condiciona la estructura

econ6mica y productiva de estos estados.l"

Otra hip6tesis que habria que explorar es en que medida las capacidades institucionales

de los gobiemos locales y el estado de derecho son mas endebles en el sur que en el norte. Lo

cierto es que hasta ahora no hay estudios certeros 0 datos confiables para medir esta

situacion.l'" Sin embargo, si asumimos que para llevar a cabo sus funciones, los gobiemos

locales requieren capacidad econ6mica y recursos humanos competentes, dada la exploraci6n

bibliografica y los datos que he presentado hasta el momento, creo que es posible inferir que

los estados del sur nuevamente quedan en desventaja.

Entonces, es viable sostener que son una serie de componentes econ6micos, sociales,

dernograficos, institucionales e incluso hist6ricos los que influyen en el nivel de informalidad

de las partes que integran Mexico. Retomando la propuesta de Georges Benko y Alain Lipietz,

por el analisis presentado podemos pensar en el norte como una regi6n que gana, en contraste

con el sur como una regi6n que pierde.F' Dicho 10 anterior, resta estudiar al universo de los

profesionistas del pais mediante el analisis de sus variables dernograficas y laborales mas

125 Para mayor informaci6n consultese: Principales cifras del sistema educativo nadonaI2015-2016, Mexico,
SEP, 2016, pp. 43-103.

126 Un analisis cercano al propuesto que convendria hacer a partir de los indices de democracia local

existentes seria estudiar en que medida la calidad de la democracia de los estados se relaciona con sus niveles de

informalidad laboral. Para mayor informaci6n vease: Maria Fernanda Somuano Ventura y Reynaldo Yunuen

Ortega Ortiz, "Democracia en los estados mexicanos: un analisis subnacional" en Gustavo Meixueiro Najera y
Salvador Moreno Perez (coords.), Premio naaosa! de int'tsligadon socialy de opinion pub/itY; 2012, Mexico, Camara de

Diputados-Centro de Estudios Sociales y de Opini6n Publica, 2014, pp. 17-56.
127 Si aplicamos su modelo al caso mexicano se puede decir que el norte es una regi6n que gana porque,

a pesar de tener menos recursos naturales (principalmente mineria en Sonora, Zacatecas, Chihuahua, Coahuila y

Durango, y petr6leo en Tamaulipas) atrae mas poblaci6n, inversiones y recursos humanos calificados. En

contraste, el sur, rico en recursos naturales, no atrae los mismos niveles de inversi6n y pierde poblaci6n que migra
a regiones mas pr6speras. Consultese: Georges Benko y Alain Lipietz, "El nuevo debate regional", en Georges
Benko y Alain Lipietz (eds.), Las regiones que ganan. Distntosy redes. Los nuet)os paradigmas de fa geograjla economica,
Valencia, Edicions Alfonso el Magnanim, 1994, p. 22.
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importantes. En otras palabras, es momento de rnirar como los profesionistas se inscriben en

este panorama y, de esta forma, dar paso al anilisis estadistico de este grupo.

III. Los profesionistas en Mexico

En las ultimas decadas, en Mexico ha aumentado la cifra de profesionistas significativamente.

De 267, 000 profesionistas, registrados en el Censo General de Poblacion de 1970, el numero

crecio a 1,897,377 en 1990, y a 10,079,462 en 2016, segun la estirnacion de la ENOE.128 Ello

quiere decir que la poblacion profesionista incremento en poco mas de 9.8 millones de

personas y es casi treinta y siete veces mas grande que la de 1970. Estos carnbios, adernas de

obedecer al crecimiento poblacional, nos muestran un mayor nivel de educacion promedio en

los mexicanos, principalmente porque la tasa de crecimiento de los profesionistas ha sido

mucho mayor a la de la poblacion.!"

Cabe destacar, sin embargo, que en tiempos recientes poco se ha tratado el tema de la

cornposicion interna de este grupo. Hace varios afios, el INEGI aun publicaba con frecuencia

informes que describian las caracteristicas mas importantes de los profesionistas en el pais.

Ahora, en cambio, las estimaciones son, en su mayoria, producto de calculos hechos por la

STPS a partir de los censos y encuestas que levanta el instituto responsable de la estadistica

nacional.l" As! pues, como rnencione en la introduccion, los profesionistas son, segun el

128 INEGI, Atlas de losprojesionistas en MixiL"o ... , p. 5.
129 Tan solo basta notar que la cifra de profesionistas se ha multiplicado casi treinta y siete veces. En

contraste, la poblacion mexicana ha crecido 1.5 veces desde 1970, al pasar de poco mas de 48.2 a 123 millones de

habitantes.
130 Hay que decir que trimestralmente la Secretaria del Trabajo publica a traves del Observatorio Laboral

un in forme acerca de las principales tendencias del empleo profesional en el pais. Para mayor informacion vease:

''Panorama del empleo en Mexico", https:/ /goo.gl/tzYoSl, consultado el21 de marzo de 2017.
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rNEGJ, "las personas de veinticinco y mas aiios de edad con cuatro 0 mas grados aprobados en

el nivel profesional, 0 con aIgUn grado en maestria 0 doctorado'U"

Nuevamente quiero insistir que este concepto 10 asocio con el nivel de escolaridad y

no necesariamente con una categoria ocupacional a menos que 10 indique. Asi, actualmente

poco mas de 8% de la poblacion mexicana cabe en esta definicion. Entonces, hay que

preguntarse, primero, cuales son los principales rasgos de estos individuos. Segundo, cuales

son los datos mas relevantes por area de conocimiento y disciplina universitaria. Y, en especial,

para el proposito de esta tesis, quienes son los profesionistas que estan en 1a economia

informal. Dicho 10 anterior, vayamos, pues, a revisar y presentar estos datos.

De los 10,079,462 profesionistas que habia en Mexico en 2016; 5,008,063 (49.7%)

eran hombres, y 5, 071, 399 (50.3%) eran mujeres, dato que contrasta considerab1emente con

la proporcion de 1990 cuando de los 1,897,377 profesionistas que habia en el pais 1,255,983

(66.2%) eran hombres y 641, 394(33.8%) eran mujeres.l" Alrededor de 7, 841, 822 (77.8%)

vivian en ciudades mayores a 100,000 habitantes; 1,118, 820 (11.1%) en ciudades de entre

15,000 Y 99,999 habitantes y 1, 118,820 (11.1%) en localidades de menos de 15,000 personas.

Una parte considerable tenia 30 afios 0 menos, es decir, apegandonos a la definicion formal de

profesionista; 2, 389, 448 (23.7%) se encontraban en los primeros cinco afios de su vida

profesional. En cambio, 7, 690,014 (76.3%) eran mayores de esta edad y alrededor de 536, 227

(5.3%) tenia 65 afios 0 mas. Del total de profesionistas en el pais, solo 818, 464 (8.1%) tenian

posgrado (algun grado de maestria 0 doctorado), 10 que equivalia a casi 0.7% de la poblacion

mexicana.

131 [NEGI, Atlas de losprojeJioniJtas ... , p. 6.
132 INEGI, Los proJe.rionistas en MExico, Mexico, INEGI, 1993, p. 23. Es importante mencionar que este

cambio en la distribucion cada vez mas equitativo entre sexos sugiere el abandono de la vieja concepcion que
limitaba la educacion superior a los hombres.
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Ahora bien, en relacion con otros paises, �hay muchos 0 pocos profesionistas en

Mexico? Si comparamos la cifra relativa de profesionistas (8% de la poblacion total segun la

estimacion hecha con base en la definicion del !NEGI) con las de otros paises que integran la

OCDE, podemos decir con seguridad que en Mexico hay pocos profesionistas, tarnbien

conocidos como trabajadores aliamente capaatados. De acuerdo con el Panorama de fa educacion 2016,

que entre su informacion destaca la proporcion de residentes con el equivalente a estudios que

brinden un titulo universitario en los paises miernbros, "en Mexico solo 16% de los adultos

habia alcanzado estudios de educacion superior". 133

Esta situacion contrasta con el promedio de los paises que integran la OCDE que es de

36%. Por debajo de Mexico estan algunos socios de la organizacion como Brasil (14%), China

(10%), Indonesia (8%) y Sudafrica (15%). Sin embargo, por arriba de el estan otros paises

miembros como Estados Unidos (46%), Reino Unido (44%), Turquia (18%), Espana (35%),

Paises Bajos (36%), Israel (45%), Alemania (38%), Francia (34%), Chile (21%) y Canada (55%),

por mencionar solo algunos ejernplos.P' Entonces, en cornparacion con los paises de la OCDE,

se puede decir que Mexico tiene y produce pocos profesionistas. No obstante, por la tendencia

que ha mostrado desde hace varias decadas, se espera, de acuerdo con la OCDE, que 25% de

los jovenes y de las personas que integran las nuevas generaciones terminen algun programa

de estudios profesionales y obtengan un titulo universitario en algUn momento de su vida, 10

cual elevaria el nurnero de profesionistas en el pais.135

133 OCDE, "Nota pais. Panorama de la educaci6n 2016: Mexico", https:/ /goo.gl/nvoYMa, consultado el

19 de marzo de 2017.
134 OECD, Educauon at Glance 2016: GEeD Indicators, Paris, OECD, p.4l.
135 OCDE, "Nota pais. Panorama de la educaci6n 2016: Mexico", https:/ /goo.gl/nvoYMa, consultado el

19 de marzo de 2017.
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.Areas de coaocimieatoy disciplinas universitarias

En la actualidad, el INEGI clasifica los campos y programas de estudio con base en la

Clasificacion Mexicana de Programas de Estudio por campos de forrnacion academics hecha

en 2011.136 As], segun este instrumento, hay ocho grandes areas de conocimiento (educacion;

artes y humanidades; ciencias sociales, adrninistracion y derecho; ciencias naturales, exactas y

de la cornputacion; ingenieria, manufactura y construccion; agronomia y veterinaria; salud; y

servicios), De aqui se pueden obtener al menos sesenta carreras universitarias que son las que

incluyo en este analisis.!" Sin embargo, en Mexico, a pesar de haber muchas opciones de

estudio a nivel superior, son pocas las areas y disciplinas que concentran a la mayoria de

profesionistas. Antes de entrar en las observaciones por carrera, en el siguiente cuadro expongo

el nurnero y la distribucion de profesionistas por area de conocimiento y muestro sus tasas de

participacion y ocupacion.!"

CUADRO 4. Profesionistaspor area de conocimiento en Mexico

Ami de conrximim/IJ Total tie Pornnl'!Je tie PEA Tara de OC1lJ1atlas Tasa de fX1IjIacititt
prrfesirmislas pro/monislas participaciiNt

1)Educaci6n 1,847 r�51 18.6% 1,310,245 74% 1,285,472 98%

2)Artes v humanidades 340,376 3.4% 262, 589 74% 247,100 95%

3)Ciencias sociales, 4,244,730 43.1% 3,496,127 80% 3,305,723 93%

administracion y
derecho

136 INEGI, "Clasificaci6n Mexicana de Programas de Estudio por campos de formaci6n academics

(CMPE) 2011 ", https:/ /goo.gl/7Q274L, consultado el 20 de marzo de 2017.
137 Digo que se pueden obtener al menos sesenta carreras porque el numero puede variar dependiendo

de que tan especifico se quiera hacer el analisis y que tanto se quiera desagregar la informaci6n.
138 De acuerdo con el INEGI, por un lado, la tasa de participaci6n se puede en tender como el porcentaje

de personas economicarnente activas que se encuentra empleadas 0 trabajando, 0 que no trabajan pero buscan

un trabajo. Por otro, la tasa de ocupacion, es el porcentaje de personas activas que se encuentran empleadas 0

trabajando. Vease: INEG!, "Metodologia de Indicadores de la Serie Histories Censal", https:/ /goo.gl/3KFqS8,
consultado ellS de marzo de 2017.
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4)Ciencias naturales, 606,619 6% 484,394 80% 459,249 94%
exactaS y de la
computacion

5)Manufactw:a y 1,855,560 18.4% 1,605,647 87% 1,513,575 92%
construccion

6)Agronomia y 243,155 2.4% 212, 266 88% 205,002 97%
veterinaria

7)SaIud 830,484 8.2% 646,634 77% 635,211 98%

8)Servicios 11,187 0.1% 10,063 89% 9,908 98%

TOTAL 10,079,462 100% 8.027,965 81% 7,661,240 96%

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de la ENOE 2016-1 Y de la Clasificaci6n Mexicana de Programas de Estudio

por campos de formaci6n acadernica 2011.

Del cuadro anterior, es importante notar que el area de ciencias sociales, administraci6n

y derecho es la que mas concentra profesionistas con casi la mitad (43.1%); mientras que el

area de servicios alcanza solo 0.1% del total. Estos datos resultan interesantes si consideramos

que entre 2000 y 2010 el nurnero programas e instituciones de educaci6n superior aument6

significativamente.l" Sin embargo, segun Adrian de Garay, la concentraci6n de profesionistas

en un campo del saber se debe a la ausencia de una politica nacional de diversificaci6n efectiva,

y a que gran parte de las universidades del pais tienen una oferta restringida a muy pocos

campos profesionales y a licenciaturas preponderantemente tradicionales como

administraci6n, derecho, contaduria 0 psicologia.l"

Tarnbien hay que mencionar que entre estas categorias hay diferentes tasas de

participaci6n y ocupaci6n. En el primer caso van desde 77 hasta 89%. En el segundo rondan

entre 92 y 98%. El desempleo es, pues, mayor entre las areas de conocimiento mas saturadas,

139 De acuerdo con la Asociaci6n Nacional de Universidades e Instituciones de Educaci6n Superior
(ANUIES) en 2000 habia un total de 997 instituciones de educaci6n superior. Para 2010 la cifra aument6 a 1878.

Para mayor informaci6n vease: ANUIES, "Anuarios estadisticos de educaci6n superior", https:/ /goo.gl/gVAXXd
, consultado el 5 de mayo de 2017.

140 Adrian de Garay, "La expansi6n y diversificaci6n de la educaci6n privada en Mexico en los primeros
diez afios del siglo XXI", Espaao Abierto, 22 (2013), pp. 425- 428.
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10 cual nos da sefiales de una sobreoferta 0 escasez de demanda de profesionistas. Vayamos

ahora a las disciplinas universitarias en las que algo similar pasa, al menos en cuanto a

concentracion se refiere. Por un lado, las diez carreras mas saturadas agrupan poco mas de la

mitad de los profesionistas (51.9%). Por otro, las diez carreras menos saturadas agrupan apenas

al uno por ciento de los profesionistas (1.2%). En el siguiente cuadro muestro las carreras mas

y menos saturadas del pais.

CUADRO 5. Carreras unisersitarias con masy menos saturadon en Mexico

Camras mti.r salltradas Camras mmos salltradas

Nombrt TOlai Porr:ellttge de Nomlm TOlai Pon:mttge de

profe.riOIli.rW /lro(e.rionislas

1)Administtaci6n de 1,014,357 10.1% I)Deportes 4,406 0.04%

empresas

2)Contabilidad 942,609 9.4% 2)Servicios de e 6,781 0.1%

3)Derecho 831,403 8.2% 3)Tecnologia y proteccion 10,518 0.1%
del medio ambiente

4)Formacion docente para 606,611 6% 4)Manufacturas y 11,594 0.1%

primaria procesos

5) Ingenieria industrial, 341,348 3.4% 5)Ciencias ambientales 11,893 0.1%

mecinica, e1ectt6nica y
tecnoloeica

6)Medicina 320,553 3.2% 6)Fisica 12,244 0.1%

7)Psicolozia 306,052 3% 7)Mineria y extracci6n 12,505 0.1%

8)Ciencia.� de la 299,848 3% 8)SaJud pUblica 16,128 0.2%

computacion

9)Tecnologias de Ia 297,530 3% 9)Ciencias de Ia tierra y Ia 17,254 0.2%
informacion y atmOsfera
comunicaci6n

10)Enfermeria v cuidados 272,979 2.9% 10)Filosofia v etica 18,045 0.2%

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de la ENOE 2016-1.

Adrninistracion de empresas es la carrera que aportaba mas profesionistas en el pais,

con mas de un millon, equivalente a 10.1% del total. En tanto, deportes era la carrera menos
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saturada con tan solo 4,406 profesionistas, ciframenor al 0.1% del total. Este cuadro confirma

que aunque ha habido una diversificacion importante de las instituciones educativas y los

programas de estudios profesionales, hasta ahora esta no ha cambiadomucho la concentracion

de profesionistas, sobre todo si consideramos que en 1990 las diez disciplinas universitarias

principales agrupaban 55.7% de los profesionistas del pais.!"

Ahora bien, de las carreras que componen el universo profesional en Mexico, �cwiles

son proporcionalmente las que mas y menos PEA tienen? En general, las tasas varian mucho

entre las carreras universitarias, pues estas van desde 40 hasta 93%. No obstante, como vimos

con anterioridad, el promedio de participacion de todo el grupo era de 80%. Asi, debido a que

hay diferencias considerables, en el siguiente cuadro expongo las diez carreras con mas ymenos

participacion relativa en el pais.

CUADRO 6. Carreras unisersitanas con mtisy menosparticipacion
relativa en Ia PEA

Camras con lIIas tJatticitJadti" Camras ,000111,,,OS tJatticitJadlill

NOI1IIm Porn"tt9t de NOlI/1m Portt1Itajt de
tJatticitJadti" hm1i£itvv11i11

l)Manufacturas y procesos, programas 93% l)Fonnacion docente, programas 40%

multidisciplinarios 0 generales multidisciplinarios 0 generales

2)Servicios de transoorte 93% 2)Literatura 63%

3)Industria de la a1imentaci6n 91% 3)Diseiio 65%

4)Electr6nica y autornatizacion 91% 4)Formaci6n docente para educaci6n bisica, 68%
nivel primaria

5)TealOlogias de la infonnaci6n y 90% 5)Biologia y bioquimica 69%
comunicaci6n

6)Veterinana 90% 6)Crimino1OPia 69%

7)Ciellcias ambientales 89% 7)Filosofia v etica 70%

141 INEGI, Atlas cit losproftsionistas.... , p. 15.
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8) Ingeniena de vehiculos de motor, barcos y 89% 8)Terapia Y rehabihtacion 70%

aeronaves

9) Ingenieria industrial, mecinica, e1ectt6nica y 88% 9)Formacion docente para Ia enseiianza de 71%

tecnologia, programas multidisciplinarios 0 asignaturas especificas
zenerales

1 0)Formaci6n docente para educacion fisica, 87% 10)Historia y arqueologia 72:'1.

arristica 0 tecnologica

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de la ENOE 2016-1.

De cierto modo, una vez revisado el cuadro anterior, se puede llegar a pensar que,

dadas las diferencias en la participaci6n de los profesionistas por carrera, tambien hay

discrepancias en los niveles de empleo. Entonces, hay que revisar, tomando como base la PEA

de cada carrera universitaria, cuales son las disciplinas con mayor y menor ocupaci6n. Como

mostre con anterioridad, la tasa de ocupaci6n profesional era de 95.4%. Sin embargo, entre las

carreras universitarias hay tambien una amplia variedad en este indicador que va desde 82%

para aquellos que estudiaron Ingenieria de Vehiculos de Motor, Barcos y Aeronaves, hasta una

ocupaci6n de 100 por ciento para quienes cursaron un programa en Estadistica. Si bien las

diferencias son rnenores en comparaci6n con las que hay en las tasas de participaci6n de las

diferentes carreras, estas siguen siendo importantes sobre todo si pensamos que en algunas

carreras alrededor de uno de cada seis egresados esta desempleado, en contraste con otras en

las que pcicticamente todos estan empleados. En el siguiente cuadro muestro las carreras que

ofrecen mas y menos empleo.

CUADRO 7. Carreras universitarias con mdsy menos ocupadon

Camras COlI mds OCII/Xltitin Camras COlI menos OCII/Xltitin

NOIIIim Porcml'!Jt tit NOIIIim Poranl'!Jt tit
OC1IIJaJ:itin 0C1IIJaJ:i6n

1)Estadistica 100% 1) Ingenieria de vehiculos de motor, barcos 82:'1.

yaeronaves
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2) Formaci6n docente para la enseiianza de 100% 2) Tecnologia y proreccion del medio 84%
asienaturas esoecificas ambiente

3) Fonnaci6n docente, prograrnas 99% 3)Crirninologia 85%
multidiscio1inarios 0 Qe[lerales

4) Diseiio 99% 4) Ciencias de la tierra y la atmosfera 87%

5)Servicios de transporte 99% 5)Musica y artes escenieas 89%

6) Formacion docente para educaci6n basica, 99% 6) Ciencias politicas 89%
nivel secundaria

7) Formaci6n docente para educaci6n basica, 99% 7)Industria de la aIirnentaci6n 90%
nivel primaria

8) Bellas artes 99% 8)Ciencias ambientales 91%

9) Medicina 99% 9)Negocios y cornercio 91%

10) Formacion docente para educaci6n 98% 10)Mineria Y extraccion 91%

basica, nivel preescolar

Fuente: Elaboracion propia a partir de la ENOE 2016-1.

Otro dato que es necesano destacar es el rnimero neto de las carreras que mas

trabajadores ocupados tienen. Este, por supuesto, esta muy relacionado con la saturaci6n de

los programas universitarios. De los 7,661, 240 profesionistas que se encontraban ocupados,

4, 010, 922 (52.4%) provenian solamente de diez carreras (adrninistracion y gesti6n de

empresas; contabilidad y fiscalizaci6n; derecho; formaci6n docente para nivel primaria;

ingenieria industrial, rnecanica, electronica y tecnologia, programas multidisciplinarios 0

generales, medicina; tecnologias de la informacion y comunicaci6n; ciencias de la computaci6n;

psicologia y enfermeria y cuidados). Por el contrario, menos de la mitad, 3, 650, 318 (47.6%),

procedian de otras cincuenta y dos disciplinas. En este sentido, resulta util y curioso

preguntarse si las carreras con mas profesionistas presentaban, por su saturaci6n, mayor

desempleo relativo.lf

142 Aqui hablo de las carreras presentadas en el Cuadro 5.
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Aqui debo sefialar que en prornedio las diez disciplinas universitarias mas demandadas

no tenian mayores niveles de desempleo que la media de todos los profesionistas, con

excepcion de adrninistracion y gestion de empresas con nivel de desempleo de 6%, psicologia,

al igual que el caso anterior con 6%, y tecnologias de la informacion y comunicacion con 7%.

De acuerdo conWietse de Vries y Yadira Navarro, esto se debe ala prevalencia de un rnercado

de trabajo en el que aunque hay una sobreoferta de profesionistas en algunas areas de

conocimiento como humanidades y ciencias sociales, no la hay en las carreras tradicionales que

son muy demandadas pero con salarios mas bajos.!"

Losprofesionistas en Ja ecoaomia informal

Como hemos visto, los profesionistas son uno de los grupos mas activos.Iaboralmente, en

cornparacion con otros grupos de educacion 0 edad.l" Recapitulando, segun datos de 2016,8,

027,665 (79.6%) eran parte de la PEA. En cambio, 2,051, 797 (20.4%) eran parte de la PNEA.

Ello quiere decir que la tasa de participacion promedio alcanzaba casi 80%. Al respecto,

tarnbien debo decir que 7, 661, 240 (95.4%) estaban ocupados. En contraste, solo 366,225

(4.6%) reportaban estar desocupados. Esta Ultima cifra resulto ser un poco mas alta que la tasa

de desempleo reportada en el mismo periodo para la poblacion general mexicana (4%).

143 Wietse de Vries y Yadira Navarro, "�Profesionistas del futuro 0 futuros taxistas? Los egresados
universitarios y el mercado laboral en Mexico", Revista Iberoamerictlfla de Etiucaciofl Superior, 2011, No.4, p. 23.

144 INEGI, "Sistema para la consulta de indicadores estrategicos", https:/ /goo.gl/FY6q4d, consultado el

19 de marzo de 2017. Es primordial mencionar que la definicion de profesionista de la OCDE es distinta a la que
utiliza el INEGI. De hecho, como vemos en el texto, el calculo de profesionistas entre uno y otro organismo es

distinto para el caso mexicano. EI organismo intemacional considera como profesionista a aquellos que hayan
finalizado algUn programa de etiucaciofl terciario sean estos programas de educacion terciaria de ciclo corto,

licenciatura 0 equivalente, maestria 0 equivalente y doctorado 0 equivalente. Sin embargo, inclui los datos de la

OCDE al considerarlos como un muy buen pro:>ry para ubicar la proporcion de los profesionistas de Mexico en

cornparacion con la de otros paises.
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De los 7, 661, 240 profesionistas que estaban ocupados, 418,423(6%) eran

empleadores,952,341 (12.4%) trabajadores por cuenta propia, 124,396 (1.6%) trabajadores sin

pago y, la gran mayoria, 6, 125, 990 (80%) eran subordinados. Alrededor de 3,409,251 (44.5%)

eran rnujeres; mientras que 4, 251,988 (55.5%) eran hombres. Aproximadamente 5, 952, 784

(77.7%) vivia en ciudades mayores a 100,000 habitantes; 858, 059(11.2%) en ciudades entre

15,000 y 99,999 habitantes y 842, 736 (11%) en localidades de menos de 15,000 personas.

Su ingreso promedio mensual era de 11,189 pesos. Sin embargo, para los hombres este

era 23.3% mayor que para las mujeres con 11,947 y 9,687 pesos promedio, dato que muestra

la prevalencia de la discriminaci6n salarial por sexo. De la misma manera, quienes tenian un

posgrado ganaban 16,692 pesos en promedio, es decir, 61.5% mas que quienes solo tenian el

equivalente a una licenciatura con 10, 335 pesos en promedio. La edad era otra variable que

influia considerablemente en la diferencia de ingresos. Los profesionistas mayores de treinta

aiios ganaban 12,231 pesos en promedio; rnientras que los profesionistas rnenores de esta edad

recibian 8,115 pesos en promedio, es decir, 50.7% menos.

Ademas, 6,052, 380 (79%) trabajaban en areas 0 actividades acordes con su formaci6n

profesional y 1, 608, 860 (21%) se desempeiiaban en otras labores. Del total de ocupados, 6,

079, 139 (79.3%) se encontraban en un empleo formal, rnientras que 1, 582, 101 (20.7%)

estaban en la economia informal. Esta tasa, en comparaci6n con la de la poblaci6n mexicana,

que alcanz6 57.4% en el mismo periodo, es menor y por mucho. Sin embargo, representa una

proporci6n vasta si consideramos que uno de cada cinco profesionistas esta en condiciones de

informalidad laboral. De hecho, al explorar la encuesta, llama mucho la atenci6n las diferencias

que hay entre ingresos, personas por disciplina, tasa de informalidad laboral y composici6n por

sexos entre las carreras que integran el universo de profesionistas en Mexico. As! pues, una vez
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descritos los datos mas generales, conviene cornenzar a estudiar las particularidades de este

grupo.

En paginas anteriores rnencione que poco mas de 1.58 millones de profesionistas

(20.1% del total) son trabajadores informales, de los cuales alrededor de 791, 366 son mujeres

(50.02%) Y 790,734millones son hombres (49.98%). Alrededor de 1, 146,232 vive en ciudades

mayores a 100, 000 habitantes (72.45%), 195, 864 (12.38%) en ciudades entre 15,000 y 99, 999

habitantes y 239, 847 (15.16%) en localidades menores a 15,000 personas.l" De esta manera,

a partir de estas cifras me pregunto, �es similar la tasa de informalidad laboral entre todos los

grupos de edad? Como se puede apreciar en la siguiente gcifica, la respuesta, al igual que en

las tasas de informalidad laboral de los estados de la republica, es que no.
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145 En contraste lapoblatiOflproftsionistajOf111lJl se distribuye de la siguiente manera: 4, 818, 939 en ciudades

mayores a 100, 000 habitantes [19.27%), 657, 763 (10.82%) en ciudades entre 15,000 y 99, 999 habitantes y 606,
798(9.98%) en localidades menores a 15,000 personas.
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En Mexico, hay discrepancias entre las tasas de informalidad profesional del?endiendo
del grupo de edad, 10 cual de momento brinda algunas pistas acerca de las dificultades que

enfrentan los profesionistas mas [ovenes y de edad mas avanzada para acceder a trabajos

formales. Ahora bien, de la misma manera, hay disciplinas como disefio 0 bellas artes cuya tasa

de informalidad laboral alcanza casi 50%. Sin embargo, tarnbien hay carreras universitarias

como salud publica y ciencias de la tierra en las cuales los profesionistas tienen tasas de

informalidad laboral menores a 10%.

Estas diferencias, por supuesto, son considerables. No obstante, en esta parte del texto

no me ocupare en desarrollar posibles explicaciones, pues esto 10 dejare para el analisis

estadistico inferencial. Pero si rnostrare, de manera detallada, como se compone el universo de

los profesionistas en la economia informal. Los profesionistas con un ernpleo formal tenian

ingresos 54.5% mayores que los profesionistas con un empleo informal. El salario promedio

de los primeros era de 11, 969 pesos; mientras que de los segundos era de 7,745 pesos. Este

dato parece sugerir que los profesionistas informales estan en desventaja en cornparacion con

los formales. Incluso se podria pensar que mucho, pues su ingreso promedio era apenas 24.7%

mayor que para quien terrnino la preparatoria y 30.8% menor que los salarios promedio

mensuales de los profesionistas.

Sin embargo, por ahora, esta es solo es una percepcion, pues como vimos en el primer

capitulo, los profesionistas, por su preparacion academics, en teoria tienen mas opciones para

trabajar en diferentes actividades y mercados. Quisiera, entonces, presentar con precision las

diferencias que hay dentro de los profesionistas en la informalidad. Para ello, a continuacion

expongo un cuadro que muestra las diferencias salariales entre profesionistas formales e

informales por area de conocimiento.
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CUADRO 8. Difmndas salariales mire trab'!Jadoresproftsionistasformales e itiformafespor area de

conodtsienta

A�a Ingrrsopr-ediof-al Ingmopr-tdio informal Difmnciapomnf1lai

1)Educacion 10,054 4,803 -59.2%

2)Artes y humanidades 10,011 8017 -19.9%

3)Ciencias sociales, adrninistracion y derecho 11823 8,110 -31.4%

4)Ciencias naturales, exactas y de la computacion 12,938 10,557 -18.4%

5)Manufactura y construccion 13,925 7,864 -43.5%

6)A2ronomia v veterinaria 11,228 8,094 -27.9%

7)Salud 12528 7,861 -37.3%

8)Servicios 13,139 6,143 -53.2%

Fuente: Elaboracion propia a partir de la ENOE 2016-1.

Como podemos ver, los ingresos promedio de los profesionistas informales son

menores que los de los profesionistas formales en todas las areas de conocimiento. Sin

embargo, debo adverti.r que 10 mas interesante del cuadro anterior no es esto, sino las grandes

brechas que hay en educaci6n y servicios cuya diferencia alcanza hasta 50%. En contraste, en

otros campos como artes y humanidades; ciencias sociales, adrninistracion y derecho; y ciencias

naturales, exactas y de la computaci6n, la discrepancia es rnenor y va desde 18.4 hasta 31.4%.

Hasta este punto, todo parece indicar que, al menos econ6micamente, los informales

estan en desventaja en cornparacion con los formales. Sin embargo, al hacer una busqueda por

carrera universitaria, es posible encontrar que en algunas carreras universitarias se gana mas en

la informalidad que en la fo.rmalidad, y que en otras la diferencia salarial es rnenor a 15%.146 La

146 Este es el caso de guimica, tecnologias de la informacion y cornunicacion, tecnologias audiovisuales
y produccion de medios, veterinaria y criminologia cuyos ingresos promedio entre profesionistas formales e

informales son muy similares.
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proporcion de profesionistas que se encuentra en carreras cuyos ingresos son mayores en la

informalidad es de 3.6%; mientras que Ia proporcion de profesionistas que se encuentra en

carreras cuyos ingresos son similares en la formalidad y en la informalidad es de 5.8%. En el

siguiente cuadro muestro este escenario.

CUADRO 9. Carreras con ingresospromedios mt:!Yores en fa

informalidad que en faformalidad

Camra Ingmospf'OIIlldio In fa IconOlllia IngresosProtIltdio In fa lronomia Difmnaaporrznbtal
informal formal

1)Estadistica 21,500 20,725 3.6%

2)Ciencias ambientales 16,367 12,070 26.3%

3)Literatura 12,699 10,761 15.3%

4)Comunicaci6n y periodismo 12,384 10,282 11.3%

5)Filosofia v etica 11,766 11,513 2.2%

6)Fisica 10,0007 9,333 6.7%

7)BeI1as artes 7,396 7,235 2.2%

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de la ENOE 2016-1.

Hasta aqui he hablado de las diferencias salariales entre los profesionistas formales e

informales. Ahora me ocupare de mostrar al grupo de los profesionistas en la economia

informal por area de conocimiento y disciplina universitaria. Como vimos con anterioridad,

hay areas como ciencias sociales, administraci6n y derecho que concentran mas profesionistas

que otras, Por 10 tanto, vale preguntarse si ocurre algo similar con la informalidad, es decir, si

hay campos del saber que agrupan mas informalidad relativa que otros.
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CUADRO 10. Profesiosistas en fa iriformalidadpor area de conocimiento

Arra 10Ud deprtfesionislas oapadas NsimmJ de proftsionisl4f infOl7lllJies Pomntajt

1)Educacion 1,285,472 186,379 14.5%

2)Artes v humanidades 247,100 76,184 30.8%

3)Ciencias sociales, adminisrracion y 3,305,723 733,270 22.2%
derecho

4)Ciencias naturales, exactas y de Ia 459,249 88,455 19.3%

computacion

5)l\fanufactura v construcci6n 1,513,575 293,983 19.4%

6)Azronomia V veterinaria 205,002 66,629 32.5%

7)Salud 635,211 139,935 22%

8)Servicios 9,908 1266 128%

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de la ENOE 2016-1.

Como se puede apreciar, hay diferencias en las tasas de informalidad laboral entre las

areas de conocimiento, sobre todo cuando comparamos educaci6n y servicios con 12.8 y

14.5% de informalidad, respectivamente, con artes y humanidades, y agronomia y veterinaria

con 30.8 Y 32.5%. Estas discrepancias en el porcentaje de informalidad por areas se pueden

atribuir a varias razones. No obstante, pienso que algunas tesis que habria que explorar son en

que medida estas tasas dependen de la ausencia de rnedicacion institucional en el ejercicio

profesional, de la falta de un empleo afin en el area de conocimiento cursada, y del tipo de

empleador, Ejemplo de 10 anterior son algunas areas de conocimiento como educaci6n,

agronomia y salud, campos en los que el Estado ha tenido una presencia importante desde el

siglo XX Y en las que habria que estudiar si las politicas econ6micas que llevaron a la reduccion

de este ha incidido en la informalidad de algunas de estas areas.

98



Otro punto que debo destacar es que al contrastar el Cuadro 8 con el Cuadro 10

podemos notar que las discrepancias entre los ingresos promedio de los profesionistas

formales e informales son menores en las areas con mas informalidad laboral y mayores en las

areas con menos informalidad laboral. En este sentido, habria que estudiar que tan integrados

estan los rnercados laborales de los distintos campos del saber. A decir verdad, debido a esta

evidencia, se podria pensar que, al haber areas con mas informalidad laboral e ingresos menos

desiguales entre trabajadores formales e informales, el costa de oportunidad de saltar entre

estos tipos de actividades y trabajos es menor.

Con todo, aun queda pendiente estudiar que disciplinas universitarias tienen mas y

menos informalidad neta.l" A simple vista, se puede esperar que las carreras mas saturadas

sean las que mas trabajadores aporten a la economia informal. Sin embargo, como veremos a

continuaci6n hay algunas excepciones. Cabe recordar que este indicador es primordial para

conocer mas a fondo a los profesionistas de la economia informal porque nos perrnite estudiar

con detalle situaciones particulares de cada carrera universitaria.

CUADRO 11. Carreras unisersitarias con mdsy menos informalidad neta

C��rowm��Mmdd�M� CtVrtrl/.( ron IIrt1lOJ iltf_alid� fUlII

No.1m Toial TQJll tit Toialln/_IIII! NOIlrIm Toial TQJlltit ToialInjo_aJeJ
OrllboliOJ iltrOT1llaJid� OrllboliOJ i1ifOT1llaJid�

I)Derecho 654,189 25.2"1. 165,107 11Denortes 3,641 9.5% 347

2)AdminisrraciOn y 769,801 20.5% 157,503 2)Servicios de 6;267 14.6% 919

=ri6n de empresas transporte

3)Con tabilidad y 717,958 21.1% 151,794 3)Salud pUblica 12,993 7.7% 1,002
fiscalizacion

4)Psicoloj!ja 214594 27.6% 59,232 4)Fisica 9,713 11.2"/. 1,091

5)Ciencias de la 245,992 22"1. 54,298 5)Ciencias de la tierra 11,625 9.5% 1,106
compuracion V la atmosfera

147 Con informalidad neta me refiero al nurnero total de trabajadores informales que aportan cada una

de las carreras universitarias.
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6)Arquitectura y 208,014 25.5% 53,086 6)Manufacruras y 10,018 12.2% 1,244
urbanismo procesos, programas

muJridisciplinarios 0

zenerales

7)Medicina 253,064 20"10 50,622 7)Ciencias 9,664 14.4"10 1,397
ambientales

8)Ingenieria 285,475 17.6"10 50,114 8)Mineria y 8,926 18"10 1,610
industrial, mecinica, extraccion
electronica y
tecnologia,
oroaramas generales

9)FoonaciOn docente 409,642 11.7"10 47,926 9)Historia y 20,224 10.3"10 2,078
para la educaci6n arqueologia
basica, nivel primaria

10)Tecnologias de la 251,167 17.9% 44,999 100Tecnoiogia y 7,564 32.7"10 2,475
informacion y proreccion del medio
cornunicacion ambiente

Fuente: Elaboracion propia a partir de la ENOE 2016-1.

Las diez carreras que mas aportan profesionistas a la economia informal concentran a

mas de la mitad de los trabajadores profesionistas informales con 834,681 (52.8 %). En

contraste, las diez carreras que menos trabajadores aportan a la informalidad solo agrupan

13,269 profesionistas (0.83%). Visto de otra manera, hay que sefialar que las tres disciplinas

con mas informalidad neta (derecho, administracion y gestion de empresas, y contabilidad y

fiscalizacion) reunen 474,404 trabajadores informales, equivalente a casi un tercio del total de

profesionistas en la economia informal (29.9%). Pese a ello, las tasas de informalidad laboral

de estos tres programas son apenas un poco mayores que la media para todos los

profesionistas. Por tal motivo, es sustancial apuntar las disciplinas que concentran mas

informalidad relativa. Antes de exponer esto, debo rnencionar que 43.5% de las profesiones

tienen una tasa de informalidad mayor que el promedio.
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CUADRO 12. Carreras universitanas con mtiry menos informalidad relatiua

Camras con mas i1l{Of'fIIIlIitiad Camras con me1lDS i1l{ormaIitiad

NOI1Iim Pormrlaje de NOI1Iim Pon;r1l1aje de
IX1ItxUi01l Nlll>nJ:i01l

1)Diseiio 51.4% 1) Salud publica 7.%%

2) Bellas artes 49.8% 2) Ciencias de la tierra v la atmosfera 9.5%

3) Musica y artes escenicas 45.6% 3)DPnOrtes 9.5%

4)Veterinaria 40.6% 4) Ciencias de la educaci6n, progmnas 9.6%
multidiscio1inarios 0 eeneeales

5)Tecnologia y proteccion del medio 32.7% 5)Historia y arqueologia 10.3
ambiente

6) Terania v rehabilitaci6n 31.9%% 6)Fisica 11.2%

7) Tecnicas audiovisuales y producci6n de 31.2% 7)Formacion docente para educacion basica, 11.7%
medios nivel nnmaria

8) Psicologia 27.6% 8)Manufilctura Y procesos, programas 12.4%
multidi.'lcio1inarios 0 eenerales

9) Produccion y explotacion agricola y 27.4% 9)Formacion docente para educaci6n basica, 13.4%

ganadera nivel secundaria

10) Filosofia y etica 27.'Z'lo 10)Estadistica 14.1%

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de la ENOE 2016-1.

�A que puede deberse que algunas carreras tengan mas predisposicion a la

informalidad? La respuesta es compleja. Sin embargo, pienso que los datos que arroja el cuadro

anterior se pueden interpretar a partir del tipo de vinculacion que hay entre estas carreras con

el rnercado de trabajo. Dos hipotesis que podrian resolver esta interrogante sedan, por un lado,

que las disciplinas universitarias con mas informalidad relativa son aquellas en las que los

trabadores encuentran empleos con menos afinidad con 10 que estudiaron, y, por otro, que son

carreras que se pueden ejercer sin ningun tipo de rnediacion institucional, 10 que permite a los

profesionistas practicarlas de manera independiente de forma mas sencilla.
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As! pues, despues del analisis acerca de los profesionistas en Mexico, �que se puede

decir? Pienso que para los propositos de este trabajo se pueden esbozar at rnenos cinco

apuntes. Primero, Mexico tiene y produce pocos profesionistas 0 trabajadores altamente

capacitados (8 Y 16% de la poblaci6n segun diferentes estimaciones) en comparaci6n con los

paises mas desarrollados del orbe (36% promedio en los paises miembros de la OCDE).

Segundo, casi la mitad de ellos se concentra en un area de conocimiento (ciencias

sociales, administraci6n y derecho) con 43.1% del total, a pesar de los esfuerzos

gubemamentales e institucionales por crear y diversificar la oferta de los programas de estudios

en educaci6n superior. Sin embargo, tarnbien hay que tener en cuenta que las ciencias sociales

cubren un espectro muy amplio de disciplinas.

Tercero, actualmente hay mas profesionistas rnujeres que hombres en el pais (5.07 Y 5

millones), 10 cual es un cambio considerable si consideramos que en 1990 solo 33.2% de los

profesionistas eran mujeres. No obstante, los hombres tienen una participaci6n y ocupaci6n

en el rnercado laboral profesional casi 25% mayor que las mujeres, es decir, hay mas hombres

profesionistas trabajando en la actualidad (4.2 y 3.4 rnillonesj.l" Sin embargo, en la economia

informalla composici6n de profesionistas hombres y mujeres es muy similar (49.98 y 50.02%,

respectivamente), Cuarto, las diferencias de ingresos entre profesionistas forrnales e informales

son considerables (54.5%), tambien son importantes las discrepancias en percepciones entre

hombres y mujeres (23.3%). Estos datos pueden apoyar las estrategias mencionadas en el

148 Aunque la participaci6n femenina en eI mercado laboral ha ascendido desde 1980 por causas de largo
plazo como la urbanizaci6n, el mejoramiento de las tasas de educaci6n y la reducci6n de las tasas de fecundidad,
hasta ahora, las mujeres se enfrentan a una estructura de oportunidades distinta que influye en su participaci6n
laboral. SegUn Molly Pollak y Clara Jusidman destacan la "segmentaci6n ocupacional con su consiguiente
desigualdad de oportunidades y discriminaci6n salarial ] ... J, la existencia de la doble jomada 0 la compatibilizaci6n
de las labores del hogar con las del trabajo fuera del hogar [ ...J, la insuficiencia, e incluso ausencia, de servicios

sociales de apoyo a la mujer [ ... ] y la permanencia de pautas culturales que asignan a la mujer las responsabilidades
domesticas", Para mayor informaci6n vease: EI sector injof7lJalllrbano dude fa perspectit'fl de genero. EI caso de Mexico,

Santiago, CEPAL, 1997, p. 13 Y pp. 23 Y 24.
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primer capitulo, tanto la de refugio cuanto la de bienestar altemativo, por 10 que hasta ahora

no se desestima ninguna de las dos.

Y, por ultimo, la tasa de informalidad laboral profesional es mas alta para unas ramas

de conocimiento que para otras. Sin embargo, hay un detalle que considerar. En las areas del

saber en las que es baja la informalidad, la diferencia de ingresos entre profesionistas formales

e informales es mas grande (educacion y servicios); mientras que en las areas en las que la

informalidad es alta, la diferencia de ingresos entre formales e informales es rnenor (ciencias

sociales, administracion y derecho, y ciencias naturales, exactas y de la cornputacion). Esto, de

momento, da pistas para pensar que en algunas ramas del conocimiento los rnercados formales

e informales estan mas integrados, y es mas facil moverse entre actividades y trabajos.

IV. eQue variables predisponen a los trabajadores y a los profesionistas a la

informalidad laboral? Anilisis de regresi6n Jogistica multivariada

En esta Ultima parte del capitulo busco estudiar las diferencias en la predisposicion a la

informalidad entre profesionistas y no profesionistas, es decir, las variables sociodernograficas

mas importantes que llevan a que un profesionista se incorpore con mayor 0 menor facilidad

a la economia informal y en que medida esas variables difieren de las de la poblacion general

ocupada. Por tal motivo, primero describo la base de datos que utilice y las variables que

construi. Despues, explico y justifico los modelos que lleve a cabo. Y, finalmente, presento un

analisis de regresion logistica rnultivariada para explicar, con base en mi muestra, que variables

predisponen mas a los profesionistas para que se incorporen a la economia informal en Mexico.
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Descripcioa de la basey los datos

En el apartado anterior, hice un analisis acerca de los profesionistas en Mexico con base en la

informacion que obtuve de la ENOE 2016-1. Aqui, vuelvo a utilizar esta encuesta, no obstante,

en vez de hacer un estudio descriptivo, hago uno inferencial que me permita hacer deducciones

de la poblacion profesionista y de la poblacion mexicana basandorne en la informacion

contenida en la muestra de este instrumento.

La ENOE se lleva a cabo desde 2005 y se levanta de manera trimestral; cubre todo el

pais y tiene una muestra de 120 mil 260 viviendas; y es el resultado de la fusion de la Encuesta

Nacional de Empleo Urbano (ENEU) y la Encuesta Nacional de Empleo (ENE). La ENOE es

una encuesta tipo semi-panel, es decir, investiga un grupo de hogares por un cierto periodo de

tiempo, que en este caso son cinco visitas a 10 largo de cinco trimestres COn una rotacion de

20% de la muestra cada tres meses. Su proposito principal, segun el INEGI, es proporcionar

"informacion estadistica de las caracteristicas ocupacionales de la poblacion a nivel nacional,

as! como otras variables dernograficas que permitan profundizar en el analisis de los aspectos

laborales" .149

Elegi esta encuesta por dos razones. En primer lugar, porque es el instrumento

principal para medir la informalidad laboral en Mexico. En segundo, porque permite seguir a

traves del tiempo los cambios que ha experimentado el mercado laboral del pais."? Utilizo los

datos y cifras del primer trimestre de 2016 porque eran los mas recientes y confiables al

momento de iniciar esta investigacion. Dicho 10 anterior, creo que es conveniente hablar un

poco mas de las particularidades de esta encuesta. La ENOE integra distintos datos, entre los

149 INEGI, "Encueta Nacional de Ocupacion y Empleo", https:/ /goo.gl/2nxg3j, consultada el 19 de

marzo de 2017.
150 Ibid.
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que destacan aquellos que permiten conocer el escenano laboral de los mexicanos, sus

condiciones y el sector de actividad econ6mica en el que se encuentran. De hecho, utilice

algunos de esos datos en el apartado anterior. Sin embargo, para los objetivos de mi

investigaci6n, en esta secci6n solo utilice variables sociodemogrificas.

Cabe destacar que estas se encuentran en su mayoria en el Cuestionano

Sociodernografico, aunque hubo otras variables que tuve que construir, Por ejemplo, elabore

la variable nivel de escolaridad a partir de la definici6n formal del !NEGI Y de la pregunta 13, que

trata sobre el nivel educativo de los encuestados y los afios que estuvieron en la escuela. En

cambio, obtuve otras variables directarnente de la encuesta.l" Este es el caso de la variable

dependiente condiadn del empleo (formal 0 informal), a partir del mnem6nico 100 que clasifica

los empleos de prirnera actividad, y de algunas variables independientes como sexo (hombre 0

mujer), con base en el mnem6nico 22, y tamano de localidad (urbano alto para localidades

mayores a 100,000 habitantes, urbane medio para localidades de 15,000 a 99,9999, urbano bajo

para localidades de 2,400 a 14,999 habitantes y rural para localidades rnenores a 2,500

habitantes) utilizando el mnem6nico 6.

Asimismo, con base en la variable edad, establecida en el mnem6nico 23, construi la

variable gmpos de edad (15-19 afios, 20-24, 25-29, etcetera) con la cual dividi a la poblaci6n en

grupos de cinco afios a partir de los 15, que es cuando el INEGI comienza a considerar a los

individuos por su actividad 0 inactividad econ6mica. Del mnem6nico 32, descrito como clave

de la carrera, obtuve la carrera que los encuestados reportaban y las agrupe con base en la

CMPECFA. De esta rnanera, fue como construi la variable categ6rica areas de conocimiento

(educaci6n; artes y humanidades; ciencias sociales, administraci6n y derecho; ciencias naturales,

151 INEGI, "Cuestionario sociodernografico", https:/ /goo.gl/noVGaC , consultado el 20 de marzo de

2017.
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exactas y de la computaci6n; ingenieria, manufactura y construcci6n; agronornia y veterinaria;

salud y servicios).

Despues, utilizando el rnnemonico 55, descrita como clasificaci6n de la poblacion

ocupada por nivel de ingreso, obtuve la variable de nivel de ingresos. Tal vez sea conveniente

aclarar que esta es en realidad es un proxy que nos perrnite, con base en los ingresos de los

trabajadores ocupados, conocer el estrato social de los encuestados. AI respecto, quiero aclarar

que esta funge como una variable de control dadas las asociaciones que la literatura y la

estadistica nacional sefialan entre el ingreso y la informalidad laboral. Por Ultimo, utilizando el

mnernonico 9, definida en la encuesta como entidad, elabore 32 variables dicotornicas para

cada estado del pais. El cambio que hice fue crear una nueva variable para cada espacio nacional

a partir de la variable entidad, incluida en la encuesta como variable categories.

Para esta tesis, y con el proposito de comparar grupos, en total se estimaron sets

modelos divididos en dos series. En la primera, inclui una muestra representativa para toda la

poblacion mexicana ocupada; mientras que en la segunda solo inclui una muestra

representativa para los profesionistas ocupados. La razon de utilizar estos dos universos

poblaciones fue, primero, para observar los efectos de las variables seleccionadas sobre el total

de la poblacion ocupada y, segundo, para saber si los efectos eran los mismos para los

profesionistas ocupados, un conjunto de trabajadores que, como explique con anterioridad, no

se considera propenso a la informalidad laboral. En consecuencia, el valor de las variables y el

numero de observaciones es distinto entre ambas series.

Antes de iniciar con la explicacion de los modelos, es conveniente mencionar que

durante la depuracion de la base de datos elirnine los valores faltantes. Tarnbien, con la

intencion de respetar el esquema de muestro probabilistico, estratificado, biepatico y por
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conglomerados de la ENOE, reescale el factor de expansion de la encuesta y 10 dividi entre la

media para no alterar la distribucion de los datos.

Explicacion de los modelos

La estadistica inferencial cuenta con varios metodos que permiten calcular probabilidades. En

este caso, como la variable dependiente (condici6n de empleo) es una variable dicot6mica

(empleo formal 0 empleo informal) que "solo admite dos categorias que definen opciones 0

caracteristicas mutuamente excluyentes u opuestas",152 tuve que diseiiar un modelo de

regresi6n logistica multivariada. Este, en terminos muy llanos, de acuerdo con Andy Field,

Jeremy Miles y Zoe Field, se puede describir como "una extension de la regresi6n que nos

perrnite predecir resultados categ6ricos con base en variables predictoras" .153

Asi pues, los modelos de regresi6n logistica multivariada, por 10 general, facilitan

explicar 0 predecir un hecho social. No obstante, para que esto suceda correctamente, hay que

atender a criterios estadisticos y sustantivos. EI primero de estes habla de incluir unicarnente

las variables independientes que tienen una capacidad de prediccion estadisticamente

significativa; mientras que el segundo establece que se deben seleccionar las variables

independientes con base en la teoria y atendiendo la pregunta de investigaci6n que se busca

responder.P' Segun Alberto J. Jovell, los resultados de un analisis de este tipo permiten

"establecer la existencia 0 ausencia de relacion entre una 0 mas variables independientes y la

variable dependiente; rnedir la magnitud de dicha relaci6n; y estimar 0 predecir la probabilidad

152 Albert J. Jovell, Andlisis de regresirin /ogistica, Cuademos metodol6gicos No. 15, Madrid, Centro de

Investigaciones Socio16gicas, 2006, p. 15
153 Andy Field, Jeremy Miles y Zoe Field, Discovering Statistics Using R. London, Sage Publications, 2014,

p.313.
154 A.J.Jovell, op. cit., p.61.
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de que se produzca un suceso en funci6n de los valores que adoptan las variables

independientes" .155

Esta informacion, adernas de ser util para responder parte de la pregunta de

investigaci6n de esta tesis, puede servir para el disefio de politicas piiblicas. Conocer los perfiles

de los trabajadores profesionistas informales y que variables sociodemogcificas influyen para

que se incorporen a estas actividades permite trazar estrategias para incentivar el empleo formal

en los profesionistas por medio de la reducci6n de las desigualdades regionales 0 de genero,

por mencionar solo algunos ejemplos. Sin embargo, por ahora unicarnente me interesa estudiar

c6mo la combinaci6n de varios componentes influye en la condici6n de informalidad de los

individuos, es decir, por que los trabajadores mexicanos y los profesionistas se incorporan a la

economia informal dadas ciertas variables sociodemograficas. As! pues, la formula general de

los modelos es la siguiente:

donde P (Y=1) es la condici6n de empleo, exp es la funci6n de exponencial, a es la constante,

PK es un conjunto de parametros, y XK es un conjunto de variables que cambia segun el

mirnero y la serie de modelos. Ahora bien, como rnencione en paginas previas, para este trabajo

disefie seis modelos divididos en dos series: tres para la poblaci6n mexicana ocupada y tres

para el subconjunto de profesionistas ocupados.

En la serie uno, correspondiente a la poblaci6n mexicana ocupada, el primer modelo

es una regresi6n en la que solo incluyo las variables sexo, grupo de edad, nivel de ingresos y tamaiio de

localidad. El segundo, adernas de las cuatro variables mencionadas con anterioridad, incluye la

155 Ibid., p. 15
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de nioe! de escolandad. El tercero contiene las variables de los dos primeros modelos y afiade

todos los estados de la republica. Posteriormente, para la serie dos, hice un subconjunto de la

muestra en la que solo inclui a los profesionistas ocupados. De esta rnanera, el cuarto modelo

es una regresion que contiene las variables de sexo, grupo de edad, nivel de ingresos y tamaiio de

localidad. El quinto, ademas de las tres variables previas, incluye los estados de la republica. Y,

finalmente, el sexto afiade la variable de area de conocusiento.

Resultados de las regresiones loglsticasmultivariadas

A continuacion presento los resultados de los modelos descritos en el apartado previo.

CUADRO 13. Resultados de los modelos de regresitin Iogfsticapara lapoblacitin mexicana ocupada en Ia

economia itiformal

Caracteristicas Mode/Q 1 Mode/Q2 Mode/Q3

Intercepci6n 268116*** 263190*** 2.86388***

Sexo

Mujer+ -- -- --

Hombre -0.21568*** -0.14762*** -0.14488***

Grupos de edad

15-19+ -- -- --

20-24 -0.70536*** -0.72954*** -0.78688***

25-29 -0.80218*** -0.59343*** -0.65882***

30-34 -0.81651 *** -0.63740*** -0.70617***

35-39 -0.74556*** -0.60380*** -0.66849***

40-44 -0.70158*** -0.59481*** -0.66215***

45-49 -0.61570*** -0.51399*** -0.58730***

50-54 -0.59846*** -0.47920*** -0.55221 ***

55-59 -0.55255*** -0.43687*** -0.51337***

60-64 -0.26759*** -0.14109** -0.22218***

65 Y mas -0.21720*** -0.14231 *** -0.22530***

Nivel de ingreso
Hasta un salario minirno+ -- -- --

No reabe ingresos 3.19072*** 3.26966*** 3.25846***

De 1 basta 2 salarios minimos -1.70566*** -1.69418*** -1.65265***

De 2 basta 3 salarios minimos -243109*** -2.37878*** -229424***

De 3 basta 5 salarios minirnos -3.09391 *** -288448*** -279432***

Mas de 5 salarios minimos -3.73462*** -3.29006*** -3.16958***
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No especificado -2.64312*** -238692*** -228966***

Tamaiio de localidad

Urbano alto+ -- -- --

Urbano medio 0.40190*** 0.36836*** 0.26440***

Urbano bajo 0.74720*** 0.69365*** 0.52670***

Rural 1.08110*** 0.98857*** 0.87351***

Nivel de escolaridad

No profesionista+ - --

Profesionista -1.16998*** -1.25176***

Estado de la republica
Ciudad de Mexico+ --

Aguascalientes -0.54641***

Baja California -0.47169***

Baja California Sur -0.56797***

Campeche 0.00060

Coahuila -0.80056***

Colima -0.10579

Chiapas 0.17475***

Chihuahua -0.82396***

Durango -0.43903***

Guauajuato -0.36903***

Guerrero 0.54963***

Hidalgo 0.14942**

Jalisco -0.29347***

Mexico -0.10694***

Michoacan 0.26859***

Morelos 0.39223***

Nayarit -0.10777*

Nuevo Leon -0.59663***

Oaxaca 0.43907***

Puebla 0.27425***

Queretaro -0.57049***

Quintana Roo -0.31135***

San Luis Potosi -0.38511***

Sinaloa -0.22534***

Sonora -0.51716***

Tabasco -0.01909

Tamaulipas -0.45194***

llaxcala 0.20822**

Veracruz 0.09913**

Yucatan -0.08858*

Zacatecas -0.19340**

Tamaiio de la muestra 166,740 166,740 166,740

Pseudo R2 0.2339604 0.2528745 0.2654140

Ale 154,864 151,043 148,571

+Categoria de referencia

*** Significativo al 1%.

** Significativo al 5%.

* Significativo al 10%.

Fuente: Elaboraci6n propia.
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Los prirneros tres modelos de regresi6n logistica corroboran que una serie de variables

sociodemogcificas influyen en que los trabajadores mexicanos se incorporen a la economia

informal. El primer modelo muestra que el sexo, la edad, el nivel de ingreso y el tarnafio de la

localidad son estadisticamente significativos para explicar la condici6n de empleo de los

individuos, 10 que quiere decir que es muy poco probable que estos resultados se deban al azar.

De hecho, esta regresion indica que para las mujeres es mas probable estar en la informalidad.

AI respecto, la literatura destaca que, por su funcionamiento, la economia informal brinda a las

mujeres la posibilidad de generar un ingreso compatible con su doble rol de trabajadora y

reproductora.l" situaci6n que en muchas ocasiones los empleos formales no ofrecen debido a

los c6digos laborales contemporaneos,

El modelo tarnbien indica que los trabajadores de entre 15 y 19 afios son los que

recurren a ella con mayor posibilidad, al igual que aquellos que tienen mas de 65 afios. Este

escenario corrobora, por un lado, las dificultades que seiiala la literatura acerca de los

problemas que enfrentan los j6venes para insertarse al mercado laboral formal recurriendo asi

a la informalidad.l" Por otro, confirma que la propension de los adultos mayores a la

informalidad se asocia a la exclusi6n de estes de los empleos formales por su edad, y a la

necesidad de seguir activos en el mercado laboral por la falta de una pensi6n 0 los recursos

necesarios para vivir.l"

Ademas, expone que hay una relaci6n entre el nivel de ingresos y la informalidad

laboral. En este sentido, la literatura sugiere que la informalidad explica los bajos salarios. Sin

156 M. Pollack, op. at., p. 35.
157 OIT, Formalizando fa informalidadjlltJeniL Experienaas innouadoras en America Latinay el Caribe, Lima, OIT,

2015, pp. 10-16.
158 No obstante, hay que considerar que el aporte de este grupo a la riqueza social y su realizacion

personal destacan como dos razones positivas y explicativas del aumento de la actividad economica de los adultos

mayores. Para mayor informacion vease: Jorge A. Paz, EntJejecimientoy empleo enAmerica Latinay eI Canbe, Ginebra,
OIT, 2010, pp. 7 Y 8.

111



embargo, desde otra logica, tarnbien seria interesante pensar que el nivel de ingreso influye en

la probabilidad de los trabajadores para llegar a la informalidad. Otro descubrimiento de la

regresion es que la posibilidad de ernplearse en estas actividades aumenta entre mas pequeiia

sea la localidad donde se vive y trabaja. Quisiera sefialar que esto puede deberse a que en

localidades mas grandes hay estructuras solidas que permiten integrarse con mas facilidad al

rnercado de trabajo formal, hay mas escolaridad entre los trabajadores, situacion vinculada a

mayor presencia de profesionistas y al conocimiento de derechos laborales, y hay mas vigilancia

de las autoridades competentes.

Desde luego, estos hallazgos son relevantes porque nos permiten acercarnos al

comportamiento de la poblacion mexicana ocupada. En vista de 10 anterior, pienso que es

primordial destacar 10 que ocurre en el segundo modelo cuando se aiiade la variable de interes,

el nivel de escolaridad. As! pues, en esta regresion las variables que se incluyeron en la primera

se comportan de rnanera muy similar, es decir, hay consistencia entre ambos modelos. No

obstante, 10 mas importante que hay que rnencionar es que la variable de nivel de escolaridad

resulta estadisticamente significativa para explicar la incorporacion de los trabajadores a la

economia informal. En consecuencia, con base en estos resultados, se puede sostener que los

profesionistas son menos propensos a la informalidad, en cornparacion con quienes no son

trabajadores altamente calificados. Dicho de otra manera, a mas afios de escolaridad, menos

posibilidad de ir a la economia informal.

Pongamos un ejernplo a partir de los resultados de esta regresion. Un hombre,

profesionista, de 30 a 34 afios, cuyo nivel de ingreso es de 3 as salarios, y que trabaja en una

ciudad mayor a 100, 000 habitantes, tiene una probabilidad de incorporarse a la economia

informal de 9.9%. En contraste, una rnujer, no profesionista, de 15 a 19 afios, con un ingreso

de entre 2 y 3 salarios minimos, y que trabaja en una localidad de entre 2, 500 y 14, 999
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habitantes, tiene una posibilidad de llegar a estas actividades de 72.04%. Con base en este

modelo tambien se puede decir que los individuos con una menor probabilidad de llegar a la

informalidad son aquellos que son hombres, que se encuentran en un rango de edad media,

que tienen ingresos mayores a 5 salarios minimos, que viven en ciudades de mas de 100,000

habitantes y que adernas son profesionistas, En cambio, quienes tienen mas posibilidades de

llegar a estas actividades son los j6venes, principalmente rnujeres, que no tienen ingresos 0 que

reciben menos de un salario minimo, que viven en localidades rurales y que no son trabajadores

altamente calificados.

En el tercer modelo, ademas de las variables de las dos regresiones anteriores, aiiadi

los estados de la Republica Mexicana tomando como categoria de referencia la Ciudad de

Mexico. Con anterioridad se probe que el tamaiio de las localidades tiene un efecto

significativo en la explicaci6n acerca de la incorporacion de los trabajadores a la economia

informal. Ahora queda por verse si los estados tambien explican esta situaci6n, dadas las

profundas diferencias geogcificas que prevalecen en Mexico y que detalle al principio de este

capitulo. Con los resultados de esta regresion podemos observar que de los 32 estados que

componen el pais, 28 tienen un efecto significativo en la explicaci6n de la condici6n de empleo

de los individuos, a excepci6n de Campeche, Colima, Tabasco y la Ciudad de Mexico, el

espacio nacional que se us6 como categoria de referencia,

A grandes rasgos, esto quiere decir que dentro del pais las diferencias geograficas son

muy importantes y que tienen consecuencias para el conjunto de la poblaci6n mexicana

ocupada, en el sentido que influyen en su incorporacion a la informalidad laboral. Sin embargo,

pienso que 10 mas interesante es fijarse en los espacios nacionales que empujan y que alejan a

los mexicanos de esta situaci6n. Como podemos ver, en comparaci6n con la Ciudad de Mexico,

los trabajadores de algunos estados del norte como Baja California, Baja California Sur,
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Chihuahua, Coahuila, Nuevo Leon y Tamaulipas tienen menor probabilidad de llegar a la

informalidad. En contraste, los habitantes de los estados del centro y sur del pais como

Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Michoacan tienen una mayor propension a estas

actividades. Esta situacion se puede explicar porque este grupo de estados concentran

mercados laborales en deterioro que destacan por trabajos con bajos salarios, la ausencia de

prestaciones sociales, y la poca generacion de empleos formales.l"

Una excepcion interesante es el Estado de Mexico, que a pesar de ser la entidad con

mas trabajadores informales y que tiene una tasa de informalidad de 56.7%, presenta un

coeficiente negativo, es decir, predispone a sus trabajadores a estas actividades en menor

medida que la Ciudad de Mexico. Cabe destacar que la capital del pais, la urbe mas poblada, es

una entidad que en cornparacion con otros estados empuja mas a sus trabajadores a la

economia informal, siendo este un caso atipico, pues a pesar de que las localidades mas grandes

tienen menor propension a la informalidad, en esta rnetropoli el modelo indica 10 opuesto. Tal

vez las caracteristicas de la capital que explican parte de estos resultados son, por un lado, el

tamafio del rnercado de trabajo de la Ciudad de Mexico, el mas grande del pais, que envuelve

una gran diversidad de formas de organizacion laboral como la permanencia de formas no

asalariadas con un peso nada despreciable.l'" Y, por otro, su orientacion al cornercio y los

servicios, actividades asociadas a la economia informal."!

Hasta ahora, los resultados de los tres primeros modelos confirman que, para la

poblacion mexicana ocupada, las variables sociodemograficas de sexo, grupos de edad, nivel

de ingreso, tipo de trabajador, tarnafio de localidad y estados de la republica son

159 IDle, "Mercado laboral en los estados", https:/ /goo.gI/XYOif6, consultado el28 de abril de 2017.
160 M. E. Pacheco, op. at., p. 192.
161 De acuerdo el INEGI, 8 de cada 10 personas se emplearon en este sector durante el periodo estudiado.

Vease: INEGI, "Indicadores estrategicos", https:/ /goo.gl/yS6Z9V, consultado el27 de abril de 2017.
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estadisticamente significativas para explicar su condicion de empleo. Esta evidencia rnuestra

que los trabajadores altamente calificados, es decir, los profesionistas, tienen una probabilidad

rnenor de llegar a la economia informal en cornparacion con el resto de los trabajadores

mexicanos, situacion que es congruente con los datos expuestos a 10 largo de la tesis. Ahora

bien, en el siguiente cuadro expongo los resultados de la segunda serie de regresiones,

correspondientes ala muestra de los profesionistas ocupados.

CUADRO 14. Resultados de los mode/os de regresion /ogisticapara fapobfacion depnfesionistas ocupados en

fa economia informal

Caracttristica.r Modelo4 ModeloS Modelo6

Intercepci6n 1.20426*** 1.37552*** 0.46403

Sexo

Mujer+ -- - --

Hombre -0.21057*** -0.21298*** -0. 19667***

Grupos de edad
25-29+ -- - --

30-34 -0.31016*** -0.32753*** -0.31961 ***

35-39 -0.43470*** -0.44905*** -0.43301 ***

40-44 -0.50971 *** -0.52084*** -0.50402***

45-49 -0.47599*** -0.49286*** -0.45083***

50-54 -0.38101 *** -0.38352*** -0.35573***

55-59 -0.25452*** -0.25336*** -0.20243**

60-64 -0.01441 *** -0.04565 -0.03240

65 y mas -0.19922*** -0.22462* -0.10227

N ivel de ingreso
Hasta un salario minimo+ -- -- --

No recibe ingresos 14.81852*** 15.73247 14.76909

De 1 hasta 2 salarios minimos -1.14858*** -1.16978*** -1.14637***

De 2 hasta 3 salarios minimos -2.02265*** -2.04947*** -201076***

De 3 hasta 5 salarios minimos -2.85530*** -2.86457*** -2.81098***

Mas de 5 salarios minimos -3.26993** -3.27986*** -3.18800***

No especificado -240545*** -2.42675*** -236758***

Tamaiio de localidad

Urbano alto+ -- -- -

Urbano medio 0.10693** 0.07164 0.07748

Urbanobajo 0.37303*** 0.30379*** 0.29401***

Rural 0.17393** 0.14545* 0.14957*

Estado de la republica
Ciudad de Mexico+ -- -

Aguascalientes -0.17440 -0.18002
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Baja California -0.03372 0.04633

Baja California Sur -0.30267 -0.31091

Campcche -0.01161 -D.03659

Coahuila -D.67319*** -0.71596***

Colima -0.17553 -D. 18784

Chiapas -0.09286 -0.07212

Chihuahua -D.66983*** -0.68783***

Durango -0.07574 -D. 10799

Guanajuato -D.31835** -D.33357**

Guerrero 0.04452 0.07693

Hidalgo -0.14062 -D.14109

Jalisco -0.13941* -0.18267*

Mexico -0.39989** -0.39797***

Michoacin -0.45014*** -0.42450***

Morelos 0.12855 0.10456

Nayarit 0.00251 0.00724

Nuevo Leon -0.16277* -D.15983*

Oaxaca 0.08031 0.05530

Puebla 0.24844** 0.25891**

Queretaro -D.09473 -D.I0676

Quintana Roo 0.07652 0.06823

San Luis Potosi -0.19914* -D.23100*

Sinaloa -0.10211 -0.12613

Sonora -D. 19275* -D.21125*

Tabasco 0.02339 0.00944

Tamaulipas -0.27496** -D.30062**

Tlaxcala 0.34988* 0.34074*

Veracruz 0.09702 0.09613

Yucacin 0.11317 0.13029

Zacatcca -D.27233* -0.25521

Area de conocimiento
Educaci6n+ --

Artes Y humanidades 1.35863

Ciencias sociales, administraci6n y 1.32834

derccho

Ciencias naturales, exams y de la 1.27601

computaciOn
Ingenieria, manufactura y 0.89142

construcci6n

Agronomla y veterinaria 1.18392

Salud 0.32490

Servicios 0.25594

Tamado de la muestra 29,693 29,693 29,693

Pseudo R2 0.146610 0.1565959 0.1674911

Ale 23,771 23,639 23,345

+Categoria de referencia

*** Significativo al 1%.

** Significativo al 5%.

* Significativo al 10%.

Fuente: Elaboraci6n propia.
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Los resultados de los ultirnos tres modelos de regresion confirman que variables

sociodemogcificas in£luyen para que los profesionistas lleguen a la economia informal. En el

cuarto modelo, parecido al primero al incluir las mismas variables de sexo, grupo de edad, nivel

de ingreso y tamafio de localidad, todos los coeficientes son estadisticamente significativos. En

cornparacion con las rnujeres, los hombres son menos propensos a estas actividades

informales. De la misma manera, esta regresion indica que la edad in£luye en el tipo de

actividades que llevan a cabo los pro fesionistas. De hecho, nuevamente las personas mas

[ovenes y las de edad mas avanzada son quienes tienen mayor probabilidad de participar en

estas actividades, dato que confirma que los profesionistas no escapan del todo a las

dificultades de insercion y exclusion mencionadas con anterioridad.

No obstante, aquellos individuos entre 40 y 49 afios tienen menor posibilidad de ser

informales.lf Aqui es importante mencionar que hay algunas diferencias notables entre la

poblacion general y los profesionistas. Hay que decir, por ejemplo, que para la poblacion

general el rango de edad que tiene una menor propension hacia la informalidad es el de 25 a

34 afios; en cambio, como vimos, para la poblacion profesionista esto ocurre en el rango de

40 a 49 afios,

El comportamiento de las dernas variables como el nivel de ingresos indica la

asociacion entre esta y la informalidad laboral, situacion parecida a la de la poblacion general.

El tarnafio de las localidades tambien resulto ser significativo para explicar la incorporacion de

los profesionistas a estas actividades. Aquellos trabajadores altamente calificados que viven en

ciudades con mas de 100,000 habitantes tienen una menor probabilidad de recurrir a la

informalidad laboral que quienes habitan y trabajan en localidades pequefias 0 en el campo.

162 Hay que recordar que para estas regresiones eI grupo de edad mas bajo es eI de 2S a 29 afios, debido

a la definicion formal de profesionista del INEGI.
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Cabe destacar que, aunque esta es la misma logica que impera en las regresl0nes para la

poblacion general, por los valores de los coeficientes es posible decir que el tamaiio de la

localidad influye menos en la condicion de empleo de los profesionistas que en la de la

poblacion general.

En el quinto y pemiltimomodelo, adernas de incluir las variables de la regresion pasada,

afiade los estados del pais. Aqui nuevamente tome como categoria de referencia la Ciudad de

Mexico. Asi pues, en este modelo la mayor parte de las variables se comporta de manera similar

al anterior, con excepcion del grupo de edad de 60 a 64 afios, quienes no reciben ingreso y las

localidades urbanas de tamaiio medio que dejan de ser variables significativas. Asimismo, de

los 32 estados que integran Mexico, solo 13 parecen tener un efecto significativo, dato que

contrasta con el caso de la poblacion general ocupada en el que unicarnente 3 entidades no

eran significativas. Esto indica que los efectos regionales observados para la poblacion general

ocupada se presentan en el grupo de los profesionistas salvo en ciertos estados.

En consecuencia, segun los resultados de esta regresion, en cornparacion con la Ciudad

de Mexico, los estados estadisticamente significativos que predisponen en menormedida a sus

profesionistas a la informalidad laboral son Coahuila, Chihuahua, Durango, Guanajuato,

Jalisco, Estado de Mexico, Michoacan, Nuevo Leon, San Luis Potosi, Sonora y Tamaulipas.

En cambio, Puebla y Tlaxcala son dos espacios nacionales donde los profesionistas tienen

mayor probabilidad de ser trabajadores informales. Una posible explicacion de esta mayor

propension es que ambos estados tienen un mercado laboral en detrimento que destaca por el

alto porcentaje de trabajadores sin prestaciones sociales, los bajos niveles de ingreso de la

poblacion ocupada y el numero considerable de trabajadores en condiciones criticas de

ocupacion.l'"

163 IDle, "Mercado laboral en los estados", https:/ /goo.gi/XYOif6, consultado e128 de abril de 2017.

118



Del resto de las entidades federativas hay que decir que debido a que no son

estadisticamente significativas, parecen no ser relevantes para explicar la condici6n de empleo

de los profesionistas que residen y trabajan en elias. Entonces, con base en esta evidencia se

puede sostener que aun para los trabajadores altamente calificados, en algunos casos hay

diferencias geogcificas muy claras dentro del pais. Sin embargo, por los mismos resultados de

la regresi6n, todo parece indicar que la propensi6n de los profesionistas a la informalidad

parece estar mas asociada al tipo de localidad en la que se encuentran que a las entidades

federativas, sobre todo cuando las localidades tienen una poblaci6n menor a 15,000 habitantes.

Finalmente, en el sexto modelo, al aiiadir la variable de area de conocimiento, esta

result6 ser no significativa. Elio muestra, al menos en terminos estadisticos, que los campos

del saber no determinan la condici6n de informalidad de los pro fesionis tas. Dicho de otra

manera, no es posible identificar asociaciones entre las areas de conocimiento y la informalidad

laboral profesional. A pesar de observar previamente diferencias por areas de conocimiento,

estas no fueron significativas al controlarlas por las dernas variables del modelo, por 10 que es

muy probable que estos resultados se deban a caracteristicas no observadas. Desde luego, quiza

en casos espedficos y mas desagregados puede ser que influyan. No obstante, con esta

evidencia no se puede hacer un juicio certero. En todo caso, pienso que podriarnos establecer

contrafactuales, es decir, mencionar cuales hubiesen sido los efectos si estos fuesen

significativos.

Asi pues, si se cumplieran las condiciones de significancia estadistica se podria decir

que los profesionistas con mas probabilidad de recurrir a la informalidad laboral son quienes

cursaron una carrera en las areas de artes y humanidades, y ciencias sociales, administraci6n y

derecho. En contraste, aquellos con menos propensi6n a la informalidad serian los que

estudiaron disciplinas relacionadas con la ingenieria, manufactura y construcci6n, y la salud y
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los servicios. Dicho 10 anterior, es primordial preguntarse, <!que nos dicen estos modelos en

relacion con la discusi6n previa de esta tesis? Pienso, pues, que es posible mencionar al menos

cuatro conclusiones. Primero, las regresiones de la serie uno mostraron que la variable de tipo

de trabajador es relevante para explicar la probabilidad de incorporarse a la economia informal

en Mexico, aunque, por supuesto, esta cambia en funci6n de otras como el sexo, la edad, el

nivel de ingreso y el tipo de localidad donde se reside y se trabaja. En todo caso, 10 mas

importante es mencionar que el impacto de ser profesionista reduce la propensi6n a ser

trabajador informal de manera considerable.

Segundo, hay efectos sociodernograficos notables, tanto en la poblaci6n en general

cuanto en los profesionistas, que condicionan el tipo de actividades laborales que realizan. Las

mujeres son mas propensas a la economia informal en ambas muestras en parte por la

estructura a la que se enfrentan. Como virnos con anterioridad, por un lado, en el empleo

formal la segmentaci6n ocupacional entre hombres y mujeres trae como consecuencia la

desigualdad de oportunidades y la discriminaci6n salarial, y, por otro, la informalidad permite

mayor flexibilidad que hace compatible su funci6n productiva y reproductiva.

Adernas, los trabajadores con menor edad experimentan esta misma situaci6n, siendo

los profesionistas mas j6venes los que recurren a la informalidad laboral con mayor frecuencia.

Estos resultados sugieren un perfil en forma de U en la relaci6n entre la probabilidad de ser

un trabajador informal y la edad. En ambas muestras se aprecia que la propensi6n a la

informalidad disminuye en las personas de mediana edad, pero despues aumenta con forme

esta avanza. Asimismo, la estructura de oportunidades que refleja el nivel de ingresos de los

trabajadores pesa bastante, pues los modelos mostraron que hay una asociaci6n clara entre el

este y la informalidad laboral. Como rnencione en paginas previas, inclui esta variable como

una de control debido a que la literatura sugiere esta relaci6n. Sin embargo, por la naturaleza
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de los datos utilizados valdria la pena explorar, por un lado, como el nivel de ingreso influye

en la probabilidad de migrar a la informalidad, y, por otro, como la condicion de informalidad

incrementa 0 reduce el ingreso de los trabajadores,

Tercero, el tamafio de las localidades influye en la predisposicion a trabajar en la

economia informal. Quiza la explicacion mas consistente que hayes que las ciudades ofrecen

mas centros de trabajo formal, una estructura institucional mas solida que permite integrarse a

estas actividades, y mayor vigilancia de las autoridades competentes. Sin embargo, para los

profesionistas los efectos de las localidades parecen ser rnenores que para la poblacion general.

Esto, de memento, podria explicarse porque gran parte de los trabajadores altamente

capacitados residen en ciudades de mas de 100,000 habitantes y porque el tipo de empleos a

los que recurren y los rnercados a los que se dirigen, en su rnayoria, no se encuentran en

localidades pequefias.'?'

Incluso, para este grupo, los efectos de los estados parecen no ser tan importantes para

determinar la informalidad laboral profesional, pues solo 13 estados fueron significativamente

estadisticos. En contraste, para la poblacion general 28 entidades tuvieron esta significancia.

Estos datos parecen corroborar que los pro fesionis tas , al estar menos condicionados por

efectos geograficos 0 regionales, tienen mas oportunidades de moverse entre rnercados y

trabajos. Y, finalmente, cuarto, con base en esta evidencia, es imposible asocial: con certeza el

area de conocimiento con la informalidad laboral profesional,

164 Para mayor informacion vease: INEGI, "Ocupacion por sectores econornicos",

https:/ /goo.gI/X4oN1Z , consultado el 28 de abril de 2017.
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V. Consideraciones finales

A largo de este capitulo he tratado vanos temas. Primero, con base en una revision

bibliografica, discuti como fue el crecimiento de la economia informal en la region, y algunas

de sus caracteristicas mas importantes en Mexico. De esta rnanera, trate de rnostrar que el pais

vive diferentes entomos, incluso cuando hablamos de economia informal. Despues, utilizando

herrarnientas de estadistica descriptiva, me adentre al universo de los profesionistas en Mexico,

centrandorne en aquellos que trabajan en la economia informal. Por Ultimo, con base en un

analisis de regresion logistica multivariada, estudie si ser profesionista influye en mayor 0

menor medida en la informalidad laboral en cornparacion con los no profesionistas, y explore

que variables sociodernograficas predisponen a los profesionistas a la economia informal, y

como estas difieren con las del resto de la poblacion.

Como hemos visto, en Mexico, la economia informal es tan diversa como el pais

mismo. En consecuencia, aqui presente varias fotografias que nos permiten entender esta

heterogeneidad vista desde distintos escenarios. A decir verdad, pienso que esto contribuyo a

comprender en que panorama econornico y social se inscriben los profesionistas. Por 10 tanto,

dadas las diferencias entre espacios nacionales y regiones, pude argumentar que, a pesar de que

concibo la incorporacion y permanencia de los profesionistas a la economia informal como

una decision acotada, los componentes econornicos, sociales, dernograficos, institucionales e

inclusive historicos que moldean los niveles de informalidad laboral en Mexico influyen, de

cierta manera, en el abanico de opciones que estos individuos tienen y materializan la estructura

de oportunidades a las que se enfrentan.

Los profesionistas son un grupo pequefio de la poblacion mexicana, rnenor a 10%.

Pero eso no significa que dentro de el no haya una enorme heterogeneidad. Asi, a partir del
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anilisis descriptivo, por limitado que sea, expuse los datos e indicadores laborales mas

relevantes tanto de los profesionistas en la formalidad, cuanto de los profesionistas en la

informalidad. De esta manera pude comparar ambos grupos en las cifras que considere mas

relevantes, incluyendo ramas del saber y disciplinas universitarias. Ello me permitio hacer

algunos apuntes entre los que destaque la baja proporcion de profesionistas en comparacion

con paises mas desarrollados, la concentracion de estos en pocas areas del conocimiento, las

principales distribuciones por sexo y edad, y las diferencias en ingresos entre profesionistas

formales e informales.

En todo caso, estos datos, en conjunto, adernas de ser utiles y necesarios para conocer

a los profesionistas, brindan algunas pistas acerca de sus estrategias laborales. Adernas,

permiten reforzar algunos argumentos previos entre los que destaco la importancia de las

variables sociodemograficas en la predisposicion para trabajar en un empleo formal 0 informal,

y el peso de las ciudades como fuentes de empleo formal. De hecho, tambien sirven para

sostener que la informalidad puede ser funcional para algunos profesionistas, dadas las pocas

diferencias en los indicadores de empleo formal e informal cuando se analiza por area de

conocimiento.

Lo cierto, y quiza mas notable, es que muchos componentes importan para responder

las dos preguntas que guian esta tesis. Los profesionistas mexicanos viven y trabajan en un pais

que se distingue por un mercado de trabajo con bajos salarios, ineficiencia institucional, mala

calidad de los servicios de prestaciones sociales, y, sobre todo, por muchos y diferentes

entomos sociales. Por ello, para contestar de manera cuantitativa la primera pregunta de

investigacion, me adentre a un analisis estadistico. As! pues, utilizando los datos mas confiables,

aqui brinde evidencia que rnuestra, en primer lugar, que ser profesionista reduce la propension

a ser informal en cornparacion con el resto de los trabajadores y, en segundo lugar, que expone
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la heterogeneidad de la economia informal defendida desde el primer capitulo. Es decir, que

corrobora que, aunque estas actividades se asocian mas con situaciones de vulnerabilidad y

precariedad, esta no se limita a un perfil educativo 0 un estatus socioeconomico.

Con todo, el resto de las regresiones confirrnaron que el sexo, la edad, el nivel de

ingreso y el tamafio de las localidades explican parte de la incorporacion de los profesionistas

a la economia informal. No obstante, tarnbien hicieron ver que solo una parte de los espacios

nacionales influye en esta condicion y que no es posible establecer un vinculo entre areas de

conocimiento en las que se forrnaron estos trabajadores y la informalidad laboral, al menos

con la rnuestra utilizada. Adernas, permitieron establecer algunas diferencias entre este grupo

yel resto de los trabajadores entre las que destacan los efectos de las entidades federativas, de

los grupos de edad y del tarnafio de las localidades. En pocas palabras, en este capitulo encontre

que hay toda una estructura de oportunidades que influye como una de las razones principales

para que los profesionistas lleguen, y tal vez permanezcan, en la economia informal.

Sin embargo, adernas de estos descubrimientos, la literatura sugiere que hay oms

causas por las cuales los profesionistas llegan a estas actividades. De hecho, en este capitulo

solo me centre en las variables estructurales que orillan a los profesionistas a esta condicion

laboral, pero deje de lado la capacidad de agencia de estes, 10 cual es primordial si considerarnos

que concibo la incorporacion a la economia informal como una decision acotada por la

estructura de oportunidades a la que se enfrentan estos individuos. Entonces, aun queda por

cornpletar el argumento a partir de variables correspondientes a situaciones personales de estos

trabajadores,

Asimismo, debo decir que, aunque los datos comienzan a dar pistas acerca de las

estrategias laborales de los profesionistas, aun se puede profundizar mas, sobre todo para

explorar como estas se relacionan con el tipo de trabajadores que son, los cursos de vida y
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algunas caracteristicas familiares. Dicho 10 anterior, en el siguiente capitulo busco,

precisamente, utilizar como guia los hallazgos de este capitulo y complementar con base en el

trabajo de campo, las razones que explican que este grupo se incorpore a estas actividades y

las estrategias laborales que adoptan.
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CAPITULO TERCERO

LA CAPITAL INTERMINABLE:

LOS PROFESIONISTAS EN LA ECONOMiA INFORMAL EN LA

CruDAD DEMEXICO

I. Introducci6n

En uno de sus libros mas famosos, publicado en la decada de 1990, Carlos Monsivais, escritor,

periodista y cronista mexicano, expuso 10 siguiente:

"En el terreno visual, la Ciudad de Mexico es, sobre todo, la demasiada gente. Se puede
hacer abstracci6n del asunto, ver 0 fotografiar arnaneceres desolados, gozar el poderio
estetico de rnuros y plazuelas, redescubrir la perfecci6n del asilamiento. Pero en el

Distrito Federalla obsesi6n permanente (el tema insoslayable) es la multitud que rodea

a la multitud, la rnanera en que cada persona, as! no los sepa 0 no 10 admita, se precave

y se atrinchera en el minimo sitio que la ciudad le concede. Lo intimo es un permiso,
la 'licencia poetica' que olvida por un segundo que alli estan, nomas a unos milimetros,

los contingentes que hacen de la vitalidad urbana una opresion sin salida".165

165 Carlos Monsivais, Los rituales del caos, Mexico, Era, 1995, p. 17.
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Ami parecer, estas palabras ilustran 10 que es la capital del pais en muchos sentidos: el

a1boroto por encima de la tranquilidad; las rnuchedumbres por encima de la privacidad, e

incluso, en ocasiones, la ficcion por encima de la realidad. Pese a ello, Monsivais dice:

"La ciudad funciona de modo que a la rnayoria Ie parece inexplicable, y cada quien
extrae del caos las recompensan que en algo equilibran las sensaciones de vida invivible.

E1 odio y el amor a la ciudad se integran en la fascinacion, y la energia citadina crea

sobre la marcha espectaculos unicos, el 'teatro callejero' de los diez millones de

personas que a diario se movilizan en el metro, en autobuses, en camiones, en

camionetas, en motocicletas, en bicicletas, en autos. Y el show mas categorico es la

perdida del miedo al ridiculo de una sociedad antes tan sojuzgada por el '�Que diran?',

La mezcla incesante es tambien la propuesta estetica, y allado de las pirarnides de

Teotihuacan, de los altares barrocos y de las zonas del Mexico elegante, la ciudad

popular proyecta la version mas favorecida -brutalmente masificada- del siglo
venidero" .166

Pero esta energia de 10 inexplicable, que levanta curiosidad y emociones entre propios

y extrafios, hace que la Ciudad de Mexico sea mas que cronicas fascinantes, a veces dificiles de

creer. Se trata, pues, de un lugar lleno de realidades e historias interminab1es, y a veces

desconocidas, donde conviven personas y situaciones de todo tipo. Y esto, visto desde las

ciencias sociales, tal vez sea 10 mas fabuloso de la metropoli, Por su grandeza, la capital

mexicana es un lugar que nos invita a contar 10 que sucede en sus calles y eventos, pero sobre

todo a explorar la cotidianeidad de sus protagonistas, 10 que viven en su dia a dia.

Hasta ahora, a 10 largo de esta tesis he hablado de rnanera muy formal, quiza con un

lenguaje tecnico, para revisar teorias y explicar, con base en distintas herrarnientas estadisticas,

las razones por las cuales los profesionistas se incorporan a la economia informal. He

166 Ibid, pp. 21 Y 22.
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privilegiado la investigacion cuantitativa para estudiar y cornprender las variables estructurales

que predisponen a este grupo de personas a estas actividades. En este tercer y Ultimo capitulo,

sin embargo, debo advertir desde un principio que la narrativa sera distinta, mas cercana a las

historias y trayectorias de estos profesionistas.

Aqui busco complementar, con base en 20 entrevistas serni-estructuradas hechas en la

Ciudad de Mexico entre mayo y julio de 2017, las razones por las que los profesionistas llegan

a la informalidad, y estudiar sus estrategias de refugio 0 bienestar altemativo. Uno de los

objetivos, tal vez el mas notable, es adentrarse a las historias de vida de los entrevistados y

rnostrar si a 10 largo de sus trayectorias laborales pueden convivir ambas situaciones,

dependiendo de sus cursos de vida y de la estructura de oportunidades a la que se enfrentan.

Otros dos propositos, tarnbien importantes, son, por un lado, analizar como los profesionistas

perciben el trabajo formal en contraposicion con el informal y, por otro, en que medida su

formacion acadernica les ha permitido saltar entre distintas ocupaciones formales e informales

y a que responden esos cambios.

El capitulo se divide en tres partes. En la primera, ofrezco una descripcion del grupo

de profesionistas que entreviste para conocer algunas de sus caracteristicas individuales y

colectivas. En la segunda, un tanto mas extensa, me centro en 10 recabado en el trabajo de

campo para analizar e interpretar la informacion sobre la incorporacion de los profesionistas a

la economia informal, organizandola en tomo a distintos temas y pequefias historias. En la

tercera, me centro en el estudio de las estrategias laborales de estas personas y explico las

singularidades de cada una. AI final, por supuesto, ofrezco un breve balance del contenido.
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II. Breve acercamiento a los profesionistas entrevistados

La informacion recolectada en el trabajo de campo la obtuve a partir de 20 entrevistas semi

estructuradas, ademas de algunas platicas informales con otros profesionistas en las actividades

de interes. Por 10 general, este tipo de encuentros propone un minimo de preguntas y deja que

el entrevistado se exprese librernente, cuidando que las interrogantes incluyan 0 guien 1a

conversacion a las variables que se pretenden estudiar. Conod una parte de mis entrevistados

utilizando dos informantes clave quienes gracias a sus redes y relaciones sociales me

presentaron con distintas personas que se adecuaban a los perfiles que buscaba. Ellos, al

conocer algunos profesionistas en la informalidad laboral y al hab1arles previamente de mi

investigacion, me facilitaron el contacto y la agenda de entrevistas.

AI resto de mis informantes los conod mediante relaciones previas y con base en las

tecnicas de muestreo no probabilistico de bola de nieoe, es decir, pidiendo ayuda a mis

entrevistados para contactar personas en una situacion laboral similar que pudieran brindarme

una entrevista. Las principales ventajas del rnetodo fueron, por un lado, llegar de manera

sencilla a un grupo diflcil de encontrar y, por otro, entablar una relacion de cooperacion mutua

porla experiencia previa que tuvieron sus conocidos en nuestras citas, De hecho, esta tecnica

me perrnitio discriminar algunos perfiles dada su similitud con otros para variar 1a muestra.

Es importante mencionar que todos los encuentros que sostuve fueron presenciales y

en la Ciudad de Mexico. No obstante, los sitios variaron a 10 largo de diferentes calles,

mercados y oficinas de la rnetropoli, habiendo casos muy contrastantes, como pOl' ejernplo una

reunion en un despacho en una colonia privilegiada al poniente la ciudad y otra en un puesto

ambulante de comida en el oriente de la capital, 0 incluso una entrevista en una oficina del

gobierno local donde se piensa que no hay trabajo informal. Para la mayoria de mis entrevistas

acudia con mi guia y grabadora al lugar donde mis entrevistados me sugerian que nos
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encontci.ramos, principalmente por comodidad de ellos y para facilitar un ambiente agradable

en el que se pudieran desenvolver con facilidad.

Normalmente me citaban en sus lugares de trabajo 10 cual me permitia observar con

detalle su entomo del dia a dia, y la precision y validez de cierta informacion en tomo a sus

actividades laborales. Sin embargo, hubo un par que prefiri6 que acudiera a su casa a

entrevistarlos, 10 que me brindaba algunas ideas de su estrato social. Tarnbien hubo un pequefio

pero considerable numero de informantes que escogi6 que nos encontciramos en lugares

publicos como parques, cafeterias 0 restaurantes, Estos fueron quienes me dedicaron mas

tiempo.

Estrucrure las entrevistas en tomo a vanes temas: introduccion, historia familiar,

variables sociodernograficas, trabajo actual, cursos de vida, percepclOnes en tomo a la

proteccion social ya la formalidad, refugio 0 bienestar de la actividad laboral actual, ventajas y

desventajas de ser profesionista, expectativas a futuro, y balance final. Aunque las preguntas

eran muy generales para darle libertad suficiente a los entrevistados para que se expresasen, el

esquema de interrogantes que hice permitio que en los encuentros se pudiesen estudiar las

variables de interes y volver el contenido comparable aun con perfiles tan distintos por su edad,

sexo, ocupaci6n y situaci6n social.

Disefie los encuentros para que duraran alrededor de 75 minutos y se extendieron en

prornedio 81 minutos, midiendo desde que comenzaba con la primera pregunta hasta que el

entrevistado terminaba de contestar la Ultima y dejando fuera de este calculo la introduccion y

el balance final. La entrevista mas corta fue de 57 minutos, rnientras que la mas larga fue de

124. La duracion prornedio entre hombres y rnujeres fue muy similar con 82 y 81 minutos,

respectivamente. Los jovenes hablaron menos que las personas con mayor edad,
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principalmente por los pocos afios de trayectoria laboral que tenian almomenta de la entrevista

o la ausencia de hijos, uno de los temas que tomaba mas tiempo.

Si bien por la naturaleza del ejercicio cualitativo este no pretende ser representative,

trate de diversificar la muestra de las personas a quienes entrevistaba por sexo, edad y estudios

universitarios, principalmente, para encontrar variedad y profundidad en las explicaciones y

comparar grupos. Posteriormente, para identificar particularidades construi algunas categorias

sociol6gicas para la clasificaci6n de mis entrevistados. AI hacer esto, considero importante

mostrar brevemente sus caracteristicas. As! pues, en el siguiente cuadro expongo los

descriptivos.

CUADRO 15. DESCRIPTIVOS DE LOS PROFESIONISTAS EN LA ECONOMiA INFORMAL

ENTREVISTADOS

N';I1Itl'O s.xo Edad A,.., tie rolflKimit1l/D Tipo tie trobfljador Ni"dtle Tipo d. Tipo tI. TrrlJtcloria PriIII.mptmeib"
tsINdios IItrilJadd. i1u1itNdti" fo""aipmia titprojuiMlisIaJ

tmbfljo .d_tiw

1 H 48 Cieneias naturales, Independiente Maestria Informal Privada Si Si

exactas y de la

eomputaci6n

2 M 40 Salud Independiente Licenciatura Informal PUblica S; Si

3 H 54 Cieneias sociales, Empleador Licenciatura Fonnal Publica Si S;

administraci6n y
derecho

4 M 35 Cieneias sociales, Subordinado Licenciatura Informal Publica Si Si

administraciOn y
derecho

5 H 42 Artes y Empleador Licenciarura Informal PUblica Si No

humanidades

6 M 38 Arres y Subordinado Licenciarura Informal Privada Si Si

humanidades

7 M 50 Cieneias sociales, Empleador Licenciatura Fonnal Publica Si S;

administraciOn y
dereeho

8 H 44 Cieneias naturales, Subordinado Licenciatura Informal Publica S; No

exactas y de la

eomputaei6n
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9 M 26 Ciencias sociales, Subordinado Liceneiarura Informal Privada No Si

adrninistracion y
derecho

10 H 73 Ciencias sociales, Empleador Licenciatura Formal Publica Si Si

administraciOn y
derecho

11 M 40 Artesy lndependiente Licenciarura Informal l'rivada Si No

hwnanidades

12 H 42 Cieneias sociales, Independiente Licenciarura Informal Privada No Si

administraciOn y
derecho

13 H 29 Ciencias sociales, Subordinado Licenciarura Formal Privada Si No

administraciOn y
derecho

14 M 40 Cieneias sociales, Subordinado Maestria Informal Privada Si Si

administraciOn y
dereeho

15 H 45 Cieneias sociales, Empleador Liceneiarura Informal Publica Si Si

administraciOn y
derecho

16 H 23 Ciencias soeiales, Subordinado Licenciarura Formal Publica No No

administraciOn y
derecho

17 M 23 Cieneias sociales, Subordinado Lieeneiarura Formal Privada No No

administraciOn y
dereeho

18 M 37 Salud Subordinado Liceneiarura Informal Publica No Si

19 H 58 Manufacrura y Independiente Licenciatura Formal Publica Si No

construcci6n

20 M 53 Artes y Independiente Liceneiarura Formal Publica Si No

humanidades

Fuente: Elaboraci6n propia

Como se puede observar, entreviste un nurnero similar de hombres ymujeres, 11 (55%)

Y 9 (45%), respectivamente. La edad promedio del conjunto fue de 42 afios, siendo de 23 los

profesionistas de edad mas temprana, y de 73 el de edad mas avanzada, Del total de

entrevistados, 4 (20%) se encontraban en los primeros afios de su trayectoria laboral como

profesionistas (eran menores de 29 afios), mientras que 11 (55%) eran adultos j6venes cuya

edad rondaba entre 30 y 49 afios, y 4 (20%) eran adultos maduros que se encontraban en un
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rango de 50 y 64 afios. Asimismo, solo uno (5%) se hallaba en la tercera edad, es decir, tenia

mas de 65 afios,

Al igual que en los registros de la estadistica nacional, una parte considerable de mis

informantes cursaron disciplinas relacionadas con las ciencias sociales, la administraci6n y el

derecho, con 11 (55%) en total. Le siguen 4 (20%) entrevistados que estudiaron programas

relacionados con las artes y humanidades; 2 (15%) del area de ciencias naturales, exactas y de

la computaci6n; 2 (10%) del campo de la salud; y unicamente 1 (5%) de la manufactura y

construcci6n. Lamentablemente, en el conjunto de entrevistados no figura ningun

profesionista de campos del saber como educaci6n, agronomia y veterinaria, y servicios.

Adernas, 18 (90%) finalizaron la licenciatura y 2 (10%) contaban con maestria; 12 (60%)

procedian de instituciones de educaci6n publicas, rnientras que 8 (40%) de privadas, siendo

una proporcion similar a la matriculaci6n actual pOl' tipo de institucion."?

Pese a que el grupo es pequefio, hay perfiles muy distintos, 10 cual habla de la

heterogeneidad de los profesionistas en la economia informal. De los 20 entrevistados, 5 (25%)

eran ernpleadores, 6 (30%) trabajadores autoempleados 0 independientes, 9 (45%)

subordinados y ninguno era trabajador sin pago. De momento, esto indica que no predomina

un solo tipo de trabajo y que incluso en el trabajo informal profesional las formas de

organizaci6n laboral son muy diversas. De hecho, esta distinci6n es muy importante porque

algunas investigaciones recientes han mostrado que las razones de la llegada de trabajadores a

la economia informal y las estrategias que llevan a cabo se asocian con el tipo de trabajadores

que son.l68 Esto quiere decir, pOl' poner un ejemplo, que los beneficios que puede llegar a

167 Segun los datos disponibles mas recientes, 69.4% de la matricula universitaria se concentra en

universidades publicas, mientras que 30.6% se encuentra en privadas. Para mayor informaci6n vease: UNIVERSIA,
"Educaci6n superior en Iberoamerica 2016. Informe nacional: Mexico", https:/ /goo.gl/EF4GKt, consultado eI

4 de julio de 2017.
168 G. Perry et al; op. at., p. 43.
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brindar la economia informal para los trabajadores independientes no son los mismos que para

los trabajadores subordinados porque los primeros se incorporan de manera mas libre,

motivados por la flexibilidad 0 la independencia y otras ventajas de estas ocupaciones; rnientras

que los segundos recurren a ella de forma mas involuntaria, como un paliativo ante el

desempleo, y no gozan de estas ventajas.

Otro indicador que da muestra de esta situacion es el tipo de unidad para la cual

laboran. En sumayoria, los profesionistas que entreviste trabajaban para pequenas 0 medianas

organizaciones informales, sin registro ante la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, pero

en algunos casos con permisos de otras autoridades para llevar a cabo sus actividades

econornicas.l'" No obstante, 8 (40%) de ellos 10 hadan para organizaciones formales como

empresas establecidas, entre las que destacaron despachos y consultoclas. Incluso hubo un

informante que reporto trabajar para el gobiemo de la Ciudad de Mexico de manera informal,

es decir, sin contrato y prestaciones.

Puede parecer que por su edad, trayectoria 0 estudios, las diferencias entre los

entrevistados son grandes. Por esto, pienso que es importante sefialar que tarnbien hayalgunas

similitudes entre ellos. Tal vez las dos mas importantes son, poe un lado, que todos me

sefialaron que no gozan de ningUn tipo de seguridad social como prestacion poe las actividades

que llevan a cabo, y por otro, que se encuentran en empleos flexibles que les brindan cierta

libertad. Adernas, ellos destacan, que en cornparacion con generaciones pasadas de su familia

como 10 son la de sus padres 0 hermanos, han tenido mas facilidades para cambiar su nivel

socioeconornico.

169 Me refiero principalmente a los permisos del gobiemo de la Ciudad de Mexico y de las distintas

delegaciones para abrir y mantener en operacion un negocio.
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Algo que es primordial destacar, aunque 10 tratare con mayor detalle en paginas

siguientes, es que 13 (65%) de los entrevistados reportaron ser parte de la primera generacion

de profesionistas de su familia; mientras que 7 (35%), casi todos jovenes, argumentaron ser de

la segunda 0 incluso tercera generacion de profesionistas. Otra caracteristica esencial es el

hecho que de los 20 informantes, 15 (75%) dijeron trabajar con anterioridad en trabajos

formales previos a su ocupacion actual, 10 cual resulta interesante porque permite tratar su

incorporacion a la economia informal como una rnigracion desde la economia formal, y porque

posibilita contrastar las condiciones que encuentran los profesionistas en ambos grupos de

actividades laborales.

Tambien quisiera mencionar que la estrategia que utilizare para la interpretacion de

gran parte de las entrevistas sera sincronica por dos razones.F" Primero, para describir la

integracion de las variables en un periodo de tiempo determinado; y segundo, para analizar

como los factores asociados a la estructura de oportunidades de los profesionistas y a sus

caracteristicas individuales se expresan en su incorporacion a la economia informal y en la

implementacion de distintas estrategias laborales. Por Ultimo, debo sefialar que ante algunas

solicitudes reiteradas de confidencialidad por parte de mis informantes, cambie todos sus

nombres.

III. Las razones detras del discurso: La incorporacion de profesionistas a la

economia informal

Establecer las principales razones de la incorporacion de profesionistas a la economia informal,

tal vez dejando fuera otras causas considerables, resulta complejo. Por suerte, las entrevistas

170 Robert S. Weiss, L.Lamingfrom Strangers. TheArt andMethod ofQua/itatin! Intenfew Studies, Nueva York,
The Free Press, 1994, pp. 151-153.
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ofrecieron informacion valiosa que con su analisis perrnitieron encontrar patrones comunes a

la mayoria de los informantes, principalmente por sus caracteristicas individuales, historias de

vida y trayectorias laborales. En la medida de 10 posible, en todos los encuent.ros intente incluir

las variables del trabajo estadistico para profundizar en su estudio y complementar ambas

partes de la investigacion, Como relatare, la decision de los profesionistas de incorporarse a la

economia informal se encuentra altamente influenciada por el entomo y la estructura de

oportunidades en la que se desenvuelven.

La Ciudad de Mexico como eatorao

La capital del pais es un lugar de contrastes y se dificulta tratarlos sistematicamente debido a

su inmensidad. Tal vez por su tamaiio 0 su importancia politica, econornica y cultural, entre

mis informantes se percibe la Ciudad de Mexico como un sitio que influye en sus ocupaciones,

niveles de vida y trayectorias laborales. Esta idea emerge por tres razones: la mayoria de mis

entrevistados crecio, estudio y trabajo en la capital. Muchos de elios comparan las

oportunidades de la rnetropoli con las de otras partes del pais, donde crecieron sus padres u

otros familiares. Angelica, egresada de la carrera en Relaciones Intemacionales de la UNAM,

recuerda:

"_A mi me toco la epoca donde cualquiera tenia acceso a la prepa, incluso, con un poco
mas de esfuerzo, a la universidad, Podiamos elegir; habia medios de transporte; habia

oportunidades de estudiar; habia oportunidades de salir adelante. En ese entomo

crecimos. Escuchando amis padres era totalmente diferente. Las mujeres se tenian que

dedicar a su casa y a sus hijos; y los hombres tenian que salir a trabajar en oficios porque

para ser profesionistas la situacion econornica no daba. En ese tiempo eran familias

muy nurnerosas de diez, doce 0 hasta quince hijos. Entonces, a duras penas, el papa
tenia para solventar todo y alirnentar a los hijos".
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La Ciudad de Mexico concentra todo: poder politico, poblacion, ernpleos, instituciones

educativas, servicios e infraestructura, por mencionar solo algunos ejemplos. Entre los

profesionistas que entreviste destaca como un sitio privilegiado para crecer y estudiar porque

ofrece una amplia oferta de instituciones y programas que no hay en ningun otro lugar del pais,

10 que aumenta sus expectativas de movilidad social intergeneracional y de movilidad

ocupacional. De hecho, buena parte de mis informantes reconocio que es un espacio

econornico de posibilidades y que, aunque sus padres tuvieron menos oportunidades que elios,

el entomo de la ciudad les permitio hacerse de un patrimonio y lievar a cabo actividades de

crecimiento laboral. Pienso en el caso de Cynthia, quien me explico su percepcion sobre la

ciudad cuando hablarnos del medio donde crecio:

A: �La Ciudad de Mexico es de oportunidades?
C: Ah no claro, por supuesto. Yo te puedo decir [que] mi papa es comerciante, pero

estuvo mucho tiempo trabajando como empleado y Ie iba muy bien. Por una situacion

de salud 10 retiran del trabajo donde estaba, estuvo un tiempo sin trabajo y despues se

rnovio al comercio. £.1 se dedica a la venta de articulos para mascotas; obvio que la

Ciudad de Mexico es una ciudad de oportunidades. £.1 vende en los tianguis, en las

calles. Su negocio inicio con 1,500 pesos. De hecho, cuando 10 inicio uno de mis tios

me dijo: voy a ir a ver a tu papa para que no este solo. Y ahora me dice "terrnine

ayudandole a tu papa". Yo te puedo decir ahorita que el tiene una inversion de mas de

50,000 pesos en su negocio, sino es que los 100,000 0 mas. Ha crecido muchisimo.

Tanto ha crecido que gente que eran sus clientes ahora son sus competidores. Claro

que es una ciudad de oportunidades, yo tambien te 10 puedo decir. A pesar del entomo

en el que yo creel y de mi indecision en saber que estudiar, yo estoy bien. Ahorita tengo

gran parte de 10 de mi consultorio: mi sillon dental, los rayos X. Y un sillon dental no

te cuesta 3 pesos, los rayos X tampoco. Yo ernpece a trabajar joven, pague mi prepa,

parte del material que use para disefio y del instrumental de odontologia.
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Para ella, como para la mayoria de los profesionistas que entreviste, por el ambiente en

el que se desenvolvieron, la capital perrnite "hacerla de una cosa 0 de otra". De tal rnanera que

10 que para sus padres era un lujo, para ellos pierde cierto valor. Este es el caso de algunos de

los servicios de la ciudad y de la educacion superior. Entre mis informantes, el hecho de tener

una carrera universitaria significa un privilegio en cornparacion con generaciones anteriores 0

incluso, en algunos casos, con gran parte de los mexicanos. Sin embargo, es una realidad que

la mayoria de estas personas se desenvolvieron en una estructura de oportunidades mas amplia

y de mayores competencias laborales. Y esta idea esta presente de distintas formas. Tal vez el

ejemplo mas claro se encuentra en el siguiente extracto de una entrevista:

V: Todavia hasta 1990, la idea de estudiar una carrera universitaria te daba cierta

seguridad laboral. Antes de eso pcicticamente tener una licenciatura te aseguraba un

ingreso fijo y la permanencia en un empleo pormuchos aiios. Es hasta finales de 1990,

principios de los 2000, que esto deja de ser una realidad, En mi entomo yo vela que los

amigos de mi papa que se decidieron por la licenciatura tenian rnejores puestos y

mejores ingresos que los que tenia el. Mi madre opto por una carrera a nivel docencia

y tenia las oportunidades de crecer en el gobiemo, principalmente por el monopolio

que tenia el Estado sobre la educacion en el pais. Claro que habia colegios y escuelas

particulates, pero el grueso de los egresados de las normales de maestros pcicticamente
salia con trabajo en el sector publico.
A: �Tu generacion tuvo mas oportunidades en cornparacion con la de tus padres?
V: Yo siento que sf. Mi generacion tuvo mas oportunidades de obtener una carrera que

la de ellos por el entomo, por el acceso a la educacion. Era mucho mas facil para alguien
de mi generacion poder acceder a la universidad, que para la generacion de mis padres.
En el caso de mis padres, a pesar de que la situacion econornica no era tan compleja,
acceder a la educacion superior era bastante dificil.

�Que explica la percepcion de que a pesar de haber mas oportunidades de acceso ala

educacion superior esta deja de garantizar seguridad laboral? Muy posiblemente no haya una
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respuesta unica, pero es clara la relaci6n con el mercado laboral y los cambios econ6micos y

sociales de las ultimas decadas del siglo xx. Conforme la ciudad ha crecido, el mercado laboral

se ha expandido, las instituciones educativas han aumentado y la educaci6n profesional se ha

propagado entre distintos grupos sociales; esta, de cierto modo, ha perdido parte de su valor

por la alta oferta y competencia de profesionistas que se concentran en la ciudad.

En el pasado, como me relataron Victor y otros de mis entrevistados, "te dedan que

con una carrera ibas a resolver la vida" y que "obtendrias una oportunidad de mejorar tu calidad

de vida, cierto estatus social y cierto nombre". Ahora, en cambio, las condiciones del mercado

laboral, producto del giro econ6mico y politico de decadas anteriores han llevado a 10 que

Claudio Lomnitz llama, de manera muy decisiva, un proceso de depreciaci6n de la vida en la

Ciudad de Mexico.l" Quiza esta afirmaci6n puede parecer exagerada, aunque debo decir que

no esta muy desligada de las nuevas formas de organizaci6n del trabajo formal e informal en

la capital.

Ante un ambiente desigual y en detrimento de las condiciones laborales por la caida de

los ingresos yel valor real de los salarios, en varios de los testimonios que recogi durante mi

trabajo de campo encontre un balance entre concepciones positivas y negativas sobre el tener

estudios universitarios yel acceder a empleos y canales de movilidad social. SegUn las personas

que interrogaba, las oportunidades y su seguridad laboral iban a la inercia de las condiciones

que ofrecia la ciudad y el pais. Todas estas ideas reafirman la importancia del entomo y la

estructura de oportunidades, y son parte de nuevas concepciones cotidianas de la capital que

muy probablemente eran distintas antes del crecimiento desrnesurado de la ciudad, el auge de

los problemas urbanos, y los cambios estructurales.

171 Claudio Lomnitz, LA nadon desdibNjada. Mexico en trece ensqyos, Barcelona, Malpaso Ediciones, 2016, pp.
162 Y 163.
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En todo caso, 10 que queda claro es que las ideas de mis entrevistados no son ajenas a

las trans formaciones de la ciudad y de la economia nacional. Estas reflejan como ellos

"moldean sus vidas dentro de limites socialmente estructurados, como se refleja en las

oportunidades y las limitaciones que, a su vez, van cambiando historicamente't.F' Sofia, una

joven profesionista que trabaja para una consultoria de politicas publicas en la colonia Condesa,

sefialo que como resultado del crecirniento de la capital, esta se ha vuelto cada vez mas

excluyente:

"Realmente en mi casa nunca ha habido falta de ningUn tipo de bien basico, Siempre
he vivido dentro de la ciudad y nunca he sido excluida economicamente, Pero aun asi

no siento que la Ciudad de Mexico sea incluyente, aunque con mi familia si 10 ha sido,

no creo que sea el caso general. Mi percepcion es que con forme la ciudad va creciendo

y va llegando mas gente, todo se va haciendo mas caro, y la gente se ve obligada a irse

a periferias como el Estado de Mexico, pasar dos 0 tres horns en el transporte, no tener

calidad de vida, no tener tiempo libre".

Como virnos en los modelos estadisticos binominales del capitulo anterior, los

trabajadores y profesionistas de las ciudades son menos propensos ala informalidad laboral,

principalmente por la orientacion de sus actividades econornicas, la presencia de estructuras

mas solidas que permiten integrarse al mercado de trabajo formal, la mayor escolaridad

promedio de los trabajadores, y la vigilancia y regulacion constante de las autoridades

competentes. No obstante, el caso de la Ciudad de Mexico no es del todo congruente con estas

regresiones al predisponer mas a sus trabajadores y profesionistas ala economia informal que

otros estados del pais.

172 Michael Shanahan y Glen Elder, "History, Agency and the Life Course", en Lisa Crockett (ed.) ,
Agenry, Motil1(Jtion, and the Life Course, Lincoln, University of Nebraska Press, p. 176.
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Una de las ideas mas claras y habituales entre mis informantes fue que la Ciudad de

Mexico, a pesar de ser un lugar privilegiado para crecer y estudiar, no 10 es para trabajar,

principalmente por la saturacion del mercado laboral y los bajos salarios, que segun elios, son

insuficientes para afrontar los costos de vida de la capital. De esta manera, la estructura de

oportunidades que brinda la rnetropoli parece, en algunos casos, beneficiar que los trabajadores

y profesionistas aprovechen la estructura productiva de la ciudad y su gran heterogeneidad para

acceder a distintos tipos de actividades economicas, y en otros, orillar a los trabajadores y, por

supuesto, a los profesionistas a actividades informales porque en enos encuentran espacios de

refugio 0 areas de oportunidad que les proveen de mayores beneficios que los trabajos

formales. En una de mis ultirnas entrevistas, tuve la oportunidad de platicar con Emilio, un

abogado egresado del Tecnologico de Monterrey. Su experiencia resume parte del argumento

de este parrafo:

"A rni me toco vivir las dos partes [en la capital y en la provincia], me sill de la escuela

y en esa epoca fui a emprender. Estuve en Jalapa y estuve en Queretaro. Estuve un par

de afios en cada lugar. Y desde mi punto de vista yo creo que la Ciudad de Mexico

ofrece muchas oportunidades, muchisirnas, pero tambien hay una sobresaturacion de

todo. Quieres comer tacos, hay rnuchisimas taquerias. Quieres un abogado, hay
muchisirnos abogados. Quieres un doctor, hay rnuchisirnos doctores. Pero sf hay un

mercado muy grande. Creo que la ciudad tiene muchas oportunidades y comparado
con provincia pues creo que depende dellugar. Yo creo que la provincia ofrece tarnbien

muchas oportunidades [para los profesionistas] porque ya con otros tipos de niveles

academicos puedes prestar otro tipo de servicios y ya es distinto porque no vas a liegar
a montar una vulcanizadora 0 una taqueria, vas a ofrecer como un valor agregado mas

importante" .

Desde luego, las palabras de Emilio son una muestra de que la ciudad, como entomo,

condiciona el tipo de actividades laborales que se pueden llevar a cabo. La mayoria de los
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profesionistas en la economia informal que entreviste consider6 que en la capital "es mas facil

obtener el dinero" y "llevar a casa algo de comer". Y este discurs0 tiene implicaciones

importantes por dos razones, Prirnero, porque revela que la heterogeneidad del mercado

laboral permite muchas opciones de empleo y varios tipos de inserciones laborales. Segundo,

por la facilidad de implementar distintas estrategias, vistas como una respuesta ante las

condiciones que brinda la metr6poli.

Pero mas alla de las percepciones de nus informantes, como mencione con

anterioridad, es una realidad que el entorno educativo y laboral de los profesionistas de la

ciudad es muy diferente al de los dernas estados. La capital alcanza una cobertura en educaci6n

superior cercana al 99.5%; mientras que el promedio nacional es de apenas 37.3%.t73 Esto se

traduce en un mayor numero de profesionistas y en un mercado de trabajo mas saturado por

el hecho de que aiio con afio egresan miles de trabajadores altamente capacitados, situaci6n

que altera la estructura de oportunidades en la que se desenvuelven. En consecuencia, las

razones sobre en que medida los profesionistas se incorporan a la economia informal dado el

entorno que ofrece la capital del pais, se pueden encontrar en las condiciones mismas de esta.

Por un lado, a pesar de que la Ciudad de Mexico tiene una distribuci6n dispareja en las

oportunidades que brinda a sus habitantes, se presenta como un espacio adecuado de

formaci6n y socializaci6n, dadas las vastas y diversas opciones de recreaci6n y educaci6n,

aunque cada vez mas desproporcionadas. Por otro, figura como un sitio saturado que brinda

un abanico de opciones cada vez mas restringido y que orilla, por el tamaiio de su poblaci6n y

173 Es importante mencionar que estos datos incluyen las modalidades escolarizada y no escolarizada.

Asimismo, es primordial sefialar que este indicador representa eI porcentaje de inscritos en relaci6n con eI grupo
de edad de estudiarla (18 a 22 aiios), por 10 que este 10 utilizo como un pro>ry. Para mas informaci6n vease: Anexo

Estadistico delQuinto Informe de Gobierno, Mexico, Gobiemo de los Estados Unidos Mexicanos- Presidencia de la

Republica, 2017, p. 299.
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fuerza de trabajo, en palabras de Edith Pacheco, a una "creciente heterogeneidad del mercado

de trabajo",n4 y a la adopci6n de distintas maniobras como respuesta ante esta si�aci6n.

Treyectoriasy vinculos famiJia.res

La familia es una palabra que tiene muchos significados y que influye en la incorporaci6n de

profesionistas a la economia informal, sobre todo cuando estos llegan a negocios propios 0 de

arnplia tradicion. De mis 20 entrevistados, 10 mencionaron tener antecedentes farniliares en la

informalidad laboral en la generaci6n anterior a la suya, y de estos, 7 sefialaron trabajar en

unidades de este tipo. De esta manera, la familia, entendida como el entomo social inmediato

de los profesionistas, tiene un papel primordial en la actividad econ6mica que desarrollan las

personas que interrogee. A continuaci6n, presento extractos de dos entrevistas que dan cuenta

de la importancia de estos vinculos:

"Mis padres se dedicaron siernpre al cornercio, mis abuelos tambien, Yo he participado
en la economia familiar en este negocio durante buena parte de mi vida. Como

estudiante, como hijo y ahora como profesionista".

"Yo pcovengo totalmente de una familia de cornerciantes. Yo soy la cuarta generaci6n
de cornerciantes. Desde mis bisabuelos, abuelos, mis papas, por ambas partes, tanto

hombres y rnujeres se formaron en el rnercado publico. Estamos hablado de que aqui
tenemos 105 aiios. El Mercado de la Lagunilla en S1 tiene 105 aiios de existir. Y desde

ese tiempo, mis farniliares se han dedicado al comercio."

Para los profesionistas en la economia informal, los lazos familiares se hacen presente

de diferentes rnaneras. En buena parte de los casos que observe, ser de la primers generaci6n

174 M. E. Pacheco, op. at., p. 191.
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de profesionistas se asocia con la reproduccion de la ocupacion laboral de la generacion de los

padres; rnientras que ser de la segunda 0 incluso tercera generacion con estudios universitarios

brinda mayores posibilidades de emprender una trayectoria laboral independiente, Dicho de

otra rnanera, los profesionistas que provienen de farnilias con antecedentes en la economia

informal, tienen mas posibilidades de permanecer ahi por la importancia de los vinculos

parentales, las condiciones del mercado laboral, y otras variables como la edad, el sexo y los

ingresos. Esto se explica, segun Didimo Castillo y Fortino Vela, porque "de cierto modo, la

escolaridad de los padres condiciona el acceso y las trayectorias educacionales de los hijos", asi

como algunos intereses, expectativas y habilidades para desernpefiar trabajos.!"

De rnornento, pienso que esto corrobora la importancia de las variables

extraeconomicas en la ocupacion de los profesionistas, Queda por revisar como la educacion

superior puede rnodificar la estructura de oportunidades dados los vinculos familiares, Los

estudios de movilidad laboral y transrnision intergeneracional del empleo en Mexico, por 10

general, argumentan que los afios de escolaridad disrninuyen la probabilidad de la reproduccion

de la ocupacion de los padres.'?" Como hemos visto, esto es parcialmente cierto cuando la

escolaridad va aumentando entre generaciones.

Tambien es una realidad que muchas farnilias envian a sus hijos a la universidad como

una rnanera de diversificar las opciones que tienen de ingreso "para tener algo que te de para

vivir en la ciudad" y "para alcanzar un mejor nivel de vida"; es decir, para tener un mejor

trabajo, ganar mas dinero y ascender en la escala social. Mas que una "herencia" para ampliar

los conocirnientos y habilidades de los entrevistados, la educacion universitaria figura como un

"legado" practice para la vida. Pero, para algunos, los negocios informales familiares son una

175 Didimo Castillo Fernandez y Fortino Vela Peon, "Movilidad laboral y transrnision intergeneracional
el autoempleo informal en Mexico", Retista Gaceta Laboral; 19 (2013), p. 12

176 Ibid., p. 26.
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opci6n real de ocupaci6n por la prevalencia de los vinculos familiares y el expertise adquirido

con anterioridad, aunado a su formaci6n profesional. Este es el caso de Miguel, quien con su

relato ejemplifica el contenido de estas lineas:

A: �C6mo llegaste aqui?
M: Despues [de renunciar al trabajo], junto con mi herrnano, decidimos aprovechar la

experiencia que nosotros teniamos como nifios. Durante nuestra infancia, mi abuelo

tenia una tienda de abarrotes, y decidimos abrir una tienda en la que pudieramos

aprovechar esa experiencia de tantos afios, y que ademas fuera mucho mas actual. Te

hablo por ahi de los afios 2007 0 2008. Se empezaba a poner de moda el concepto de

tiendas gourmet. Entonces crelmos que seria una buena veta a la cual nosotros

podriarnos ingresar y desarrollar la idea de una tienda gourmet. Estuvimos revisando

en muchos locales cuanto nos costaria, y eran un tanto elevados los precios, y se

present6 la oportunidad de abrirla en el Mercado de Ccyoacan. Creimos que era una

buena oportunidad y emprendimos la tienda. Tenemos alrededor de nueve afios

funcionado y el negocio persiste. Seguimos obteniendo ingresos que me permiten vivir

ami y a otras dos personas mas.

Estas palabras dan cuenta, en primer lugar, de la preeminencia de la experiencia familiar

previa de mis informantes para llevar a cabo una actividad econ6mica. Y, en segundo lugar,

del uso de su profesion como una herramienta que permite ofrecer otros giros a los negocios

familiares 0, como en varias ocasiones me mencionaron, "nuevas oportunidades que te brinda

el mercado laboral con la formaci6n academica que tienes en areas donde te gusta

desernperiarte". De cierto modo, esto desmitifica algunas de las ideas que hay en tomo a la

economia informal como "sector atrasado" 0 "desligado de la economia moderna", porque

estas unidades de trabajo no necesariamente estan desvinculadas de sumas considerables de
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inversion y de los circuitos financieros formales.!" Mas adelante profundizare en la evidencia

de esta realidad.

Ademas, la persistencia de sentimientos como el arraigo y otros componentes emotivos

relacionados con las historias de vida de los entrevistados se relacionan claramente con la

estabilidad y la satisfaccion personal que proveen los negocios familiares. Esto, desde el analisis

de los vinculos familiares, explica parte de la insercion de los profesionistas a estas actividades

al brindar seguridad, sentido, y comodidad en la mayoria de los casos de este tipo. En otras de

mis entrevistas, encontre algunos esclarecimientos que permiten estudiar los apegos vistos a

partir de la historia familiar de mis informantes:

"Tenemos esta opcion desde que mis abuelos migraron a la ciudad. Elios llegaron y

dijeron '�Que vamos a hacer? Pues hay que buscar un negocio, vender algo. Ni tu ni

yo sabemos escribir, no podemos contratamos de otra forma'. Y esto fue heredado de

mi abuela a mi mama, y de mi mama a mi. Es una ventaja tenerlo, es como una cierta

obligacion moral seguir el negocio porque mi abuela era de las que deda 'el negocio no

se vende' siernpre va a estar ahi para quien 10 quiera trabajar",

''Yo al rnercado no liego, siernpre ha estado ahi. El mercado es parte mia, y yo soy

parte del rnercado. Yo no liego. Yo liego porque nazco, porque es una parte de mi".

En ambas citas destacan tres elementos importantes para el analisis. Primero, las

alusiones de mis informantes al tiempo y a sus rakes como sentido de identidad y pertenencia.

Segundo, el significado de la afectividad en su dimension relacional que facilita, adernas de la

reproduccion de los vinculos familiares, la permanencia en estos trabajos. Tercero, el peso de

las trayectorias de los profesionistas como patron de dependencia. Vayamos ahora, de rnanera

177 A. Portes, La informalidad comoparte integral de fa economia modema... , p. 370.
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muy breve por su relacion con otras variables como los cursos de vida, al analisis de este Ultimo

punto.

Hemos visto que la familia influye en las ocupaciones informales de los entrevistados

por la reproduccion de los trabajos, el aprovechamiento de la experiencia previa del circulo

inmediato en estas actividades, y los vinculos afectivos. Induso tambien para rnantener los

negocios y no solo por tradicion, sino por asuntos econ6micos. Otra caracteristica que hay que

considerar en este apartado son las trayectorias, entendidas como caminos de vida que pueden

variac y cambiar en direccion, grado y proporcion.!" Las trayectorias laborales se relacionan

ampliamente con la familia por los tiempos y los espacios que marcan la vida de los

individuos.l" y por la influencia de estas en el acontecer de los sucesos de la vida de las

personas.
180

En casi la mitad de los casos que observe, las decisiones tomadas por mis informantes

acerca de que trabajos desempefiar, casi siernpre en busca de mejores condiciones de vida,

tuvieron consecuencias en sus ocupaciones posteriores, aunque parafraseando sus palabras,

con mayor margen de acci6n debido a sus estudios universitarios. En otras situaciones, mis

entrevistados de mayor edad, asociaban sus ocupaciones laborales a los compromises que

tenian con sus familias, casi siempre centrandose en su nucleo de origen y de procreacion.

Entre las frases mas recurrentes que encontre en el trabajo de campo destacaron expresiones

como "complementar el gasto", "estar con los hijos", "hacer equipo (con los dernas miembros

de la familia)", y "darles importancia a los apegos".

178 Glen H. Elder, "live and Social Change", en Walter Heinz (ed.), Theoretical Advances in Ufo Co/me

Researcb. Status Passages and the Ufo Course, Weinheim, Deutscher Studien Verlag, 1991, p. 67 (en adelante Live and

Social Change).
179 Martha Caballero, "Generaciones, cursos de vida y trayectorias", en Martha Caballero y Patricia

Garda Guevara, Cursos de vidaY trayeaonas de mujeresprojesio1listas, Mexico, COLMEX, 2007, p. 23.
180 Glen H. Elder ., "Perspectives on the Life Course", en G. H. Elder Jr. (ed.), Lijer Course-Dynamics,

Trajectories and Transitions, Ithaca, Cornell University Press, 1985, p. 26 (en adelante Perspeaiies Oil the Life Course... ).
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Como veremos mas adelante en el estudio de las estrategias laborales, la incorporaci6n

de los trabajadores altamente capacitados a la informalidadlaboral en ocasiones responde a

espacios de refugio, principalmente por la falta de oportunidades, y en otras a situaciones de

bienestar altemativo. De momento, pensar en la familia, y en 10 que ello implica como un

componente primordial y no marginal, de la llegada de algunos profesionistas a las ocupaciones

informales sirve para comprender la irnportancia de las variables extraecon6micas. Pero, sobre

todo, permite aproximamos a connotaciones afectivas, que adernas de ser decisivas en las

trayectorias laborales, no se presentan con el mismo peso en ninguna de las otras variables.

Variables sociodemogrdiicesy cursos de vida:El sexoy ]a edad

Las consecuencias que tienen el sexo y la edad, dos de las variables demogcificas mas

exploradas en las investigaciones del mercado laboral, son claras en el analisis cuantitativo y

cualitativo de esta tesis. Estas crean desigualdades y diferencias entre grupos principalmente

por la serie de eventos asociados a sus cursos de vida y a sus carreras profesionales. Debido a

que las percepciones acerca de las oportunidades que ofrecen ambas condiciones en los

trabajos son, en palabras de mis entrevistados, "decisivas" yen ocasiones "injustas", conviene

comenzar a pensarlas como primordiales para el analisis de su llegada y permanencia en la

economia informal.

Mis informantes perciben el sexo como una caracteristica que tiene cada vez menos

peso en sus trayectorias laborales. Una parte de mis entrevistados, hombres y mujeres,

consideraron que su condici6n biol6gica no ha influido ni en su paso por la universidad ni en

su trayectoria laboral. De hecho, muchos sefialaron que observaban un "piso mas parejo" en

el que el acceso a trabajos depende de otras variables como sus habilidades y redes de

contactos. Estas ideas fueron mas constantes entre los profesionistas mas j6venes que entre

148



los de mayor edad principalmente por los cambios de los ultimos aiios que han permito

entender la equidad de genero.

No obstante, en el fondo algunos hombres reconocieron que su posicion les brindaba

mas privilegios y facilidades para su desempeiio profesional, sobre todo por la vigencia de

varias pcicticas culturales y organizacionales. En contraste, algunas mujeres mencionaron

dificultades para llegar a cargos directivos tanto en empresas cuanto en el gobiemo, al

prevalecer puntos de vistas masculinos que impiden, por un lado, su ascenso a empleos rnejores

remunerados, y por otro, a trabajos que satisfagan sus expectativas de crecirniento profesional.

De cierto modo, las situaciones que describi en el p:irrafo anterior estan presentes tanto

en el empleo formal cuanto en el informal. Sin embargo, por la amplia evidencia de la

desigualdad laboral por sexo y los resultados de los modelos estadisticos del capitulo anterior

que indican mayor predisposicion de las rnujeres con y sin estudios universitarios a la

informalidad, la narrativa de mis informantes me indica que sus percepciones se relacionan

con la interiorizacion y socializaci6n previa de sus roles, y el establecimiento patrones

conductuales. Entonces, es irnportante preguntarse, �por que si el sexo tiene cada vez menor

peso en la percepcion de mis entrevistados, las mujeres profesionistas son mas propensas a la

economia informal?

La evidencia de mi trabajo de campo me hace pensar que para los profesionistas, el

sexo no constituye una razon explicativa suficiente. Es decir, su condicion biologica no se

relaciona directamente con la informalidad laboral, sino los cursos de vida y los compromisos

que se asocian a esta y a los roles de genero. Despues de analizar las entrevistas que hice, tal

vez el ejemplo mas claro de las implicaciones que tiene el sexo en el trabajo sea la funcion

reproductiva de la mujer y como esta puede cambiar su trayectoria laboral. En el siguiente

relato, Mariana, una joven profesionista titulada en Derecho por la Universidad Insurgentes,
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da cuenta de las dificultades que enfrentan las personas de sexo femenino para acceder a un

empleo formal cuando tienen hijos:

"En algunos de los trabajos que yo he visto te piden, como uno de los principales

requisitos, ser soltera 0 soltero y sin hijos. Entonces dices '�por que no puedo tener la

posibilidad si tengo hijos?' A 10 mejor pienso en que tener hijos va a irnplicar que pidas

permisos porque se enfermo el nino, que la escuela, que sus festivales, por esto, por

aquello. Y te voy a ser sincera, a mi jefe le dije que tenia una hija y el me pregunto '�se
te complica?' y le dije que no porque mi mama se iba a encargar de llevarla a la escuela,

de recogerla. Y en uno de los trabajos que solicite me preguntaron '�eres soltera? Sf

�tienes hijos?' Sf, una nina'; y me dijeron 'no te puedo dar el trabajo', pregunte '�por

que no?,' y me dijeron que por los permisos. Les dije que se equivocaban, que no era

asi, que estaba disponible, que aun con rni hija si me daban la oportunidad seria como

si no la tuviera. Pero sf es una traba".

La literatura que trata la participacion femenina en la actividad economica y en la

economia informal argumenta, principalrnente, que su aumento se debe a carnbios culturales y

en la educacion que llevaron, en primer lugar, a la incorporacion de mas mujeres al mercado

de trabajo y, en segundo, a su acceso amejores empleos y de rnayor calificacion.!" Desde luego,

como rnencione con anterioridad, otros elementos que explican este cambio son las crisis de

las decadas de 1970 y 1980 que redujeron el ingreso real de las familias y que incentivaron la

participacion econornica femenina en casi todos los estratos sociales como una estrategia para

solventar los gastos del hogar, incluso durante la recuperacion econornica.lf

Ahora, segun Molly Pollack la situacion obedece mas a variables como el curso de vida

en que se encuentran, su estado civil, el nurnero de hijos, el nivel de educacion y el nivel de

181 M. Pollack, op. at., p. 9.
182 Ibid, p. 10.
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ingresos del hogar.183 Aun con el alza en la participaci6n de mujeres en el mercado laboral y el

mayor numero de mujeres profesionistas, para Mariana, como para otras entrevistadas, a pesar

de haber un proceso de asimilaci6n de nuevos roles y de redefinici6n de los anteriores.l" los

componentes relacionados con 1a ideologia de genero continuan reproduciendo desigualdades

que influyen en sus trayectorias laborales.

El caso de Mariana es el mas claro, pero no es el unico. En mis entrevistas encontre

que las dificultades que enfrentan las mujeres profesionistas en los trabajos fo.rmales

comienzan desde la discriminaci6n que hay en las ofertas labo.rales y se acennian, en ocasiones,

pOl' la vigencia de algunas practicas en los centros de trabajo. Un ejemplo de 10 anterior es el

trato que los emp1eadores brindan a las mujeres profesionistas cuando tienen hijos al asumi.r

que la funci6n de madre es poco compatible con la funci6n productiva, 0 que ellas son las

unicas que se encargan de los hijos, con 10 que se refuerzan los roles de genero, Por 10 tanto,

visto desde esta variable, parte de la incorporaci6n de las mujeres profesionistas ala economia

informal se explica por las adversidades que encuentran en los mercados de trabajo fo.rmales y

no solo por una predisposicion a la informalidad pOl' el tipo de actividades que componen la

economia informal como sugieren algunos, sino es que la mayoria de los estudios de la orr.!"

Con todo, como tratare mas adelante, muchas mujeres profesionistas prefieren

pe.rmanecer en la economia informal por rnantener la estabilidad familia.r, por el cuidado de

sus hijos, y porque las prestaciones que les brinda la fo.rmalidad son insuficientes para cumpli.r

con esta funci6n, aunado a que para los hombres son menores, 10 cual acennia la reproducci6n

de tareas y estereotipos asociados al genero. Dicho de otra manera, las mismas practicas

183 Loc. tit.
184 M. Caballero, op. at., p. 19.
185 Sylvia Chant y Carolyn Pedwell, Las mujeres, elgenero_y fa economia informal' evaluacion de los estudios de fa

OfT_y orientaaones sobre eltmbajofuturo, Ginebra, OIT, 2008, pp. 1-3.
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institucionales vigentes en los codigos laborales del pais reproducen papeles socialmente

construidos, y crean desigualdades entre hombres y mujeres profesionistas, escenario que las

orilla mas a la informalidad laboral.l'"

Los profesionistas que entreviste me indicaron con reiteracion que la edad es un "arma

de dos filos" que puede jugar como una ventaja 0 desventaja en la trayectoria laboral; que

brinda experiencia, pero que cierra puertas en los trabajos formales "como si tuvieras una

caducidad". Incluso varios sefialaron que las consecuencias asociadas al sexo son menores a

las que crea la edad por los cursos de vida y las necesidades adquiridas. Esto provoca

desigualdades en la relacion de los profesionistas con el mercado laboral y explicaciones muy

variadas de como los aiios de vida de los trabajadores se relacionan con su llegada y

permanencia en la economia informal.

En uno de mis encuentros en el sur de la ciudad, cuando le pregunte a Valeria por que

su edad influyo positivamente para sus trabajos anteriores me explico que por su juventud y

disponibilidad. "Buscaban gente con poca experiencia. No querian a alguien experimentado

porque decian que ibas a querer cobrar mas, exigir un contrato". Esto habla tarnbien de la

relacion entre la edad, la informalidad laboral y el tipo de trabajador. La rnayoria de los jovenes

que entreviste llegaban a la economia informal como trabajadores asalariados, mientras que las

personas de mayor edad eran trabajadores independientes.

La experiencia se relaciona con la edad. Y la edad, a su vez, se asocia con los cursos de

vida. Por ello mi insistencia en poner atencion suficiente a la vinculacion entre los cursos de

vida y los cambios en el mercado laboral, y a las respuestas individuales de los profesionistas

ante estas estructuras. A continuacion, presento un extracto de una entrevista que hice en una

186 Robert E. Goodin, "Institutions and their Design" en Robert E. Goodin (ed.), The Theory rflnstitutiona/
Design, Cambridge, Cambridge University Press, 1996, pp. 35 y 36.
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cafeteria de Coyoacan, muy cerca de la Fuente de los Coyotes. En ella, Fernando, un ingeniero

en alimentos de mediana edad, relata buena parte de su trayectoria laboral desde que egreso de

la universidad hasta que en uno de sus empleos rescindieron su contrato a pocos meses de

curnplir 40 afios:

A: �Me podrias hablar un poco de tu trayectoria laboral y del tipo de empleos que has

tenido?

F: Mira, yo sali de la universidad como de 23 afios, y la experiencia fue como de unos

6 0 7 afios, En el laboratorio estuve 3 0 4 afios y 10 mismo en Procter and Gamble. Para

esa fecha yo ya tenia 30 0 31 afios, ya no era tan facil para rni encontrar trabajo, adernas

de que tenia casi 9 aiios de haber egresado. En uno de los trabajos que solicite si fueron

muy francos, casi rayando en 10 grosero, y me dijeron que yo ya no estaba actualizado,

sino desactualizado en 10 que se estaba manejando en el momenta [... J. Despues de

ahi tuve la oportunidad de entrar al area editorial. Estuve trabajando para una editorial

pequefiita. Fue interesante, aprendi a hacer cosas que no conocia. Aprendi tecnicas de

venta que no conocia y que no manejaba y que me sirvieron de manera posterior para

manejarme en otros empleos. Yo no te sabia vender nada y eso es bien basico [ .. oJ. Y

de ahi pase a otras series de instituciones dedicadas al ramo editorial. Ahi estuve, que

sera, del 2006 hasta el2013, mas 0 menos [0 0 0 J. En una de estas empresas hay un cambio

de direccion, hay un cambio administrative, rescinden mi contrato y me liquidan. Y de

repente me veo con 39 afios, casi 40, nuevamente desempleado. Si 10 afios antes habia

sido complicado encontrar trabajo con 30 afios, buscar un empleo con 40 se volvia

mucho mas complicado aun. En muchos lugares llegabas y postulabas tus intenciones

y buscabas empleos y era 'se busca tal persona de 20 a 30, de 18 a 25, de 18 a 32, tantos

afios de experiencia' y los sueldos tarnbien es otra cosa, son muy bajos para 10 que tu

ya necesitas. Tu vas asumiendo a 10 largo de la vida una serie de compromisos. Y no

son los mismos cornprornisos los que tienes cuando tienes 20 que cuando tienes 40, 20

aiios despues, No es 10 mismo que en tu primer empleo: vives con tus padres, no pagas

renta, a 10 mejor no pagas servicios, a 10 rnejor 10 unico que pagas son tus gastos

personales, tus pasajes y ya. Si acaso en algunos momentos apoyaras a la casa si tus

padres te 10 piden 0 de tu buena voluntad para la renta 0 los servicios, Pero no es 10
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mismo que aportes un porcentaje del gasto total a que ni tengas que afrontar todos los

gastos 0 a que tu tengas un compromiso ya con una familia, tienes hijos, con

compromisos de pareja, etcetera, etcetera. Los gastos crecen dependiendo de la

situacion y cada vez tienes mas presion de tener ingresos mas altos. Ya no son

suficientes los 3,00004,000 pesos que te daban cuando tenias 20 anos y veias tu cheque

y dedas 'es un dineral' porque nunca habias trabajado. Y ese dinero pues se te iba en

salir, ir al cine, irte a reventar un fin de semana con tus amigos, los cuates. Pero ya

cuando llegan los hijos, la pareja, 0 te independizas, las cosas cambian y el dinero no

alcanza.

Lamento 10 extenso del fragmento. No obstante, pienso que su contenido resume

algunas de las percepciones y preocupaciones de mis informantes en torno a la edad, el trabajo,

y los compromisos adquiridos con forme pasan los afios. Las palabras de Fernando son

importantes porque dan muestra de como la relacion de los profesionistas con el rnercado

laboral depende de los cursos de vida y de las transiciones que viven los individuos a 10 largo

del tiempo. Ellas muestran, en este caso, como los profesionistas asumen distintos roles,

derechos y obligaciones, y facetas de identidad social como jovenes, esposos, padres 0

trabajadores, por mencionar algunos ejernplos."?

Fernando habla, por un lado, de las dificultades que implica la edad para acceder y

mantenerse en un empleo. Por otro, tambien da cuenta de como las etapas de su vida han

traido consigo distintos compromisos a 10 largo de toda su estructura de edad, 10 que altera el

rumbo de su trayectoria dadas las condiciones que encuentra en los trabajos formales en los

que se ha desempefiado buena parte de su carrera como profesionista. Como el, muchos de

los profesionistas que interrogue asociaron su participacion en el mercado laboral, y en el caso

de mi tesis, en la economia informal, con el momento que viven. En otras de mis entrevistas,

187 Mercedes Blanco, "EI enfoque del curso de vida: origenes y desarrollo", Reeista Latinoamericana de

Poblacid«, 2011, nurn. 8, p. 13.
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algunos hablaron de su falta de experiencia por su corta edad. Otros tantos mencionaron sus

compromisos familiares, principalmente con sus conyugues e hijos. Los rnenos seiialaron

como el ciclo de vida permite acoplarse a distintas dinarnicas laborales como el trabajo

subordinado, el autoempleo y los negocios propios.

Esto me lleva a hablar de los grupos de edad. En el capitulo anterior, vimos que los

afios de vida de las personas son una variable estadisticarnente significativa para explicar la

llegada de los trabajadores a la economia informal tanto para la poblacion general ocupada,

cuanto para los profesionistas. Los datos corroboraron que las personas altamente capacitadas

del pais no escapan a las dificultades de insercion al rnercado formal cuando son jovenes, y que

las de mayor edad tampoco logran evadir escenarios de exclusion.

En mi trabajo de campo encontre que para los jovenes profesionistas, la informalidad

representa una opcion real para emplearse. Ante las dificultades que encuentran en la transicion

entre la escuela y el trabajo, los jovenes sacrifican la posibilidad de insertarse a los empleos

formales a cambio de adquirir experiencia en sus carreras y obtener un ingreso, 0 en algunos

casos, de combinar una actividad laboral con su preparacion acadernica. Tambien buena parte

de ellos consideran innecesario firmar un contrato 0 recibir prestaciones sociales porque aun

no tienen compromisos con otras personas y porque sus padres todavia les brindan apoyo. Los

ernpleadores aprovechan esta situacion no solo para ofrecer salarios mas bajos, sino para no

dar ningun tipo de prestacion 0 seguridad social. Mariana me comento que en su primer

empleo como abogada, en un despacho en el centro de la ciudad, su jefe le dijo:

''Ya afiliarte al seguro y 10 de las prestaciones pues mas adelante, ahorita todavia no,

no es eImomento. Y yo le pregunte '�entonces cuando es el momento? porque si entras

a trabajar es el momenta porque ya tienes el derecho' y el me dijo 'pues sf, pero que tal

si te aburres rapido del trabajo'. El chiste es que yo queria trabajar y tenet solvencia".
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Como Mariana, muchas de las personas que se encuentran en sus primeros aiios de

vida como profesionistas piensan en el presente mas que en el futuro y responden de esta

manera ante la estructura de oportunidades que se les presenta. Los j6venes ven la edad como

una ventaja porque especulan que con forme cumplan mas afios sera mas complicado

emplearse. Sin embargo, en sus narrativas hay una racionalizaci6n de las dificultades y

asociaciones muy claras entre su edad y los bajos sueldos; entre su ciclo de vida y la ausencia

de prestaciones sociales, porque "as! se empieza" y "nadie dijo que seria facil", Este es el caso

de Emilio y Federico, quienes me comentaron que para ellos era mas importante obtener los

mayores ingresos posibles y su crecimiento laboral, que la posibilidad de generar antiguedad y

tener seguridad social 0 prestaciones de ley. De este hecho y del exito que tengan resulta que

algunos permanezcan mucho 0 poco tiempo en la informalidad. Por supuesto, esto no

minimiza las adversidades que los recien egresados encuentran en el mercado laboral.

Entre mis informantes de mayor edad se percibe un proceso de expulsi6n de la

formalidad laboral. A partir de los 40 aiios, algunos de los profesionistas que entreviste llegaron

a la informalidad por la imposibilidad de obtener un cargo, de renovar sus contratos en los

lugares donde trabajaban 0 porque los empleos formales que tenian ya no satisfacian sus

necesidades econ6micas y de bienestar para sus familias. Ulises, por ejemplo, al cumplir 45

afios y ver que ya no era posible ascender en la empresa donde laboraba, decidi6 colocarse en

"otros medios en los que pudiera vivir con un ingreso mas decoroso". AI igual que Ulises,

Roberto, un administrador de empresas con estudios de maestria en el extranjero, sabe que su

edad representa un limite para conseguir un trabajo bien remunerado. El me relat6 que decidi6

independizarse y migrar a la informalidad "porque era la mejor entre sus opciones, porque la

vida te va llevando a donde tengas que llegar, porque ni quieres hacerlo bien, pero a veces no

se puede". Despues, cuando Ie pregunte c6mo su edad influia en los empleos, me dijo:
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"�Sabes cuando te va a faltar trabajo? Cuando rebasas los 40 afios, ya nadie ,te contrata.

Eso en Mexico esta de la chingada porque somos los profesionistas que tenemos

experiencia, que todavia estamos fuertes y no te van a pagar 10 que te deberian de pagar

y para acabarla de arnolar ya hay generaciones de chavos mas jovenes con nuevas ideas,

mas tecnologia y te empiezan a desplazar [... ]. Si yo ahorita quisiera meterme a trabajar
en una ernpresa ya se que no me van a dar trabajo, voy de rebote por la edad".

Las diversas situaciones que observe en mis entrevistas indican que los profesionistas

con mayor edad son menos atractivos para los empleadores de la economia formal por las

percepciones que estes tienen de la vigencia de sus conocimientos, el cambio de los procesos

productivos, y las remuneraciones que, por 10 general, son mas altas que las de los jovenes,

Esto corrobora que en ocasiones hay un proceso de expulsion que no debe desestirnarse y

pasar desapercibido. Pese a ello, tarnbien es una realidad muy importante que la llegada de

profesionistas a la economia informal es mas voluntaria conforme los individuos tienen mas

afios; es decir, ante la estructura de oportunidades que enfrentan y el curso de vida por el que

pasan, varios prefieren incorporarse a trabajos informales por algunas caracteristicas de estas

ocupaciones como la flexibilidad y la independencia. Estos hallazgos son muy similares a los

encontrados por Ludger Pries en uno de sus estudios acerca de movilidad en el empleo

revisado en el capitulo primero, aunque este no centra su atencion en trabajadores altamente

calificados.l"

Asi pues, antes de pasar al siguiente apartado quisiera rnencionar que el nivel educativo,

en este caso superior, es un indicador de movilidad laboral en casi todas las categorias de edad.

Como mencione en paginas previas, buena parte de los profesionistas que entreviste han

trabajado en la formalidad a 10 largo de su trayectoria, y no descartan volver a este tipo de

188 L. Pries, art. at., pp. 489 Y 490.
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empleos "siernpre y cuando les convenga" 0 "dependiendo como se encuentre la situacion del

pais". Es decir, mis informantes encuentran mayores facilidades para moverse entre rnercados

que las personas menos calificadas, 10 que desestima una de las hipotesis del modelo dual

jerarquico que supone que los trabajadores de la economia informal esperan entrar a la

formalidad, y que una vez en la economia formal solo involuntariamente recurren a la

economia informal.l" Reynaldo, un arquitecto que hoy trabaja sin contrato, seguridad social y

prestaciones para el gobiemo local, me hablo acerca de las comodidades que como

profesionista tiene para diversificar sus ocupaciones:

"Yo creo que tambien es una posibilidad que existe, el abrirse oportunidades en el

mercado de trabajo formal 0 en el informal. Y en ese sentido puede ser mucho mas

amplia la posibilidad que uno tiene de colocarse en ambos mercados teniendo estudios

universitarios que no teniendolos, Yo 10 concibo como una ventaja. Si ya de por S1 es

dificil, muy dificil, acceder a un buen trabajo si no se tiene estudios. Teniendo una

carrera universitaria, creo, de acuerdo con mi experiencia, se hace un poco menos

complicado" .

Las palabras de Reynaldo son simila.res a las de Cynthia, quien tambien considera que

su preparaci6n le permite emplearse de diferentes maneras. Ella compara su situaci6n con la

de su padre, 29 afios mayor. Segun Cynthia, a pesar de que ambos estan en la economia

informal, las razones que los llevaron ahi y sus maniobras como trabajadores y sobre sus

trayectorias son muy distintas. A continuacion presento un extracto de la entrevista que

sostuvimos:

A: �En que medida la informalidad es voluntaria?

C: Yo creo que es un mal necesario.

189 Ibid, pp. 478 Y 479.
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A: �Porque?
C: Porque no hay oportunidades para mucha gente. Yo te puedo decir que para rni es

mas facil encontrar un trabajo formal por mi forrnacion academics, pero

desafortunadamente en Mexico cuantas personas no concluyen la primaria, no

concluyen la secundaria. �Haymucha gente afectada? Sf, porque no hay oportunidades.
Mi papa trabaja en tianguis. Imaginate si quitaran todos los tianguis, �donde se va mi

papa? Mi papa tiene 67 afios, a 10 mejor mis hermanos y yo 10 podriamos rnantener.

Pero si estuviera 5 afios mas joven �A donde 10 mandas?�Quien Ie va a dar trabajo? �A
donde mandas a toda esa gente? Es un mal necesario para mucha gente, no para mi.

Para los profesionistas, combinar 0 diversificar trabajos en la formalidad y en la

informalidad es una ventaja que les brindan sus estudios universitarios porque pueden

desempefiarse en ocupaciones directivas y operativas, 0 en diferentes actividades, 10 que les da

mayor margen de maniobra sobre sus trayectorias. Desde luego, queda la duda de como esto

puede representar una estrategia yen que medida influye para permanecer en uno 0 en otro

arreglo laboral, 0 tal vez en ambos. Por ahora, y antes de entrar a las siguientes dos secciones,

quiero destacarlo como un elemento central para explicar la participacion de algunos de mis

informantes en la economia informal.

La Oexibilidad, la iadepeadeaciey los ingresos

La economia informal se compone de actividades de todo tipo. Algunas de elias, por cierto,

bastante estigmatizadas por la sociedad, la opinion publica y el discurs0 gubemamental. De

manera frecuente, esto dificulta estudiar con profundidad las caracteristicas de dichas

ocupaciones al orientar las investigaciones a la descripcion de los trabajos y no necesariamente

a su analisis. En una de mis entrevistas muy cerca del Centro Historico de la ciudad, uno de

mis informantes me cornento que a pesar de no contar con seguridad social y prestaciones de
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ley, su trabajo tenia beneficios muy clams, como un ingreso que Ie perrnitia vivir dignamente,

tener control de su tiempo, y la libertad para manejar sus actividades econornicas y laborales,

10 que le permitia evaluar su esfuerzo y habilidad para hacer crecer su negocio.

En el apartado anterior escribi acerca de la influencia que tienen el sexo y la edad en

los trabajos de las personas que interrogue. Aqui, en cambio, centro mi atencion en tres de las

caracteristicas mas importantes de las ocupaciones informales de los profesionistas que conoci,

y estudio como estas son razones que explican su participacion en la economia informal. Segun

la mayoria de mis entrevistados, la flexibilidad es una de las causas y beneficios que los

mantiene en la informalidad laboral. Esta afirmacion es importante porque permite diferenciar

entre quienes al no encontrar empleos atractivos deciden llevar a cabo otras actividades y entre

quienes no logran conseguir un trabajo en la formalidad."? Para los profesionistas, predomina

el escenario de la flexibilidad porque en casi todos los casos no es que no puedan encontrar 0

desempeiiar empleos formales, sino que estes no cumplen sus expectativas econornicas 0 de

bienestar.

Es primordial distinguir que las percepcl0nes de los profesionistas en tomo a la

flexibilidad dependen mucho del tipo de trabajador de que se trata. Los trabajadores asalariados

informales, por 10 general piensan que esa flexibilidad es relativa por las horas y requisitos que

demandan sus empleadores, a menos que se desempeiien en negocios familiares donde por la

prevalencia de los vinculos obtienen mas libertades. En cambio, los empleadores y trabajadores

independientes que entreviste consideran que es una de las ventajas y rasgos mas distintivos

de sus ocupaciones. A pesar de estas diferencias entre unos y otros tipos de trabajadores, todos

argumentan que los empleos de la economia informal se caracterizan por ser mas flexibles que

190 Banco Mundial, "La mitad de los trabajadores de America Latina tienen un empleo informal",
https://goo.gl/dhXawq, consultado el19 de agosto de 2017.
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los de la economia formal porque en estos ultimos, aun con la vigencia de c6digos laborales

que reglamentan las condiciones y los horarios de trabajo, "nunca te pagan las ho�s extras, ni

te respetan los tiempos de salida".

En conjunto, esto indica que entre mis informantes hay ideas muy claras de la calidad

de los trabajos formales y de la eficiencia de las instituciones regulatorias del pais. Lo que

resulta mas interesante es que para algunos profesionistas, principalmente los j6venes, 1a

flexibilidad de sus ocupaclOnes informales les permite continuar preparandose

academicamente, Tarnbien, como vimos con anterioridad, una de las razones que motiva a

varias rnujeres profesionistas a ingresar a la informalidad es la posibilidad que ofrecen estas

ocupaciones para balancear e1 trabajo y el cuidado de la estabilidad familiar, aunque esto ya no

es exclusivo del sexo femenino pues varios de los hombres que entreviste rnencionaron este

punto como una de las razones que explica 1a adhesi6n a su trabajo actual. A continuaci6n,

presento un ejemplo que resume 10 escrito en este parrafo:

A: �Que beneficios te ofrece estar aqui?
C: A rni, como mama, me brinda muchas ventajas. Me puedo quedar con mi hija sin

ningUn problema; puedo asistir a sus festivales; a las juntas de 1a escuela. Si hay un

periodo vacaciona1, decido que dias me puedo quedar con mi hija y que dias necesito

venir a trabajar.
A: �Entonces te da flexibilidad?

C: Exacto, sobre todo para disfrutar a mi hija.
A: �Y que otras ventajas tienes?

C: Es independiente. Si necesito salir temprano, salgo. Si necesito faltar, falto. Si a 10

mejor sale algUn curso relacionado con mi carrera que yo quiera esrudiar, 10 hablo [con
mi ernpleador] y 10 tomo.

A: �Entonces tarnbien este trabajo te sirve para seguir prepacindote?
C: Si, clare.
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Claudia es una trabajadora social de 35 aiios que se emplea en el negocio familiar. Para

ella, la disponibilidad de su tiempo es la causa principal por la que llego a la economia informal.

Con anterioridad trabajo en la Delegacion Benito Juarez haciendo estudios socioeconornicos;

sin embargo, como recuerda, era un puesto muy demandante que Ie tomaba mas de diez horas

al dia. Como ella, los profesionistas que entreviste, adernas de hablar de la flexibilidad,

destacaron la independencia y algunas oportunidades de movilidad social como uno de los

motivos para privilegiar y recurrir a la informalidad sobre la formalidad, para dejar de lado la

proteccion social y las prestaciones de ley.

AI analizar mis platicas, mas de la mitad de mis entrevistados, principalmente los

ernpleadores y trabajadores autoempleados, coincidieron en que la autonomia de sus

actividades laborales informales se puede ver de diferentes rnaneras. Prirnero, por la

independencia economica, es decir, la certidurnbre que brinda no estar sujetos a recortes y

despidos. Segundo, por la posibilidad de "hacer y deshacer", un sentido de ernprendedurismo

que se asocia con sentimientos de complacencia. Y, tercero, por las actividades que llevan a

cabo, que pueden 0 no estar relacionadas con sus estudios, pero que para los profesionistas

autonornos que interrogue son, en la mayoria de los casos, de su agrado.

La independencia, como razon que incentiva a que los profesionistas se integren a la

economia informal, tambien se relaciona con algunas expectativas de desarrollo y de movilidad

social mas altas que las que encuentran en la formalidad. Durante mi trabajo de campo, varios

de mis informantes me dijeron que en sus empleos formales previos encontraron estabilidad,

pero no oportunidades de crecirniento profesional. Por las historias que escuche, estas

percepciones sugieren, por un lado, que las reglas de prornocion son bastante ambiguas en la

formalidad, especialmente en el sector publico, y que el tipo y la calidad de las relaciones

personales en los centros de trabajo influyen mas que el esfuerzo y la meritocracia. Todo indica,
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como otros estudios han demostrado desde hace vanas decadas, que la escasez de

oportunidades de ascenso por la presencia de escalafones rigidos puede hacer que el trabajo

informal sea mas atractivo.!" Un relato muy claro de esta situacion, aunque tal vez demasiado

corto, es el de Karla:

A: �Como llego a su ocupacion actual?

K: Tal vez fue la inmadurez, una toma de decisiones fuerte. Yo estuve trabajando en

el Banco Nacional de Cornercio Exterior y en ese momenta me daba cuenta, por

ejemplo, que mi jefa llevaba 15 afios trabajando y en el mismo nivel. Ella y otros

cornpafieros en el mismo banco y en el mismo puesto. Entonces cuando yo vi eso, y

despues de un tiempo, [me] dije "yo no quiero esto, yo no quiero estar en el mismo

escritorio 20 afios y que me jubilen". Mis aspiraciones, como joven, eran mucho

mayores. Entonces dije "bueno si no puedo aspirar a los niveles mas altos, pues

tampoco puedo quedarme muy abajo". Cuando llegue aqui fue totalrnente diferente.

Tarnbien en ese momenta me deslurnbro el dinero, 10 que yo ganaba en una quincena
en el banco, aqui 10 ganaba en un dia. Entonces pense "�que estoy haciendo ahi

sentada?". Mi idea era enfocarme al cornercio intemacional. Esos eran los suefios que

tenia en ese momento.

A: �Entonces se podria decir que las pocas oportunidades de crecimiento profesional
la orientaron a llegar aqui?
K: sr

A: �Veta un entomo laboral estable pero con escasas posibilidades de asenso?

K: Asi es, 10 percibia como una situacion injusta. Estuve dos anos trabajando en el

banco aun cuando me coste mucho, mucho, poder entrar, muchisimo.

Karla sugiere que las posibilidades de hacer una carrera ascendente son restringidas.

Que, adernas de los ingresos, entre los profesionistas que entreviste importa mucho el nivel de

satisfaccion que tienen con sus trabajos y las expectativas a futuro sobre su profesion para

191 Jorge Balan, Harley L. Browning y Elizabeth Jelin, Men in a Developing Society. Geographic and Social

Mobility in MontefTf!Y, Mexico, Austin, The University of Texas Press, 1973, pp. 212-215.
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seguir en ellos 0 continuar en la formalidad, principalmente como trabajadores asalariados.

Uno de estos ultirnos ternas, el de los ingresos, tal vez sea el mas confuso y dificil de tratar por

la evidencia estadistica del capitulo pasado.

Como vimos con anterioridad, en prornedio, los profesionistas que trabajan en la

formalidad tienen ingresos mayores a los de la informalidad. De hecho, en aquel apartado

mencione que los datos indicaban que, como grupo, los trabajadores altamente capacitados

que se desempefian en la economia informal parecian estar en seria desventaja. Sin embargo, a

10 largo de mi trabajo de campo, mis informantes me rnencionaron que visto de esa manera

no habia grandes distinciones, pues aun con mayores percepciones economicas en la

formalidad, 10 que resulta mas preocupante es el nivel de salarios del pais y la perdida de poder

adquisitivo desde hace varios afios,"? mas que la division por ocupaciones formales e

informales. Asi 10 relata Reynaldo, cuyas frases quiza sean las que mas reprueban la situacion

salarial de los profesionistas en Mexico:

A: Si yo le dijera que el salario promedio profesional es de poco mas de 11,000 pesos

mensuales, �que piensa?
R: Pues que bueno que no estoy ahi.

A: �Ahi donde? �Es muy bajo?
R: Bajisimo, es bajisimo, con eso no vive nadie. Mexico vive una irrealidad, nada mas

nos hacemos mensos.

A: �Por que?
R: Pues como crees que alguien va a vivir con eso aqui en la ciudad, �cuanto crees que

son los gastos tan solo de mi mujer?

En ese momento, Reynaldo se paro de su asiento, fue a su escritorio a pocos metros

de la sala donde conversabamos y cornenzo a abrir sus cajones. Dos 0 tres minutos despues

192 M. E. Pacheco, up. at., pp. 106-116.
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regreso con un pequefio bulto de hojas, recibos de tiendas departamentales y facturas de los

gastos familiares de los ultimos meses. Se sento, me los entreg6 ymientras los veia clpidamente
me dijo:

"�Ves como es una estupidez? Con todo respeto, 10 que se maneja en Mexico como 10

que debe ser el normal para la gente viva es una burla. Pero pues yo afortunadamente

estoy en otro mundo. �Donde vivo? No se. �En que realidad estoy? Es otra".

Los bajos salarios que los profesionistas encuentran en la formalidad 0 ejerciendo sus

carreras motivan a algunos a llevar a cabo otro tipo de actividades no solo porque pueden

llegar a tener ingresos similares 0 mayores, sino porque pueden trabajarmenos horas y obtener

mas control sobre su tiempo. Cuando entreviste a Miguel, por ejemplo, me platico que ser

comunicologo siempre le ha resultado complicado en el mercado 1aboral por la gran oferta y

la muy poca demanda de profesionistas. El me confeso que colocarse siernpre represento un

reto y que los salarios que le ofrecian como reportero eran muy bajos, por 10 que

continuamente buscaba otros empleos para hacerse de mas dinero, hasta que abrio su propio

negocio que, aunque no estaba relacionado con sus estudios universitarios, le permitia hacerse

de los medios economicos que necesitaba para vivir.

De las 15 personas que entreviste que trabajaron en el pasado en la formalidad, 9 me

mencionaron que sus ingresos actuales son mayores a los que tenian en sus ocupaciones

formales previas, mientras que 6 me dijeron que perciben menores recursos econornicos que

antes. De las otras 5 que interrogue, sin trayectoria formal previa, 2 me comentaron que su

ingreso mensual es mayor al salario promedio profesional, 2 confesaron que era menor y 1

menciono que era muy similar pero que variaba dependiendo del mes, de la actividad

economica de su negocio y de los pacientes que tenia en su consultorio dental.
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En todo caso, los ingresos deben verse como una variable primordial pew no unica

para explicar la llegada de algunos profesionistas a la economia informal. Otto terna que debo

tratar, aunque sea brevemente por su relaci6n con el apartado siguiente, es el de los impuestos.

Por ahora, unicamente mencionare, que para algunos de los profesionistas que entreviste, el

no tributar, 0 pagar la menor cantidad de gravamenes posibles, se asocia, por un lado, con la

posibilidad de generar mas ingresos y, por otto, con algunas ideas negativas sobre el uso de los

recursos publicos, 10 cual nos habla nuevamente de algunas percepciones en tomo al trabajo

formal y a las instituciones gubemamentales del pais.

Percepcioaes del trabajo formal, laproteccioa socialy las iastitucioaes

La formalidad se distingue por el pago de impuestos y el acceso a seguridad y prestaciones

sociales por medio del empleo, 0 en el caso de los trabajadores independientes, unicamente

por la tributaci6n, 10 que acennia la idea de que en Mexico la formalidad se concibe mas como

una medida de recaudaci6n que de seguridad social y bienestar. La informalidad, en cambio,

puede entenderse de diferentes maneras, dependiendo del tipo de trabajador. Los mas

comunes son los empleados informales, por 10 general subordinados, que no tributan ni gozan

de seguridad social.'?' Otras categorias son los trabajadores subordinados que pagan impuestos

pew que no disfrutan de protecci6n social, y los trabajadores independientes que no pagan

impuestos ni tienen seguridad social. Estas distinciones son importantes porque permiten

entender algunas de las percepciones de mis entrevistados en tomo a la calidad y los beneficios

del trabajo formal y la protecci6n social, principalrnente.'?'

193 David Kaplan, "Lo que no sabemos del trabajo formal", https:/ /goo.gl/yhVr3C , consultado el 20

de agosto de 2017.
194 En el casu de mis informantes todos tenian un cormin el no tener seguridad social ni pagar impuestos

por sus actividades laborales.
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Para la mayor parte de los profesionistas que interrogee, independientemente de la

situacion en la que se encontraban, los empleos formales no figuraban como un grupo de

actividades con grandes ventajas en cornparacion con los informales. De hecho, en las

entrevistas que lleve a cabo, resaltaron los hOMOS que sobrepasan 10 establecido en la ley, los

bajos salarios, y la mala calidad de la seguridad social como sus mayores desventajas. En

contraste, como sus principales atributos destacaron los ingresos constantes (para los

asalariados) y las prestaciones como los dias de descansos, las primas vacacionales y el

aguinaldo. En una de mis entrevistas, rnientras platicaba con Gilberto sobre su trayectoria

laboral, rnenciono:

"Todos nos vamos acomodando a nuestra realidad y muchos profesionistas que

estamos trabajando en la informalidad 10 hacemos as! porque as! nos conviene. Si

hubiera una oferta suficiente atractiva para ingresar a la formalidad, tal vez 10 hariamos.

Pero como no encontrarnos ventajas para ingresar, pues no 10 hacemos. Son mil, dos

mil pesos quizas al mes que pueden evitarse por entrar a la forrnalidad que hacen mucha

falta".

Gilberto tiene una carniceria al sur de la ciudad. El estudio disefio industrial y recuerda

que en sus trabajos previos como profesionista usualmente no respetaban su horario de salida,

nunca le pagaron horas extras, y tampoco usaba los servicios de proteccion social que brindaba

el Estado. Hoy que trabaja de manera independiente, sin pagar impuestos y sin seguridad social,

asegura que no hay grandes diferencias entre una y otra forma laboral, Daniela, otra de las

profesionistas que entreviste, piensa que por ahora estar en la informalidad no es del todo

bene fico porque no recibe ingresos mayores a los que tenia en la formalidad, pero tampoco le

resulta perjudicial porque el otro arreglo no le ofrece beneficios, al menos en el corto plazo.

Como Gilberto y Daniela, un alto nurnero de mis informantes piensa que las ventajas

de la formalidad son poco tangibles. La interpretacion de mis entrevistas sugiere que buena
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parte de las impresiones que hay sobre el trabajo formal se relacionan con las percepciones que

hay de las instituciones que 10 regulan y que brindan los servicios de seguridad social, aunque

en ocasiones tarnbien hay asociaciones muy claras entre la formalidad y las acciones que lleva

a cabo el gobiemo (en sus diferentes niveles), principalmente por el pago de impuestos. La

informalidad se caracteriza porque los trabajadores tienen acceso limitado a la seguridad social;

pero la formalidad, por sf misma, tampoco garantiza el goce de estos derechos.

Lo que es una realidad es que casi todos mis informantes consideraron los servicios de

salud, pertenecientes a los sistemas de seguridad social del Estado, como deficientes a pesar de

una supuesta mejora en las percepciones de la poblacion.!" A 10 largo de mis encuentros,

cuando preguntaba por los beneficios de la formalidad, la mayoria de mis entrevistados

inmediatarnente relacionaron la pregunta con la asistencia medica, mas que con las prestaciones

o el sistema de pensiones. Victor, que trabajo por muchos afios para una cornpafiia extranjera,

me platico:

A: �Como percibes los servicios que se brindan a carnbio de ser formal?

V: Es complicado porque en realidad no hay una retribucion justa por ser formal. En

mi caso estuve trabajando para la industria, de manera formal. Te retienen una cantidad

de ingresos para tener acceso a seguridad social y en teoria servicios publicos, pero en

la vida diaria no ves reflejado 10 que te retienen para la prestacion de esos servicios.

Cuando vas al seguro la atencion es deficiente, no hay medicinas 0 no esta 10 que

requieres y tienes que comprarlo por fuera; no te 10 rembolsan 0 si te 10 rembolsan

solo es un porcentaje. Vas por la calle y te tropiezas porque esta en mal estado, no hay
luminarias. Tus impuestos no se ven reflejados, y por poco que fuera, no soy el unico

al que le retenian, sino a muchos otros millones de mexicanos. Y de repente te das

cuenta, porque sale en las noticias, que no falta el politico corrupto que estan

195 Vease: Parametria, "Evaluacion de servicios del IMSS", https:/ /goo.gl/tGGh7U , consultado el27 de

agosto de 2017.
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persiguiendo porque se quedo con miles de millones del erano. Tu dinero, tus

impuestos, sirven para que se 10 robe alguien mas.

El testimonio de Victor es muy importante no solo porque da cuenta de la

insatisfaccion que hay de mis entrevistados hacia los servicios de salud pertenecientes al sistema

de seguridad social . .Mi informante tarnbien relaciona la condicion del empleo formal con el

pago de impuestos y el sostenimiento de los gastos publicos. En sus palabras hay una

concepcion, que es casi generalizada entre las personas que interrogue, sobre las instituciones

y su desempefio, Precisamente, despues de varias entrevistas y de la repeticion de algunas

palabras con connotaciones negativas acerca de las condiciones laborales de la formalidad, fue

cuando entendi que para muchos profesionistas no habia incentivos para formalizarse. Es

decir, por varias razones preferian permanecer en la informalidad.

La evidencia de la orrmuestra que la gente esta dispuesta a cotizar a la seguridad social,

siempre y cuando esta satisfaga sus necesidades prioritarias.l'" No obstante, como argumenta

Ilan Bizberg, en la actualidad Mexico tiene un sistema de proteccion residual que no garantiza

el bienestar.l'" Y los profesionistas que entreviste 10 perciben asi. Aunque mis informantes

coinciden que tener proteccion social es algo deseable para el cuidado suyo y de su familia, la

mayoria no considera que contar con los servicios que se ofrecen actualmente sea una ventaja.

Sin embargo, el no estar afiliado a un sistema de seguridad social no significa estar totalmente

desprotegido 0 no estar cubierto por otros sistemas de proteccion laboral.l'"

196 OlT, "Hechos concretes sobre la seguridad social", https:/ /goo.gI/WcY4pt , consultado ei 28 de

agosto de 2017.
197 Ilan Bizberg, "La crisis econ6mica como indicador de la existencia de diferentes tipos de capitalismo

en America Latina", en Carlos Alba e Ilan Bizberg (coords.), Dimensiones sociopoliticas de la msisg/oba�y SIl impacto en

paises eme'l,entes, Mexico, cOLMEX-Institut de Recherche pour Ie Developpernent, 2017, p. 99.
198 Como mencione con anterioridad, ninguna de las personas que entreviste contaba con seguridad

social por sus actividades laborales. Sin embargo, es importante rnencionar que de mis 20 entrevistados, 1 tenia

seguro medico privado, 2 tertian acceso al Seguro Popular de Salud, y 1 al IMSS por el trabajo de su c6nyugue.
Vease: G. Perry et aI, op. cit., p. 46.
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Estas ideas corroboran hallazgos de otras investigaciones que sostienen que para los

trabajadores informales la ausencia de protecci6n es un inconveniente; pero, por otro lado, las

deducciones para la seguridad social son una desventaja del empleo formal, sobre todo porque

el servicio que se ofrece es pobre.'?? AI respecto, recuerdo las palabras de Carmen, quien me

dijo: "ya te va a dar 10 mismo el trabajo informal que el trabajo formal porque no tienes

beneficios". De cierto modo, su frase resume muchas de las percepciones de mis entrevistados

en tomo al trabajo formal y a la protecci6n social, y dan pistas de un deficit institucional.

En principio, por 10 que observe y estudie en mi trabajo de campo, el deficit

institucional, de manera muy parecida al caso del deficit democratico.f" se puede entender a

partir de la brecha que hay entre las aspiraciones y la satisfacci6n de los individuos con las

instituciones; a partir de Ia distancia entre "10 que hay" y "10 que se necesita", como me 10

dijeron algunos profesionistas. Todas las personas que interrogue mencionaron estar

insatisfechas, en diferentes grados, con el desempefio de las instituciones que regulan el trabajo

formal por su incapacidad para hacer respetar las leyes laborales, y las que brindan sus

beneficios como es el caso del Instituto Mexicano de Seguridad Social, el Instituto de Seguridad

y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y el Instituto del Fondo Nacional de la

Vivienda para los Trabajadores.

Visto desde este tema, los dos argumentos mas s6lidos que explican la llegada de

profesionistas a la economia informal son los siguientes. Por un lado, mis informantes

consideran que las instituciones encargadas de los servicios a cambio de ser formal son

deficientes y que no brindan certidumbre suficiente que los proteja, 10 que en la interpretacion

199 B. Roberts, "Employment Structure, Life Cycle and Life Chances: Formal and Informal Sectors in

Guadalajara", en A. Portes, M. Castells y L. A. Benton, op. at., p. 50.
200 Pipa Norris, Democratic Deficit. CriticalCili!?!ns Revisited, Cambridge, Cambridge University Press, 2011,

pp.5-7.
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es un claro incentivo para perrnanecer en la informalidad 0 para no incorporarse a la

formalidad. Por otto, muchos de ellos prefieren una economia saneada antes que tributar y

tener seguridad social. Este es el caso de Roberto quien me cornento:

"Me dijeron en uno de mis trabajos '�Quieres seguridad social y prestaciones? Tu

dimelo, te 10 podemos descontar. Yo te puedo dar en este momento 8,000; pero si ni

quieres que te pague como debe ser, no ganas 8,000. AI final vas a acabar teniendo solo

5,500, por decir algo'. Y pues hice ese balance y yo en ese momento 10 que necesitaba

era esa lana. A la rnierda la seguridad social".

La entrevista continuo por varios minutos mas. Durante ese tiernpo, Roberto me hablo

de diferentes temas en tomo a su trayectoria laboral, Me dijo "la idea de pagar impuestos no

me desagrada, el punto es 10 que hacen con ellos". Esta desconfianza, en particular con el uso

de las contribuciones que se pagan en la formalidad y que ademas no son rnenores, es esencial

para entender por que para algunos profesionistas este arreglo no es atractivo. Despues de

escuchado y tornar algunas notas, le pregunte acerca de la calidad de la seguridad social en

Mexico y sus respuestas nos llevaron a otto asunto muy importante:

A: �Por que cree que los servicios de proteccion social son malos?

R: Pues porque les interesarnos un bledo a los gobemantes. Lo que les interesa es el

dinero para sus familias y se acabo,

A: �Por corrupcion?
R: Claro.

A: �Y usted cree que esa corrupcion desincentiva a la gente a ser formal?

R: Yo soy el prirnero.
A: Aver, cuenterne,

R: Pues porque se que se 10 van a robar. Yo ahora estoy dentro de la parte del gobiemo.
Yo no te digo que soy una blanca paloma, soy un cabron. Finalmente yo trabajo con el
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gobiemo, yeo como roban y yo agarro mi parte. Ni modo, me meti al sistema. Yo ya

se por donde,

En el parrafo anterior, Roberto, como Victor, deja ver que la corrupcion es una

situacion que concierne a los profesionistas y que esta claramente relacionada con la percepcion

de la seguridad social y de las instituciones. En todos los dialogos que sostuve, el tema aparecio

en algUn momenta de las entrevistas. En varias ocasiones mis informantes 10 minimizaron y

10 dieron como una situacion inherente a las instituciones y a la estructura de oportunidades

en la que se desenvuelven. No obstante, la mayoria de las veces el asunto no fue menor. Incluso

me atrevo a decir que para los profesionistas destaca como un componente que condiciona su

entorno laboral de manera importante, sobre todo cuando se dedican al comercio informal por

la vigencia de algunas pcicticas clientelistas 0 del cobro de cuotas por uso de suelo. A

continuacion, presento un extracto de una entrevista que hice en una muebleria en La

Lagunilla, a pocos metros del Eje 1 Norte. En ella, Angelica habla sobre la percepcion que

tiene de la corrupcion en el pais:

"Hoy por hoy en Mexico vivimos una etapa en la que yes como los gobemantes se

llevan millones y millones y millones de pesos. �De donde se los llevan? Pues de las

contribuciones, se 10 llevan del erario publico. Entonces,�por que voy a contribuir para

que se lleven toda la lana? Si las calles tienen baches, las obras no estan terminadas. Y

es algo que te generamolestia, y a veces 10 reflejas en la apatia de no votar, pero tarnbien

10 desquitas en tratar de evitar impuestos. Yo no quiero contribuir con el erario porque

se 10 roban".

Entonces, �la corrupcion influye en la condicion de informalidad de los profesionistas?

La respuesta, por supuesto, es mas que compleja y en ocasiones poco clara. Con base en mi

trabajo de campo puedo decir que, ante la percepcion de la corrupcion, algunos de los
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profesionistas que entreviste responden orillandose hacia la informalidad como una forma de

rechazar el entomo institucional vigente y como una estrategia para acceder a rnejores servicios

de salud 0 para no pagar impuestos que consideran "excesivos" a cambio de los beneficios que

reciben. Dicho de otra manera, la corrupcion influye en el arreglo laboral de mis entrevistados,

pero no necesariamente como una causa principal para que se incorporen a la economia

informal, sino como un desincentivo para que se formalicen 0 recurran a los servicios de

proteccion social que brinda el Estado.

En todo caso, esta percepcion que tienen los profesionistas es muy interesante porque

normalmente la economia informal se tiende a relacionar con la corrupcion porque sus

actividades no respetan el orden legal. El trabajo informal, por ejernplo, tampoco acata los

codigos laborales vigentes. Sin embargo, estudiado desde las ocupaciones informales de mis

entrevistados, la corrupcion que hay dentro de las instituciones regulatorias y de proteccion

social, figura como mayor a la relacionada con sus actividades laborales y funciona como un

claro desincentivo para que los profesionistas se incorporen a la economia formal.

Todo esto corrobora, estudiado desde la percepcion de las instituciones y como

argurnente en el primer capitulo, que la accion 0 inaccion del Estado, asi como sus regulaciones

y politicas publicas, pueden crear distintas condiciones para que se generen actividades y

empleos informales.Y' Asf pues, como vimos en estas paginas, mis informantes perciben que

los beneficios del trabajo formal no son necesariamente mayores a los del informal, 10 que

aunado a que las diferencias en los ingresos que reportan no son muy diferentes a los ingresos

de la formalidad, explica parte de su llegada y permanencia en la informalidad laboral.

201 A. Portes, En tomo a fa informalidad... , pp. 41 Y 42, Y A. Portes y W. Haller, La Ct,,{Jnomia informaL, p.
24.
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IV. Esttategias laborales

En este apartado estudio las estrategias laborales de los profesionistas entrevistados en la

economia informal, partiendo de la interacci6n constante que hay entre la estructura de

oportunidades a la que se enfrentan y su capacidad de agencia. Primero me centro en la

estrategia de refugio, fundada en la reflexi6n que hice de la visi6n institucional-legal y los

estudios de la OIT-PREALC. Esta responde, como vimos en el primer capitulo, a la necesidad

de los individuos de obtener un ingreso para subsistir y a situaciones mas orientadas a la

exclusi6n y precariedad laboral. Es decir, a escenarios desfavorecidos por el entomo en el que

mis informantes viven, y en el que presumiblemente preferirian los salarios y beneficios del

trabajo formal.202

Despues, con un poco mas de detenimiento, trato la estrategia de bienestar altemativo

que admite que los profesionistas "valoran su entrada y permanencia en las ocupaciones

informales, sopesando las carencias de prestaciones sociales y laborales inherentes a dichos

empleos,,.203 Esta vision destaca el caracter voluntario del trabajo informal como una respuesta

ante la estructura de oportunidades de los trabajadores dadas sus preferencias, habilidades,

otros medios de protecci6n social y su valoraci6n de los costos y las caracteristicas del empleo

formal e inforrnalr'" y corresponde mas con los trabajos que estudian la economia informal de

manera estructural y como parte de la economia modema. A continuaci6n, presento una

tipologia que de momenta ayuda a comprender el tipo de inserci6n laboral de mis

entrevistados.

202 G. Perry et al; op. at., pp. 43 Y 44.
203 J. J. Cervantes y A. k. Acharya, art. at., p. 50.
204 G. Perry et aI, op. at., pp. 43 Y 44.
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CUADRO 16. TIPO DE INSERCION LABORAL A LA ECONOMlA INFORMAL DE LOS

PROFESIONISTAS ENTREVISTADOS

No. T;po rk Tip« rk No. T;pork T;po rk No. T;po rk T;pork No. Tipo d« T;pork
iltJerri6n trabajador iltJem6n trabajadlJr iltJem6n trabajador iltJemtitt trabajatJor
Iaborol /aboral Iaborol Iaborol

1 Refugio Independiente 6 Bienestar Subordinado II Bienestar Independiente 16 Refugio Subordinado

(mixta) (mixta)

2 Bienestar Independiente 7 Bienestar Empleador 12 Bienestar Independiente 17 Refugio Subordinado

(mixta)

3 Bienestar Empleador 8 Bienestar Subordinado 13 Bienestar Subordinado 18 Bienestar Subordinado
(mixta) (mixta) (mixta)

4 Bienestar Subordinado 9 Refugio Subordinado 14 Bienestar Subordinado 19 Bienestar Independiente
(mixta) (mixta)

5 Bienestar Empleador 10 Bienestar Empleador 15 Bienestar Empleador 20 Bienestar Independiente
(mixta)

Fuente: Elaboracion propia

Asi pues, en paginas siguientes, por un lado y siguiendo a Edith Pacheco, aunque desde

la informalidad como punto de partida para el analisis, evahio como estas ocupaciones no se

relacionan estrictarnente con espacios de refugio laboral en todos los casos, sino con

inserciones que significan rnejores niveles de remuneracion.Y' Por otto, estudio como y en que

medida estas brindan para los trabajadores una rnejora en su situacion social, calidad de vida y

autosatisfaccion. Por Ultimo, atendiendo a la posibilidad de que convivan arnbas situaciones,

es irnportante mencionar que no concibo las trayectorias laborales como estaticas, pues como

virnos con anterioridad, estas varian y carnbian en direccion, grade y proporcion a 10 largo de

la vida de una persona.f"

Por este motivo, en algunos casos identifico las estrategias de mis informantes como

rnixtas porque al estudiar sus trayectorias es posible identificar caracteristicas de arnbas

circunstancias en diferentes momentos de su vida. Entonces, 10 que intentare en estas paginas,

205 M. E. Pacheco, op. at., p.26.
206 M. Blanco, art. dt., p. 12.
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mas que definir dos categorias estrictas, es presentar una tipologia de estrategias que, por

supuesto, dependen de los cursos de vida, las condiciones del mercado laboral y las decisiones

individuales de los profesionistas que entreviste. Debido a que la estrategia de refugio es la mas

explorada por la literatura, dedico un poco mas de espacio a explicar la estrategia de bienestar

altemativo.

La informaJidad laboralprofesional como refugio

"Hubiera querido trabajar en un mejor lugar", me dijo Mariana el dia que la entreviste. A sus

26 afios y 2 de haber egresado de la Licenciatura en Derecho, atiende junto con su madre un

puesto ambulante de comida afuera de un mercado en la Delegacion Iztapalapa. Tiene una

nina de 3 afios que lleva a la escuela antes de abrir su negocio y que recoge a media jomada

cuando tiene mas clientes. Su caso, como el de otros profesionistas jovenes, es de exclusion

del mercado laboral por su falta de experiencia y su condicion de madre soltera. Pero Mariana

es, sobre todo, un ejemplo de los profesionistas que se incorporan a la economia informal para

subsistir.

La informalidad laboral como espacio de subsistencia es un tema bien documentado

en la literatura academics para casi todo tipo de trabajadores informales. Como hemos visto

desde el primer capitulo, gran parte de las investigaciones que dieron fondo al estudio de la

economia informal argumentan que las actividades que la con forman son rnarginales y de

subsistencia, y casi siempre asociadas al excedente de la fuerza de trabajo."? Desde esta vision,

los trabajadores son excluidos de los beneficios otorgados por el Estado como la seguridad

social y las condiciones de regularidad laboral. Para los profesionistas que se emplean en la

207 Para una sintesis de estas investigaciones vease: J. P. Sainz, Informalidad urbana en America Latina... pp.
31-45.
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informalidad, este tipo de estrategia se relaciona clararnente con la falta de oportunidades y

con la imposibilidad de insertarse en mejores ocupaciones, formales 0 informal�s. Es, pues,

una maniobra orientada a la supervivencia mas que al bienestar, En el siguiente fragmento de

entrevista, Mariana relata como la falta de oportunidades la orillo a su empleo actual:

A: �Como llegaste aqui [al puesto ambulante de comida]?
D: Por las carencias y porque ya no alcanzaba. Yo ya necesitaba un trabajo; buscarlo y

que me abrieran las puertas en los despachos era complicado. Estando en el rnercado

pues se que S1 tengo [para vivir]. Tengo, pero siempre voya estar en el mercado. Estudie

para poder tener algo mejor; pero pues veo las cosas y digo '�por que?'. Y a veces me

pregunto para que estudiar tanto si estoy en el mercado, de que me sirve tener una

cedula, un titulo, si estoy en el mercado. Tengo la preparacion, tengo cedula, tengo

titulo, y voy a buscar un trabajo y no me dan la oportunidad. Entonces digo, '�que
;l'"pasa..

Los profesionistas que se encuentran en ocupaciones informales para subsistir son

individuos que tienen un margen de maniobramuy acotado ante la estructura de oportunidades

que se les presenta. Son personas que no pudieron acceder a mecanismos que les pudieran

otorgar otro estatus laboral y que estan en constante incertidumbre ante la £alta de proteccion

social 0 un contrato que regule su situacion laboral. El testimonio de Mariana es importante

porque registra percepciones comunes entre la mayoria de mis entrevistados, como las ideas

que hay en tomo a la educacion superior y la movilidad social y laboral que brinda, mas alla de

los recursos econornicos que pueda ofrecer a cambio. Pienso ahora en Angelica, una

intemacionalista que se dedica al comercio de muebles en la Lagunilla, quien me explico 10 que

significo para ella llegar a la economia informal y al negocio de sus padres cuando Ie pregunte

como percibia que una parte considerable de los profesionistas del pais se empleara en

ocupaciones informales que casi nunca estaban relacionadas con sus estudios:
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"Decepcionante y muy triste. La verdad es una tristeza que vivirnos, pa.r:a mi es muy
triste porque quiebras todo, tus ilusiones, tus perspectivas de vida, tu arnbicion de tener

otras oportunidades, de salir de tu mismo entomo. Muchos no estamos aqui porque
nos guste 0 porque queramos, sino porque tenemos la necesidad de tener un ingreso

para nuestra familia."

Las palabras de Angelica muestran que la informalidad laboral como refugio, adernas

de relacionarse con espacios para obtener un ingreso, se asocia con la imposibilidad de llevar

a cabo una carrera profesional. Como ella, casi todos los profesionistas que entreviste que se

encuentran en la informalidad como unica opcion para hacerse de medios economicos que les

permitan llevar una vida mas decorosa son personas que dejaron de lado su carrera y, por

supuesto, sus expectativas de crecimiento profesional. Esto es muy importante porque permite

concebir esta estrategia como una rnaniobra de subsistencia que va mas alla del tema

econornico y de la exclusion de los beneficios y prestaciones de la formalidad.

Dicho 10 anterior, �que diferencias hay entre los trabajadores con y sin estudios que

recurren a la economia informal como refugio? Por el contenido de mis entrevistas, pienso que

la gran distincion entre uno y otro tipo de individuos en esta situacion se puede pensar a partir

de la importancia que los profesionistas dan a sus estudios universitarios como mecanismo de

distincion social y por el nivel de movilidad laboral al que puede aspirar uno y otro grupo en

diferentes ocupaciones y mercados. Sobre el segundo terna, entre mis informantes hay una

percepcion muy clara de como tener estudios universitarios permite acceder a diferentes

trabajos y a tener mayores aspiraciones que en ocasiones se frustran ante la falta de

oportunidades y otras variables que orillan a la informalidad. De rnomento, puede parecer que

las distinciones son rninimas. Sin embargo, la concepcion que tienen los profesionistas sobre

su preparacion aun recurriendo a la informalidad como refugio es importante porque enos
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consideran que estan en ventaja en cornparacion con otras personas que tarnbien estan en la

economia informal para subsistir y que no tienen estudios superiores.

En una de mis entrevistas, uno de mis informantes menciono que "algunos

profesionistas yen en la informalidad la oportunidad de obtener un ingreso sin comprometerse

con alguien en 10 que yen una buena oferta", afirmacion que es congruente con la concepcion

que ve en las ocupaciones informales un paliativo ante las dificultades del mercado laboral. En

otro de mis encuentros en las calles de la Ciudad de Mexico platique con Manuel, un

economista de 45 afios que hoy se dedica al comercio informal en el barrio de Tepito. El ha

trabajado para la iniciativa privada y para el gobiemo local como funcionario del area de

finanzas en la Delegacion Cuauhternoc. El dia que 10 entreviste, mientras me platicaba sobre

las oportunidades que recibio cuando egreso de la universidad, recordo:

"Entonces como le dices a los jovenes que se dediquen a cosas sanas. Si Manuel busco

empleo uno 0 dos afios como profesionista y no se 10 dieron. Termine siendo cajero
del Fonart ganando el salario minimo y ya cuando le iban a dar la base decidio que no

queria tenerla, sino regresar al comercio".

En la cita anterior, mi informante corrobora que ante la falta de oportunidades para

emplearse como profesionista el, en primer lugar, llego a un empleo sin afinidad con sus

estudios en la formalidad y, en segundo lugar, rnigro hacia la informalidad. En ambos casos

como refugio ante la imposibilidad de encontrar un trabajo como economista que cubriera sus

anhelos. Como Manuel, los profesionistas que recurren a la economia informal como refugio

y que se enfrentan a una estructura de oportunidades adversa, reajustan a la baja sus

expectativas sobre sus ocupaciones laborales y su carrera profesional con tal de obtener un

empleo. Entre los trabajadores altamente calificados que se encuentran en esta situacion,

percibi cierta frustracion por no cumplir con las aspiraciones que tenfan al momenta de
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conduit- sus estudios. Tal vez el testimonio de Margarita es el que me10r resume estos

sentimientos:

"Es triste ver que en tu pais en vez de que te apoyen terminas por decir 'tengo dos

caminos: seguir talacheandole duro en 10mio 0 salirme a un negocio informal que nada

[tiene] que ver con 10 mio, pew tranquilamente estoy"'.

La estrategia de refugio tambien se relaciona con la edad de mis informantes. Entre los

profesionistas j6venes y los que tienen edad mas avanzada, es mas cornun que recurran a 1a

informalidad laboral de esta manera, casi siernpre como asalariados.f" Como hemos visto

desde los modelos de regresion del capitulo pasado, estos dos grupos enfrentan dificultades al

momento de insertarse al rnercado de trabajo formal por diferentes razones que explique con

anterioridad. Segun otras investigaciones recientes, para los j6venes, ante 1a falta de

oportunidades que caracteriza a paises como Mexico, el trabajo asalariado informal es un punto

de entrada al mercado laboral; mientras que para los trabajadores de edad mas avanzada, este

permanece como una fuente de empleo al cual recurren por 1a imposibilidad de acceder a otras

ocupaciones.f" E1 caso de Federico, un contador recien egresado de la universidad, ilustra el

primer argumento:

A: �C6mo fue el acabar 1a universidad e incorporarte a1 rnercado laboral?

F: Pues realmente ha sido bastante complicado. Como te digo, yo trabajo en 1a empresa

familiar. Pcicticamente si no existiera esta empresa yo no tendria trabajo en este

momento. Digamos que yo meti curriculums con gente que yo conoda en 1a

universidad para encontrar una oportunidad en el sector publico, en distintos

208 Para el casu de los j6venes profesionistas recomiendo se consulte: Raquel LOpez y LOpez, "Y despues
de la universidad, cque? J6venes que cuentan con estudios de educaci6n superior y trabajan en el comercio

informal", en Lorenza Villa Lever (coord.), La const17lnion de opOrlllnidades edNcativos en contextos de desiglla/dad, Mi:.."ico,
UNAM, 2017, pp. 183-224.

209 G. Perry et aI, op. at., p. 51.
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despachos que me llamaban la atenci6n por horarios y sueldos. Al principio la senti

dificil [ ... ]. El cambio me ha costado mas por estar acosturnbrado a un ritmo de vida

presionado, y actualmente pues solamente estoy ahi en la empresa familiar.

A: �Entonces la transici6n entre la escuela y el trabajo te ha resultado complicada?
F: Efectivamente, rneti 7 u 8 curriculums sin exito. Algunos quedan de llamarte, otros

ni siquiera te responden,

Como Federico, la mayoria de los profesionistas que interrogue, que se ocupan en la

informalidad para refugiarse, 10 hacen para obtener un ingreso y evitar el desempleo. De esta

manera, por 10 que observe en mis entrevistas, es claro que una parte de mis informantes

recurre al trabajo informal como opci6n casi involuntaria dada la estructura de oportunidades

que se les presenta y su poco margen de maniobra, Tarnbien es claro que los profesionistas

que se encuentran en esta situaci6n entienden que refugiarse en estas actividades va mas alla

de un tema laboral, pues en ocasiones representa no poder aspirar a rnejores opciones de vida

y, a diferencia de los trabajadores sin estudios superiores, en algunos casos significa dejar de

lado su carrera profesional sin querer hacerlo.

La informaJidad Iaboralprofesional como bieaestar elteraetivo

Como rnencione desde el primer capitulo y he insistido a 10 largo del trabajo, uno de los

propositos mas importantes de mi investigaci6n es estudiar si adernas de la muy explorada

concepci6n de la informalidad laboral como espacio de refugio, esta puede representar, por

diferentes razones, una forma de bienestar altemativa para los profesionistas que se ocupan en

ella. Considerar esta posibilidad es primordial no solo por la incorporacion voluntaria de las

personas altamente capacitadas a estas actividades 0 por las ventajas que puede otorgar, sino
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porque su concepcion como opcion real de ernpleo dice mucho de los trabajos formales

actuales y de la calidad de las instituciones que b.rindan sus beneficios.

La estrategia de bienestar altemativo parte del caracter voluntario del trabajo informal

yes hasta aho.ra un tema menos tratado que la estrategia de refugio. Esta supone, retomando

a Alejand.ro Portes y William Haller, que la informalidad no se restringe a situaciones de

exclusion, pues el conjunto de actividades que la componen es enorme.i'" Rompe con el

modelo dual jeci.rquico para privilegiar una vision integ.ral del mercado de trabajo; no considera

que la economia informal sea sinonirno de pobrezar'" y no la limita a un estatus

socioeconornico 0 educativo. Todo esto, como indique con anterioridad, es importante

principalmente por dos razones. Primero, porque permite concebir la participacion de

trabajadores altamente capacitados en estas actividades, y segundo, porque admite poner a

prueba distintas hipotesis por las caracteristicas no rnarginales que reconoce en los trabajos

informales.

Pero mas alla de estas bases rnetodologicas, que remiten a las teorias que revise en el

primer capitulo, esta estrategia "implica que muchos trabajadores informales estan tan bien (en

terminos generales de bienesta.r) como 10 estarian en otros trabajos fo.rmales [ ... ]; y, siendo

'voluntariamente' informales pueden moverse a la formalidad pero deciden no hace.rlo".212 De

esta rnanera, para los profesionistas que se emplean en la informalidad, llegar y mantenerse en

estos trabajos es preferible porque los beneficios que obtienen son mas grandes a los que

encuent.ran en otras ocupaciones.

210 A. Portes y W. Haller, i» economia informaL., p. 7.
211 A. Portes y M. Castells, "EI mundo debajo: origenes, dinarnicas y efectos de la economia informal",

en V. E. Tokman (comp.), op. cit., p. 235.
212 G. Perry et al; op. at., p. 45.
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Del total de mis entrevistados, mas de la mitad recurre a la informalidad laboral como

una manera de bienestar. Este, sin lugar a dudas, es uno de los hallazgos mas irnportantes de

la investigacion porque da cuenta de la integracion del mercado de trabajo y de la presencia de

distintas estrategias, 10 cual brinda areas de oportunidad muyamplias para estudiar la economia

informal. La rnayoria de mis informantes llego a su ocupacion actual como una respuesta ante

la estructura de oportunidades que se les presentaba, con mayor y menor margen de maniobra

dependiendo de cada caso. En el siguiente fragmento de entrevista, Emilio relata como se

decanto por su ocupacion actual ante el entomo que vivia:

A: �En que medida la informalidad laboral es voluntaria?

R: Yo creo que S1 es voluntaria en un porcentaje alto, pero tambien las circunstancias

te van llevando hacia ella, �no? Hablando profesionalmente, yo como profesionista he

sido voluntario al 100%. Yo creo que no ha tenido que ver con otra situacion porque

se me ha presentado la posibilidad de estar en el otro esquema y no tenerlo [la
formalidad laboral]. Entonces S1 creo que es voluntaria, pero con base en otros trabajos
y experiencias que he tenido, yo creo que las circunstancias te llevan a eso porque la

lana que generas no es tanta, los servicios de proteccion social son muy deficientes, y
10 que vas perdiendo en el camino S1 es mucho [por los impuestos]. Pero como te decia,

depende de donde te pares [... ].

El testimonio de Emilio es relevante porque muestra como la estructura de

oportunidades constrifie su abanico de opciones que influye, por supuesto, en su decision de

que actividad laboral llevar a cabo. Como mi informante, una de las caracteristicas que

identifica a los profesionistas que recurren ala informalidad laboral como una estrategia de

bienestar, es el analisis costo-beneficio que hacen al decantarse por una ocupacion de estas

caracteristicas, En el destaca mucho el componente institucional, esencialmente por la

rnediacion que estas instancias hacen de las contribuciones y del acceso a los servicios de
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seguridad social. Por el contenido de mis entrevistas, todo parece indicar que la rnayoria de las

veces este analisis fortalece las percepciones de indiferencia y rechazo que hay de parte de los

profesionistas que escapan de la formalidad y de las regulaciones del Estado.

(Por que otras razones la informalidad laboral puede representar un medio de bienestar

altemativo para los profesionistas? Por 10 que observe en mi trabajo de campo, pienso que una

de las respuestas mas s6lidas es porque las actividades que 1a conforman no necesariamente

son atrasadas 0 desligadas de la economia modema como suponen algunos trabajos que parten

del modelo dual jerarquico. Algunos de los profesionistas que entreviste, por ejernplo,

invirtieron importantes sumas de capital en sus negocios. Otros mas trabajan en actividades

que requieren altas barreras de entrada por las habilidades que se necesitan para llevarlas a

cabo.213

Tal vez el ejemplo mas destacado es el de Emesto, un lider, abogado y empresario del

barrio de Tepito. A 10 largo de su trayectoria laboral, el ha emprendido distintos negocios que

van desde una productora de discos de acetato, que comercializ6 por decadas en las calles del

Centro Hist6rico de la capital; hasta una empresa de productos de salud, que a partir del analisis

y la mejora de las f6rmulas de otros bienes de marcas extranjeras, hoy distribuye en varias

partes de la ciudad.i" A continuaci6n, presento una parte de nuestra entrevista. En ella,

Emesto, de 73 aiios, habla de algunas caracteristicas de su trabajo y de c6mo se siente con 8:

"Lo importante es que a uno le guste el trabajo que hace. A mi me gusta mucho el

trabajo que hago y me gusta elliderazgo. Les voy a mostrar el trabajo que hago. Ahora
monte una comercializadora comp1eta. Estoy ahorita comercializando dos productos:
capsulas y crema [ ... ]. Hasta ahora logre conseguir un producto: moringa. La f6rmula

213 A. Portes, En tomo a fa injof'lllalidad... , p. 35.
214 Es irnportante mencionar que use el testimonio de Ernesto para otro articulo relacionado con eI tema

de esta tesis. Para mayor informacion vease: Alvaro Eduardo Rodriguez Pacheco, "Los profesionistas en eI
comercio popular en Tepito", https:/ /goo.gl/PrJCqC, consultado e110 de septiembre de 2017.
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es nuestra y tengo el permiso de la Cofepris (Cornision Federal para la Proteccion

contra Riesgos Sanitarios), de la Secretaria de Salud, para cornercializarlo. Yo tengo 20

aiios y 53 de experiencia. Conozco gente de 30 que son apagados. Lo importante es

como vive uno".215

Es cierto, el caso de Emesto es muy peculiar; pero como cl, una parte considerable de

mis entrevistados se ocupa en trabajos no tradicionales que muchas veces requieren del buen

funcionamiento de las instituciones y los servicios financieros formales. Para este grupo de

informantes, los trabajos que encontraron previamente en la formalidad no cumplieron con

sus expectativas por diferentes razones, entre las que destacan las bajas rernuneraciones, que

les resultaron insuficientes para afrontar los costos de vida en la ciudad, las pocas

oportunidades de crecirniento profesional, y que son ocupaciones sumamente demandantes,

que en su percepcion requieren de mas tiempo que las informales, As! pues, debido a la

ausencia de empleos de calidad, gran parte de los profesionistas que recurren a esta estrategia

valoran ampliamente sus ocupaciones. Esta es la situacion de Gilberto, quien me explico su

percepcion sobre el bienestar cuando Ie pregunte por que su trabajo en la informalidad le

brindaba mas privilegios que sus empleos anteriores:

"Yo tengo la enorme ventaja de que nada mas por poderme irme caminando a rni

trabajo y hacer 10 minutos eso simplemente mejora mi calidad de vida

exponencialmente. Cuando yo trabajaba en la formalidad siernpre entraba a las 9 de la

maiiana, muchas veces me tocaba pemoctar, nunca me pagaron horas extras, siempre
salia no a las 6 sino a las 8, a las 9, a las 10, y luego echate que si una hora, hora y media

para llegar a tu casa. 0 sea, la verdad, rnis condiciones actuales por muy limitadas que

son todavia, son mejores que antes. Pero bueno, la otra es que yo veta mi desarrollo

215 Esta entrevista tambien forma parte del siguiente libro: Carlos Alba y Marianne Braig, Las toces del
Centro Historico. La displltapar el espaao en fa Cilldati de Mexico, Mexico, COLMEX-Universidad Libre de Berlin, (en
prensa).
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profesional y me decian 'ya tienes mas de 35 afios �como vienes a pedir trabajo?' [ ... ].
El punto es: aqui yo tengo un proyecto que esta tendiendo a crecer, y que si crece 0 no

va a ser fruto de mi esfuerzo [ .. .]. Para mi, regresar a la formalidad como trabajador
no me conviene nada. Trabajo cerca de donde vivo y trabajo menos horas, y eso

aumenta mi calidad de vida en cornparacion con mi modelo anterior de vida en el que

trabajaba 150 16 horas y ganaba 15,000 pesos".

Pienso que era necesario incluir las palabras de Gilberto porque muestran que para los

profesionistas en la informalidad laboral el bienestar se asocia con muchas otras variables que

van mas alla de las ganancias que generan, aunque es importante mencionar que casi todos los

profesionistas que identifique con esta estrategia percibian ingresos similares 0 mayores al

salario promedio profesional. Su testimonio tarnbien corrobora que hay una relacion muy

estrecha entre esta estrategia y el tipo de trabajador, como en el caso de la estrategia de refugio.

Mientras hacia mis entrevistas, pude constatar que entre los trabajadores subordinados no era

tan cornun recurrir a la informalidad de manera voluntaria, pero para los empleadores y los

trabajadores independientes esto era mas viable como una respuesta ante las condiciones que

encontraban en otros empleos 0 por su anhelo de ser independientes y ahorrar costos por

medio de la elusion de impuestos.

Del mismo modo, los profesionistas que yen en la informalidad un bienestar

altemativo son, con base en mi trabajo de campo, personas mayores de 30 afios que

previamente acumularon experiencia y capital en otras ocupaciones, aunque hay excepciones,

sobre todo para quienes se emplean voluntariamente en negocios familiares. Desde luego,

recurrir a la informalidad como estrategia de bienestar altemativo se asocia con los cursos de

vida de los entrevistados, sus necesidades y compromisos familiares. AI respecto, los

testimonios de varios de mis informantes sugieren que parte del bienestar que obtienen en sus
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ocupaClones se debe a la posibilidad que estas bridan para el cuidado de los hijos 0 para

mantener estabilidad dentro de la familia.

Tarnbien es una realidad que en pocas ocasiones, hay profesionistas que llevan a cabo

este tipo de estrategia de manera transitoria; es dear, recurriendo a la informalidad de paso.

Esta es la situacion de Sofia, a quien le pregunte por que no pretendia continuar por mas

tiempo en su trabajo si este le brindaba bienestar. Ella trabaja como consultora en la colonia

Condesa, obtiene una rernuneracion superior al salario promedio profesional y destaca que su

ocupacion es sumamente flexible. Sin embargo, despues de uno 0 dos minutos pensando la

respuesta, me contesto: "Lo pienso como algo de corto plazo. No me yeo aqui haciendo

carrera,lo percibo como algo fugaz. Voya estar aqui hasta que me convenga".216

En todo caso, para un numero importante de trabajadores altamente capacitados, la

informalidad laboral figura como un modus vivendi. Por 10 que observe y estudie durante mi

trabajo de campo, pareciera, como sefialan otros autores, que algunos profesionistas hallan en

las redes informales de apoyo sustitutos parciales a los beneficios de la formalidad como la

proteccion social, sin la necesidad de mediaciones institucionales."? En tanto que otros

encuentran "que el establecimiento de mecanismos informales esta justificado sobre la base de

otros beneficios de la informalidad't.i" Estos argumentos nuevamente destacan algunas de las

caracteristicas de los empleos informales, como la flexibilidad y la independencia, que aunque

dependen mucho de los cursos de vida de mis entrevistados, son apreciados como dos grandes

beneficios por los profesionistas que llegan de manera voluntaria a estas ocupaciones.

216 Normalmente los empleos de paso se relacionan con las estrategias de subsistencia mientras los

trabajadores encuentran una mejor opcion laboral. Sin embargo, hay veces que por los compromisos y cursos de

vida de los profesionistas que entreviste, no es necesariamente asi,
217 G. Perry et al; op. at., p. 46.
218 Loc. cit.
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Entonees, uno de los hallazgos que identifiea la estrategia de bienestar altemativo es

que algunos profesionistas eneuentran en sus trabajos niveles de vida sirnilares 0 mayores a los

que eneontrarian ocupandose en empleos formales. De hecho, como casi todas las personas

que entreviste, ellos sefialan que por su preparaci6n acadernica tienen mas opciones de empleo

que personas menos calificadas. Sin embargo, tarnbien dicen que ante este mayor abanico de

opciones, las decisiones sobre el rumbo de su trayectoria laboral han sido mas dificiles.!"

Miguel, de quien ya he hablado con anterioridad, me coment6 que por el momenta esta fuera

de cualquier plan emplearse en algun trabajo formal como asalariado, pues hoy se ve como

alguien independiente con su tienda al interior del Mercado de Coyoacan, Al preguntarle sobre

el significado de su trabajo en su vida diaria, respondio:

''Yo no cambiarla mi negocio, no se, no se, solo si tuviera un empleo formal que

realmente me diera muchas ventajas. Pero para mi esto no es un refugio, 10 veo como

una manera de haeer algo que me gusta hacer, que me gusta vender. Lo veo como una

forma de vida en todos los sentidos, no solo como una manera de obtener un ingreso,
sino como una forma de desarrollarme en las cosas que me gusta hacer, Para mi es un

area de oportunidad muy palpable porque me permite desarrollar muchos aspectos de

mi vida personal, me permite vivir, me permite hacer las cosas que me gustan, me

permite dedicarle las horas que creo que rnerece. Entonees para mi es un area de

oportunidad, de bienestar, me siento bien haciendo 10 que estoy haciendo."

Miguel es un profesionista que considera que su formaci6n, bagaje cultural y

experiencia laboral previa le han servido para montar un negocio, expandirlo y ofrecer un

rnejor servicio a sus clientes. No obstante, utiliza pocos de los conoeimientos que aprendi6 en

219 De cierto modo, los testimonios recabados en el trabajo de campo confirman que para los

profesionistas el costa de oportunidad de incorporarse a la informalidad es mas grande que para otros trabajadores
menos calificados por la mayor diversidad de opciones que tienen para trabajar. Para mas informacion vease: W.

Maloney, La informalidad en America Latina... , p. 41.
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la universidad. AI igual que en el caso de la estrategia de refugio, algunos de los profesionistas

que estan en la informalidad por voluntad dejan de lado su carrera profesional pOl' ocupaciones

poco afines con su formaci6n 0 incluso, como sugiere Raquel LOpez, pOl' actividades en las

que no son necesarias las credenciales que portan.F"

Sin embargo, mas alia del problema que esto pueda representar para quienes imparten

educaci6n superior, entre este grupo de informantes hay un sentimiento de satisfacci6n

constante con los trabajos que realizan, contrario a quienes recurren a estas actividades para

subsistir que se ven obligados a dejar de lado su carrera profesional, Estela, quien estudio artes

en la prestigiada Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, dice sentirse satisfecha

con su trabajo y con su vida. Cuando le pregunte, sabiendo un poco la respuesta, sobre la

relacion entre su carrera y su empleo actual, me contesto un tanto sorprendida. Sus palabras

resumen los argumentos de este parrafo:

"�Pues cual es la diferencia? Total, le di un giro a mi vida, y eso no quiere decir que un
dia no pueda regresar a ejercer [ ... J �Por que me tengo que enfocar solo en decoraci6n?

Si me gustan otras cosas y me puede ir rnejor y como persona, emocionalmente y

satisfactoriamente, me puede dar mas".

En resumen, la estrategia de bienestar altemativo es una rnaniobra comun entre los

profesionistas que se incorporan y permanecen en la informalidad laboral, Contrario a 10 que

varios autores piensan, la informalidad presenta nichos de oportunidad que van mas alla de los

ingresos, por 10 que para algunos de mis informantes es una forma de vida voluntaria y deseable

ante la estructura de oportunidades que enfrentan y la calidad de otras ocupaciones. Para

quienes recurren ala informalidad de esta manera, el peso de las pcicticas no escritas es muy

220 R. Lopez y Lopez, op. cit., p. 183.
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importante porque mediante estas se crean equilibrios y se sustituyen algunos de los beneficios

de la formalidad. Entre los profesionistas que identifique con esta estrategia, se observa una

percepcion de rechazo a las instituciones de recaudaci6n tributaria y de seguridad social

principalmente pOl' el analisis costo-beneficio que hacen para decantarse por la informalidad.

V. Comentarios finales

En este capitulo, eon base en 20 entrevistas semi-estructuradas hechas en la Ciudad de Mexico

entre mayo y julio de 2017, estudie las razones por las cuales los profesionistas que viven y

trabajan en la capital del pais se incorporan a la economia informal y a que responde su llegada

y permanencia en estas ocupaciones, si a una estrategia de refugio, situaci6n orientada a la

exclusi6n del mercado laboral y a la necesidad de los individuos de obtener un ingreso para

subsistir, 0 a una estrategia de bienestar altemativo, que parte del supuesto del caracter

voluntario del trabajo informal. Para ello, comence este apartado eon una breve deseripci6n

de la metodologia que utilice paramis entrevistas y de las personas que interrogue para rnostrar,

pOl' un lado, la heterogeneidad del grupo y, por otro, que no predomina ninglin tipo de trabajo

y que las formas de organizaci6n laboral son muy diversas incluso en el trabajo informal que

llevan a cabo los profesionistas.

Posteriormente, para organizar y analizar el contenido de mis entrevistas, dividi el

capitulo en dos partes. En la primera estudie las causas por las que los profesionistas se

emplean en la informalidad con base en cinco dimensiones: la Ciudad de Mexico como

entomo; trayectorias y vinculos familiares; variables sociodemogcificas y cursos de vida;

flexibilidad, independencia e ingresos; y percepciones del trabajo formal, la protecci6n social y

las instituciones. Mientras que en la segunda me centre en la interpretacion de los testimonios
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de mis informantes para estudiar su tipo de insercion laboral, de refugio 0 bienestar alternativo,

principalmente. Aunque, como rnencione en esos parrafos, esta tipologia puede ser mixta a 10

largo de la trayectoria de los profesionistas al depender de otras variables como el entorno y

los cursos de vida, por mencionar unicarnente par de ejemplos.

Si bien es cierto, como vimos a partir de la evidencia que presente en el capitulo pasado,

que hay toda una estructura de oportunidades que condiciona el margen de accion de los

profesionistas y no profesionistas para ocuparse en la informalidad 0 en la formalidad.

Tambien es una realidad, por el contenido y los argumentos de este apartado, que su capacidad

de agencia juega un papel importante en sus trayectorias laborales y en el tipo de empleos a los

que acceden. As! pues, como uno de los resultados de mi trabajo de campo, pienso que es

primordial destacar esta capacidad de maniobra en cada una de las dimensiones que estudie,

que a mi parecer confirma que la informalidad laboral se puede tratar como una decision

acotada tal como 10 rnencione desde el primer capitulo de esta tesis.

El entorno que ofrece la Ciudad de Mexico influye en la llegada de profesionistas a la

economia informal por el tamaiio del mercado de trabajo, las remuneraciones que para muchos

resultan insuficientes ante los costos de vida de la capital, y el gran rnirnero de trabajadores

altamente capacitados. En tanto que las trayectorias y los lazos familiares condicionan las

actividades laborales de algunos de mis informantes por la transrnision intergeneracional del

ernpleo, el exito y la viabilidad de los negocios familiares, y la prevalencia de sentimientos de

arraigo,

El sexo y la edad, las dos variables sociodemograficas estudiadas en el trabajo de

campo, confirman que las mujeres profesionistas son mas propensas a la informalidad por los

compromisos que se relacionan con los roles de genero y por las adversidades que encuentran

en el mercado laboral, aunque cada vez menores en su percepcion. Tambien corroboran que
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los profesionistas mas j6venes liegan a la informalidad para adquirir experiencia, obtener una

fuente de ingreso y a veces combinar su actividad 1aboral con su preparaci6n acadernica. En

cambio, los profesionistas de edad avanzada recurren a estas actividades principalmente

porque los empleos formales no cump1en con sus expectativas de bienestar, 10 que les dificulta

cumplir con los compromisos asociados a sus cursos de vida 0, en algunos casos, liegan a elias

como respuesta a un proceso de expulsion del mercado de trabajo formal.

La flexibilidad y la independencia son dos incentivos importantes que motivan a los

profesionistas a dedicarse a actividades informales, sobre todo cuando son empleadores 0

trabajadores autoempleados. Los profesionistas asalariados informales tarnbien perciben estas

caracteristicas en sus empleos, aunque de forma mas relativa a causa de los requisitos y las

horas de trabajo que demandan sus empleadores. Para algunos, los bajos salarios que

encuentran en la formalidad 0 ejerciendo sus carreras motivan a algunos a hacer otro tipo de

actividades porque pueden obtener ingresos similares 0 mayores. De la misma rnanera, la mala

percepci6n sobre la calidad de los empleos formales y las deficiencias de los servicios de las

instituciones de regulaci6n y proteccion social funcionan como un incentivo para permanecer

en la informalidad 0 para no incorporarse a la formalidad. Esto, en conjunto, reafirma que la

accion 0 inaccion del Estado crea distintas condiciones para que se generen actividades y

empleos formales.

As! pues, mi trabajo cualitativo me perrnitio corroborar que la estrategia de refugio

persiste entre algunos trabajadores altamente capacitados del pais ante la falta de oportunidades

y las dificultades que enfrentan ciertos grupos e individuos para incorporarse a mejores

ocupac10nes. Los profesionistas que se encuentran en estas condiciones recurren a la

informalidad casi de manera involuntaria como una maniobra para evitar periodos de

desempleo prolongados, 0 como un paliativo en 10 que encuentran una mejor oportunidad
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laboral. Normalmente son trabajadores asalariados, y la mayoria de elios preferiria

desempefiarse en otras ocupaciones.

A la par de la estrategia de refugio, estudie la de bienestar altemativo. En esta se

inscriben buena parte de los profesionistas que entreviste, la rnayoria trabajadores

independientes. Elios, ante la estructura de oportunidades que se les presenta, se

autoseleccionan en la informalidad y prefieren estas ocupaciones que las que encuentran en la

formalidad. Entre sus testimonios destaca el caracter voluntario de sus empleos, y un sentido

de dicha que se relaciona tanto con el goce de las actividades que lievan a cabo, cuanto con los

beneficios que les brindan sus trabajos, como la flexibilidad, la independencia, la estabilidad

emocional y en ocasiones la posibilidad de generar mayores ingresos. Considerar la estrategia

de bienestar altemativo es importante no solo porque contraviene la vision dual del trabajo

informal 0 algunas de las investigaciones sobre este tema; sino porque dice mucho de las

propiedades de los trabajos formales que hay en Mexico, y de la confianza y calidad de las

instituciones que brindan beneficios como la proteccion social; aunque tambien dan pistas de

algunas fallas en el sistema educacion superior de Mexico.

Por Ultimo, las pequefias historias y testimonios que presente en este capitulo dan voz

unicamente a un pequefio grupo de personas que se encuentran en esta situacion en Mexico.

Lo cierto es que pese a que los caminos y las decisiones que llevan a la informalidad son muy

variados, y las estrategias laborales muy diversas, entre todos los profesionistas que entreviste

convive una percepcion de los esfuerzos gubemamentales que actualmente fomentan la

formalidad. Pienso que las palabras de Federico son las que mejor resumen estas ideas:

"Mas que nada [las instituciones y el Estado] toman las medidas necesartas para

combatir la informalidad como medida de fiscalizacion, mas que como proteccion de

derechos laborales, de seguridad social. Por eso creo que se esta combatiendo la
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informalidad para generar mayor recaudacion, pem nada mas, no esta trascendiendo

para rnejorar las condiciones laborales de la gente, para que obtengan: beneficios.
Entonces yo creo que la informalidad esta siendo mal tratada; que realmente se tiene

que buscar mejorar en primer lugar las condiciones laborales de muchisima gente que

yo yeo que es 10 se deberia tratar principalmente".

Para los profesionistas en la economia informal, como para muchos otros trabajadores

mexicanos, las diferencias entre ser formales 0 informales son cada vez mas pequefias. Asi, al

menos para el grupo que estudie, las posibles consecuencias de estas politicas publicas seran

marginales si el gobiemo no elabora un pmgrama que privilegie la formalidad como medida

de bienestar mas que de fiscalizacion. Este, sin lugar a dudas, es otro hallazgo que dice mucho

del rnercado laboral contempocineo.
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CONCLUSIONES

Gamino por la AvenidaAlvaro Obregon un sabado por la tarde al salir del metro Nifios Heroes

en la colonia Doctores; es un dia caluroso, pero volteo al cielo y esta nublado y con ganas de

llover. Vengo del Centro Historico despues de recorrer algunas calles y entrevistar a un par de

personas en los limites con Tepito; estoy cansado y un poco fastidiado por las altas e inusuales

temperaturas de la capital. Despues de 10, tal vez 15 rninutos, paso por la calle Orizaba, y al

ver desde el camellon algunos edificios de la primera mitad del siglo xx, recuerdo casi

inmediatamente una frase que mas 0 menos habla de 10 que era la ciudad en aquellos tiempos

y que Jose Emilio Pacheco escribio en una de rnis novelas favoritas.

Giro a mi derecha, llego a una cafeteria de la calle Jalapa y escojo una mesa separada

de la banqueta por un ancho cristal. Del otro lado, dos nifios sonrien y juegan con sus padres,

y una pareja de la tercera edad disfruta de una partida de ajedrez. En el momenta que el mesero

me toma la orden comienza a llover con intensidad, llegan mas personas, y casi en un abrir y

cerrar de ojos se llena ellocal. Mientras espero mis alimentos, busco mi libreta y mi pluma para

trabajar y redactar un par de apuntes; enciendo mi grabadora y despues de unos minutos

escucho a Manuel, uno de mis informantes, decir: "Lo que estas estudiando no es otra cosa

mas que una respuesta ante la falta de oportunidades, Alvaro. En todo el pais es un tema

delicado, pero ttl estas viendo la parte mas noble". Sus palabras son ciertas y dispersas al mismo
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tiempo, pienso en un primer momento. Escucho toda la entrevista con tranquilidad y al

terminar, Manuel terrnina de convencerme.

Breve recueatoyprincipales haJJazgos

A 10 largo de este trabajo, he intentado explicar que variables influyen para que los

profesionistas se incorporen y perrnanezcan en la informalidad laboral, y si esto responde a

una estrategia de refugio 0 de bienestar altemativo. Asimismo, he tratado entender como las

decisiones laborales de estas personas son consecuencia de toda una estructura de

oportunidades, muchas veces producto de las condiciones que ofrece el pais, y como ella crea

situaciones muy distintas en sus vidas.

Desde luego, la informalidad laboral, como la econornia informal en su conjunto, es

un terna complejo de investigar por los problemas que hay para medirla. Tambien 10 es por las

muchas y distintas definiciones que hay de ella, la poca claridad de los lirnites entre 10 formal

y 10 informal, y las dificultades para clasificar sus ocupaciones al margen de las regulaciones

estatales.i" Buena parte de los estudios sobre la informalidad parten de distintas bases, aunque

usualrnente acennian el caracter marginal de los trabajos y las acciones que la componen, y su

relacion, casi de facto, con la pobreza y el subdesarrollo.

Aqui, por el contrario, considere como principal supuesto que la informalidad no se

lirnita a un conjunto de actividades hechas por personas sin recursos y que figura como una

parte de la econornia modema cuyo estudio y estructura actual se relacionan clararnente con

los carnbios econornicos y politicos mundiales como, por ejemplo, la globalizacion.f" La

economia informal es, pues, un fenorneno social intirnarnente relacionado con las

221 A. Partes, En t0f710 a fa informalidad... , p. 10.
222 K. Hart, "Pre facio", en C. Alba, G. Lins Ribeiro y G. Mathews (coords.), op. cit., p. p. 18.
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trans formaciones del Estado, asi como con las caracteristicas del entomo donde se estudia.

Por 10 tanto, desde un principio trate de separarme de las teorias dualistas que ven en la

informalidad un gropo de actividades residuales y desligadas de la economia contempocinea,

y que conciben el mercado de trabajo como una entidad rigida y separada en un sector formal

modemo y en un sector informal atrasado.

En Mexico, la informalidad es una situacion de gran alcance. Para ver sus formas mas

comunes y en tender su tarnafio basta con salir a una calle transitada y caminar un par cuadras,

viajar en el transporte publico, acudir al centro de casi cualquier pueblo 0 ciudad, 0 visitar uno

de los muchos mercados del pais. Aunque tambien, de manera mas discreta, la podemos

observar en empresas nacionales e intemacionales formalmente establecidas, 0 incluso en

instituciones gubemamentales. Es objeto de politicas y programas municipales, estatales y

federales; y esta muy presente en el debate y en la opinion publica, siempre como un problema

y como un obstaculo para el crecimiento y desarrollo econornico, mas que como una respuesta

ante la falta de empleo y bienestar.

Entonces, en esta tesis he explorado un tema sumamente tratado por la academia, la

prensa, el gobiemo y varios organismos intemacionales; pero visto y estudiado a partir de las

circunstancias y trayectorias que experimentan las personas que cuentan con estudios

superiores. Mi proposito principal ha sido ofrecer un panorama de los profesionistas en la

informalidad en Mexico acornpafiado, por supuesto, de una serie de explicaciones sobre su

participacion en estas actividades.

Para esto, mi argumento central fue que mas alla de la necesidad economica, los

profesionistas se incorporan a la informalidad dada la estructura de oportunidades a la que se

enfrentan, la ausencia de capacidad del Estado y la sociedad para regular y fomentar el

bienestar, las caracteristicas actuales del mercado de trabajo, la importancia de los cursos de
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vida, los vinculos sociales y el deseo de flexibilidad e independencia que influyen en su decision

sobre que tipo de actividad laboral desernpefiar. De esta manera, a 10 largo de mi investigacion
considere que hay una interaccion constante entre el actor y el sistema que se materializa

mediante una estructura que condiciona la accion de los profesionistas en el mercado laboral,

pero que destaca su capacidad de agencia dentro de estos limites socialmente construidos.F'

Asi pues, organice el contenido de la tesis en tres partes para revisar los trabajos mas

relevantes del tema y explicar, en dos capitulos empiricos, el porque de la participacion de los

profesionistas en la informalidad. De esta manera, en el primer capitulo revise las teorias que

han dado forma y fondo al estudio de la economia informal. Describi, de manera muy breve,

como surgio este concepto y resumi las tres vertientes que ami parecer son las mas importantes

para su estudio: la vision de la OIT-PREALC, la institucional-legal, y la estructural, que concibe

la economia informal como parte de la economia modema. Ello me permitio, por un lado,

rastrear los debates metodologicos para tratar la informalidad laboral, y por otro, intentar

inscribir la participacion de los profesionistas en ella.

Mi investigacion partie de la concepcion que considera la economia informal como

parte de la economia modema porque no restringe el trabajo informal a un estatus

socioeconornico 0 educativo, y permite poner a prueba las estrategias de refugio, que responde

ala necesidad de los individuos de obtener un ingreso para vivir y a situaciones mas orientadas

a la exclusion, y la bienestar altemativo, que parte del caracter voluntario del trabajo informal

y supone que los trabajadores encuentran mayores ventajas en la informalidad que en la

formalidad. Asi, en la primera parte de la tesis me dedique a trazar algunas rutas para explicar,

22' Michael Shanahan y Glen Elder, "History, agency and the life course", en Lisa Crockett (ed.), op. at.,
Lincoln, University of Nebraska Press, 2002, p. 176.
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con base en la literatura acadernica, que orienta a los profesionistas a decantarse por las

ocupaciones informales.

Posteriormente, siguiendo a Bryan Roberts, quien dice que la economia informal tiene

que estudiarse a partir de las formas que adquiere en cada lugar;224 en el segundo capitulo,

explore varias de sus caracteristicas en Mexico y expuse algunas fotografias de sus dimensiones

en ados recientes para entender en que panorama socioeconomico se inscribe la incorporacion

de los profesionistas y para establecer un punto de referencia para el trabajo cualitativo y

cuantitativo. Asi pues, rnostre el tamafio de la economia informal en Mexico y en America

Latina; las tasas de informalidad, el mirnero y la distribucion de trabajadores informales por

entidad federativa; el porcentaje de informalidad en las areas mas y menos urbanizadas del

territorio nacional; y su relacion con el desarrollo humano de los espacios nacionales. Pienso

que este ejercicio fue importante porque en el expuse que el pais tiene entomos muy distintos,

incluso cuando hablamos de informalidad. Y esta heterogeneidad es consecuencia de

componentes economicos, sociales, dernograficos, institucionales e historicos; y condiciona las

oportunidades laborales que ofrecen las regiones que integran la Republica Mexicana.

Una vez presentado este panorama, con base en los datos de la ENOE 2016-1, hice un

breve anilisis de las caracteristicas de los profesionistas del pais. En el destaque su gran

crecimiento al pasar de 267,000 en 1970, a 10,079,462 en 2016, y elmayor rnirnero de mujeres

que hombres con 5, 071, 399 Y 5,008,063, respectivamente. No obstante, mencione que en

cornparacion con el resto de los paises de la OCDE, Mexico tiene y produce pocos trabajadores

altamente capacitados en terminos relativos. Esto me llevo a revisar algunos de los indicadores

mas importantes del grupo, y su cornposicion por edad, ingresos, participacion en el mercado

laboral, areas de conocimiento y disciplinas universitarias, destacando las principales

224 B. Roberts, Informal Econonry and FamilY... , p. 8.
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diferencias entre los que se emplean en la formalidad y los que 10 hacen en la informalidad, y

subrayando algunas pistas de sus estrategias laborales.

Para terminar esta parte de la investigaci6n, explique, mediante un amilisis de regresi6n

logistica multivariada, que componentes relacionados con la estructura de oportunidades

predisponen a los profesionistas y no profesionistas a la informalidad laboral. En el inclui

variables sociodemogcificas como el sexo, grupos de edad, niveles de ingreso, tamaiio de las

localidades, estados de la republica y areas de conocimiento. En total construi 6 modelos

anidados, 3 para la poblaci6n mexicana ocupada en la economia informal, y 3 para los

profesionistas ocupados en estos mismos trabajos.

Como resultado de estas regresiones dernostre que ser profesionista en Mexico reduce

la propensi6n a ser informal en comparaci6n con el resto de los trabajadores, y confirme que

estas actividades no se limitan a un perfil educativo 0 socioecon6mico. Asimismo, corrobore

que las rnujeres, los profesionistas mas j6venes y de mayor edad, y los que viven y trabajan en

localidades menores a 100,000 habitantes tienen mas probabilidad de llegar a estas actividades.

Tarnbien explique que solo 13 espacios nacionales influyen en la condici6n de informalidad de

los pro fesionistas, siendo la Ciudad de Mexico uno de ellos. En suma, encontre que la

estructura de oportunidades repercute en la condici6n laboral de estos individuos, trate de

brindar evidencia de las variables que actualmente explican su incorporaci6n a la informalidad,

y en que medida son diferentes entre los trabajadores que son altamente capacitados y los que

no 10 son.

Para finalizar, en el tercer capitulo, con base en 20 entrevistas semi-estructuradas

hechas en la Ciudad de Mexico, estudie, a partir de las historias de mis informantes, las razones

por las que los profesionistas llegan a la informalidad y sus estrategias laborales, de refugio 0

bienestar altemativo. Para ello, en un primer momento describi el grupo de personas que
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interrogue y la metodologia que lleve a cabo durante rni trabajo de campo. Despues, utilizando

la informacion de mis encuentros, organice la interpretacion de mis entrevista� en tomo a

varios ejes: la Ciudad de Mexico como entomo, trayectorias y vinculos familiares, variables

sociodernograficas y cursos de vida, la flexibilidad, la independencia y los ingresos, y

percepciones del trabajo formal, la proteccion social y las instituciones.

En toda esta secci6n, preste mucha atenci6n a la interacci6n constante que hay entre

la estructura de oportunidades a la que se enfrentan los profesionistas y su capacidad de

agencia. Asimismo, profundice en las explicaciones de algunas variables que estudie con

anterioridad como el sexo y la edad, y relacione buena parte de los testimonios de mis

informantes con las teorias que discuti al principio de mi trabajo, y con las condiciones de la

informalidad en Mexico que presente en el segundo capitulo. Al final, como rnencione desde

la introducci6n de la tesis, indague el tipo de estrategia laboral que llevan a cabo mis

entrevistados para discutir si la informalidad representa para ellos un refugio para obtener un

ingreso y evitar el desempleo, 0 una altemativa laboral en la que encuentran buenos niveles de

vida y mas ventajas que en la formalidad.

Los resultados de esta Ultima parte de la investigaci6n apuntan que la llegada de

profesionistas ala informalidad es una decisi6n acotada por la estructura de oportunidades en

la que se desenvuelven. Para los profesionistas de la Ciudad de Mexico, donde hice rni trabajo

de campo, esta decisi6n esta moldeada por el tamaiio del mercado de trabajo y el gran numero

de trabajadores altamente capacitados que hay en comparaci6n con otros estados. Tambien

destacan los vinculos familiares y las trayectorias laborales como condicionantes de las

actividades laborales por la transmisi6n intergeneracional del empleo, la viabilidad de los

negocios familiares, y la presencia de sentimientos de arraigo.
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Los cursos de vida y comprorrusos adquiridos inciden como ejes explicativos

fundamentales de su incorporaci6n a estas actividades. En tanto que las mujeres tienen mas

probabilidades de llegar a la informalidad por la prevalencia de los roles de genero y las

dificultades que encuentran en el mercado laboral. Una situaci6n similar enfrentan los

profesionistas j6venes y los de mayor edad. Los primeros recurren frecuentemente a estos

trabajos para adquirir experiencia y obtener una fuente de ingreso; mientras que los segundos

llegan a ellos porque los empleos formales no cumplen con sus expectativas de bienestar 0

como una respuesta a un proceso de expulsi6n del mercado de trabajo formal.

El anhelo de flexibilidad e independencia incentiva a los profesionistas a llevar a cabo

un trabajo informal. Sin embargo, motiva mas a los empleadores y a los trabajadores

autoempleados que a los asalariados, principalmente porque el segundo grupo depende de las

condiciones que ofrecen sus patrones. Por Ultimo, las malas percepciones del trabajo formal y

de los servicios de protecci6n social que brinda el Estado que hay entre este grupo explican

que varios permanezcan en la informalidad. Un resultado interesante e inesperado es que entre

mis informantes hay una percepci6n casi generalizada de la corrupci6n que influye en su arreglo

laboral como un desincentivo para que se formalicen y que acennia su rechazo al entomo

institucional vigente.

De esta manera, probe que la explicaci6n de la participaci6n de los profesionistas en la

economia informal va mas alia de la necesidad econ6mica. Adernas, encontre que mas de la

mitad de mis entrevistados recurrian a la informalidad como una estrategia de bienestar

altemativo, 10 que desestim6 que estos trabajos se limitasen a espacios de refugio laboral. Sin

embargo, al estudiar las estrategias con mayor detalie, halle que estas se asocian con el tipo de

trabajador. Los empleadores y los trabajadores independientes llegan con mas frecuencia a la

informalidad de manera voluntaria, mientras que los trabajadores subordinados se ocupan en
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estas actividades como altemativa para subsistir, cast stempre despues de no encontrar

acomodo en otras labores.

Logrosy Ieccioaes aprendidas

Como podemos ver, a parir de esta breve recapitulacion, las tres partes de mi trabajo cubrieron

varias inquietudes en tomo a la participacion de los profesionistas en la economia informal, se

basaron en diferentes tecnicas de investigacion y, por supuesto, ofrecieron resultados distintos,

aunque no contradictorios. Sin embargo, considero que los principales hallazgos de mi trabajo

responden de manera integra a la pregunta de investigacion y son congruentes con el

argumento que trate de defender desde el principio de este trabajo. En este sentido, considero

que esta tesis demostro que, a pesar de no encajar en la imagen tipica de "trabajador informal",

los profesionistas recurren a ella y de manera muy frecuente. Asf, mi investigacion, adernas de

tratar de ampliar el estudio de la informalidad a grupos poco explorados, evidencio que las

teorias sobre la economia informal resultan insuficientes para explicar la incorporacion de

algunos individuos al reducir este grupo de actividades a trabajadores no calificados y sin

recursos economicos.

A mi parecer, esto puede verse como una clara area de oportunidad para estudiar la

informalidad a partir de una vision integral de la economia que privilegie entender las dinamicas

y los arreglos que la hacen posible y le dan forma/25 mas que la distincion entre 10 formal y 10

informal. La importancia de estudiar la economia informal desde esta vision es enorme porque,

adernas de brindar conocimientos mas profundos y detallados del tema, puede contribuir a un

mejor disefio de politicas publicas en todos los niveles de 1a adrninistracion publica. Los

225 S. Sassen, Informalization in .AduancedMarket EfOnomieJ... , p. 2.
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profesionistas no son los unicos que escapan a los argumentos de la mayoria de las teorias que

revise, por 10 que considero que este caso constituye solo unas de las muchas invitaciones para

refinar las investigaciones actuales.

Pienso, de manera mas detallada, que mi trabajo demostro que el entomo importa

mucho en las oportunidades laborales que brinda a los trabajadores del pais. Segun mis propios

hallazgos, no es 10 mismo ser hombre que sermujer; tampoco es 10 mismo trabajar en la Ciudad

de Mexico que en Chiapas; tener 25 0 50 afios; vivir en una localidad urbana 0 rural; 0 ser

trabajador independiente 0 trabajador subordinado. .Mi investigacion argurnento que las

condiciones en la que se desenvuelven los individuos moldean sus decisiones individuales y

sus estrategias laborales. Ello, de rnanera insistente, prueba que Mexico es un pais sumamente

desigual en las oportunidades que brinda a sus habitantes, aunque tambien desmiente que la

informalidad sea siernpre una obligacion 0 Ultima opcion por los argumentos que presente en

el tercer capitulo.

Entonces, el descubrimiento mas importante de mi investigacion fue evidenciar que la

incorporacion de profesionistas ala economia informal es, en efecto, una decision acotada por

la estructura de oportunidades a la que se enfrentan y distintas variables asociadas a sus cursos

de vida. Tambien que buena parte de ellos recurre a estas actividades como una estrategia de

bienestar altemativo, mas que como un refugio, y que muchos prefieren rnantenerse en estas

ocupaciones que integrarse 0 volver a trabajos formales que brinden prestaciones y seguridad

social por la ineficiencia de estos servicios y las contribuciones que resultan desproporcionadas

a cambio de los beneficios que reciben. Asi pues, para un grupo considerable de profesionistas,

hay mas ventajas en la informalidad que en la formalidad por la precarizacion de estos empleos.

No obstante, esto no significa que Mexico deba ir por este rumbo.
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En contraste, como exhorte en este trabajo, eso dice mucho de la calidad de las

instituciones y los empleos formales que actualmente hay en el pais. Dice mucho de la

distribucion dispareja de oportunidades a 10 largo del territorio nacional, y de la incapacidad, 0

tal vez poco interes del Estado para proteger y cumplir con los derechos laborales de los

profesionistas y dernas trabajadores. Y, sobre todo, dice mucho de la brecha que hay entre las

aspiraciones y la satisfacci6n de los trabajadores con las instituciones que regulan el empleo

formal y que brindan sus beneficios.P'

Ahora, quiero insistir en un par de aprendizajes metodo16gicos. Durante mi proceso

de investigaci6n, en acuerdo con mi director, pense que seria util estudiar la informalidad

laboral profesional utilizando metodos cuantitativos y cualitativos, a pesar de mi escasa

formaci6n en los ultirnos. Esto, sin lugar a duda, fue una gran oportunidad que brindo una

comprension mas solida de los profesionistas en la informalidad en Mexico y que permitio

relacionar, de manera mas clara, las variables que condicionan su entomo con sus decisiones y

estrategias laborales.

Por un lado, los metodos cuantitativos mostraron la magnitud de la informalidad

laboral de los trabajadores altamente capacitados y ofrecieron un panorama general de las

caracteristicas estructurales que constrifien el entomo laboral de los profesionistas. Por otro,

los cualitativos sirvieron para ubicar este analisis estructural, y dieron mas profundidad a la

tesis al hacer varias interpretaciones de la realidad, y estudiar las estrategias laborales de los

profesionistas en la Ciudad de Mexico. En mi experiencia, los dos fueron de gran utilidad. No

hubo uno superior al otro. La investigaci6n cuantitativa oriente parte del trabajo de campo; y

el trabajo de campo dio mayor sentido y profundidad a 10 que encontre en la investigaci6n

226 P. Norris, op. at., pp. 5-7.
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cuantitativa. La conciliacion de ambos enriquecio la cornprension de la informalidad laboral

de los profesionistas.

Areas de oportuaidsdy temas futuros de investigacion

Entre los limites y areas de oportunidad quiero destacar que en rni tesis no trate la calidad de

la educacion superior en Mexico y su relacion con la informalidad laboral, Tambien por

mementos deje fuera el debate, cada vez mas constante, de 1a sobreoferta de profesionistas en

el pais, 0 su concentracion en el area de ciencias sociales y su relacion con las trans formaciones

de la economia mexicana. Tampoco estudie con profundidad la situacion de otros estados

debido a que rni trabajo de campo 10 hice en la Ciudad de Mexico. Y, porUltimo, por la ausencia

de datos, no explore si hay una correspondencia entre la informalidad laboral y el prestigio y

calidad de las universidades de las que egresan los profesionistas. La cornprension de estos

temas permitiria un mayor entendimiento de 1a informalidad laboral profesional en Mexico.

Dicho 10 anterior, conviene, antes de concluir, esbozar un par de ideas y preguntas

adicionales que se desprenden de esta tesis y que podrian guiar futuros trabajos. Una

investigacion que considero primordial, a partir de 10 que observe en rnis entrevistas, seria

indagar si en el resto de las ciudades del pais, 0 al menos en las mas grandes, la explicacion

sobre la incorporacion de los profesionistas a 1a economia informal es similar que en la Ciudad

de Mexico, a pesar de las diferencias regionales que sefiale aqui. Una investigacion asi ayudaria

a entender de rnanera mas comp1eta el peso de la estructura de oportunidades en las decisiones

laborales de los individuos.

Otros temas en los que discurro, aunque con mas cuidado, son las percepciones del

trabajo formal, las instituciones y la corrupcion. Seria interesante estudiar en que medida estas
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influyen en el nivel de informalidad laboral y si hay diferencias entre los profesionistas fo.rmales

e informales. Es decir, si en un grupo tienen una mejor apreciacion que en otro y como

repercute en su arreglo laboral. Al cabo, mi tesis rnostro que el trabajo de las instituciones

importa ymucho, por 10 que no debe desestimarse su papel en situaciones de reciente aparicion

y estudio como esta; ya sea para generar mejores condiciones laborales 0 al menos para

garantizar el cumplimiento de una serie de derechos inalienables a todos los trabajadores y la

provision de servicios de calidad, esencial para reducir las tasas de informalidad actuales.

Termino esta tesis recordandomi platica con Manuel. Como el me dijo, en este trabajo

unicamente me fije en una de las respuestas mas nobles que las personas tienen ante la falta de

oportunidades 0 ante la ausencia de bienestar. Sin embargo, la economia informal es un tema

mucho mas amplio de 10 que yo estudie, y para millones de mexicanos es su unica opcion de

empleo. Pienso tambien en todas las personas que conoci y entreviste y muy en el fondo,

dejando de lado la simpatia que tengo con algunas de sus historias, me pregunto que tan mal

tienen que estar las condiciones laborales de nuestro pais para que la informalidad sea para

muchos una mejor opcion. Todo indica que mientras Mexico no ofrezca mejores

oportunidades que se acompafien de instituciones de regulacion laboral y de proteccion social

mas solidas y efectivas, cientos de miles de profesionistas seguiran ocupandose en la

informalidad.

Ciudad de Mexico, septiembre de 2017.
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