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R e s u m e n : Este trabajo muestra cómo se intensificó la info rm a-
lidad del mercado de trabajo de Sonora y la fro n t e r a
n o rte de México (F N M) en la última década, a pesar de
la modernización de la economía. De entre los dife re n-
tes conceptos de info rmalidad que existen, c o n s i d e r a-
mos dos reconocidos y que pueden ser mensurabl e s :
a) la población económicamente activa (P E A) que no
p e rtenecía a un sistema de seguridad social como el
I M S S en 1990 y en el 2000 y b) la P E A s u b e m p l e a d a ,c a-
l i ficada de acuerdo con el nivel de ingreso menor a dos
s a l a rios mínimos (S M) en 1990 y menor de tres S M e n
el 2000. E l aboramos un índice para medir la info rm a-
lidad y su intensidad durante la última década.

Los resultados muestran que de acuerdo con la
p rimera defi n i c i ó n , la info rmalidad se intensificó en la
última década, alcanzando en el año 2000 al 46.6% de
la P E A en Sonora, por encima del 39.4% de la F N M y me-
nor al 60% de México. Por su part e, la info rm a l i d a d
por subempleo llegó a 65.5% en el mercado laboral de
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S o n o r a , m ayor al 59% de la F N M y menor al 68.6% del
p a í s.

Pa l a b ras clave: i n fo rm a l i d a d , mercado lab o r a l , p o blación econó-
micamente activa .

A b s t r a c t : This paper demonstrates how info rmality of lab o r
m a r ket intensified in Sonora and the Nort h e rn Border
of Mexico (N B M) during the last decade, d e s p i t e
economie modern i z at i o n .T h e re are diffe rent concepts
of info rmality but two will be considere d :

1) Economically A c t i ve Po p u l ation (E A P) that did
not have a social security system like I M S S f rom 1990 to
2000 and,

2) Un d e re m p l oyed E A P, q u a l i fied according to
its income leve l , less than 2 minimum wages for 1990
and less than 3 minimum wages for 2000.We made an
index to measure the info rmality and its intensity in
the last decade.

The results show that , in accordance with the
first defi n i t i o n , i n fo rmality increased in the last
d e c a d e, to re a ch in 2000, 46.6% of E A P in Sonora,
ab ove 39.4% of the N B M and less than 60% for Mexico;
while info rmality by undere m p l oyment had as mu ch
as 65.5% for the labor market in Sonora, m o re than
59% of N B M and less than the rate of  68.6% fo r
M e x i c o.

Key wo r d s : i n fo rm a l i t y, l abor marke t , e c o n o m i c a l ly active popu-
l at i o n .

I n t r o d u c c i ó n

El conocimiento de los mercados laborales es fundamental, p u e s-
to que sus características reve l a n , en buena manera, las del funcio-
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namiento de la economía en su conjunto. El desequilibrio del
mercado de trabajo genera el desempleo vo l u n t a rio o invo l u n t a-
ri o, c u ya medida, la tasa de desempleo, se considera junto con la
tasa de crecimiento real del producto interno bruto (P I B) y la tasa
de inflación, uno de los tres indicadores macroeconómicos más
i m p o rtantes para medir la salud económica de un país. C abe des-
tacar que el desempleo, en cualquiera de sus fo rm a s , c o n s t i t u ye
uno de los principales pro blemas de la actualidad (Emmeri j ,
1 9 9 4 : 5 1 1 - 5 3 0 ) , razón por la cual existe un marcado interés,
principalmente por parte de los gobiernos de todo el mundo y
los estudiosos del tema, por captar cada vez con mayor refina-
miento los datos sobre indicadores del desempleo.

Al re s p e c t o, las estadísticas más recientes de la Org a n i z a c i ó n I n-
t e rnacional del Tr abajo (O I T) , re s p o n s able de la info rmación sobre
esta materia en el mundo, señalan que a finales del año 2000
existía una PEA mundial de 3000 millones, de los cuales el 5.33%
estaba desempleada; mientras que un tercio de la misma, 1000
millones de trab a j a d o re s , e s t aban subempleados o ganando me-
nos de lo necesario para mantener a su familia por encima del um-
bral de la pobreza (O I T, 2 0 0 1 ) . No obstante lo anteri o r, en el caso
de las economías subdesarrolladas como las de A m é rica Lat ina y
M é x i c o, el subempleo y la info rmalidad tienden un velo so b re el
mercado de trabajo e impiden conocer cuál es el ve r d a d e ro pro bl e-
ma del desempleo (To k m a n , 1 9 9 3 : 1 6 3 - 1 9 1 ; De A l b a , 1 9 9 3 : 1 7 9 -
2 0 0 , y Fuji, 1 9 9 9 : 1 2 1 - 1 6 0 ) , por ello, es neces a ri o, para tener un
mejor acercamiento a la realidad del mercado de trabajo, abun-
dar sobre la informalidad y algunas de las formas que reviste.

En el presente estudio, tomamos el estado de Sonora y lo com-
paramos con el resto de las entidades de la frontera norte de Mé-
xico (F N M) , que incluye a Baja Califo rn i a , C o a h u i l a , C h i h u a h u a ,
N u evo León,Tamaulipas y el propio Sonora. En estas entidades se
o b s e rva , a lo largo de toda la última década, una disminución del
d e s e m p l e o, excepto en 1995, de tal suerte que en el año 2000 fue
menor al 4%, tendencia que fue acompañada por una baja tasa de
c recimiento económico y un aumento de la pobre z a , cuando ge-
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neralmente se asocian bajas tasas de desempleo con elevadas tasas
de crecimiento económico.Ante estas ev i d e n c i a s ,c abe pre g u n t a r-
n o s : ¿Qué está ocurriendo en los mercados laborales locales? ¿Po r
qué es tan baja la tasa de desempleo? ¿Cuál será el nivel de info r-
malidad del mercado de trab a j o ?

Para dar respuesta a estas cuestiones, nos hemos propuesto
como objetivo de la presente investigación abundar sobre tres
aspectos del mercado laboral de Sonora: a) el desempleo, b) la
informalidad y c) el subempleo, y hacer una comparación con
las entidades de la frontera norte de México. Para cumplir con
tal objetivo, en una primera parte definimos una serie de con-
ceptos relacionados con el mercado de trabajo; luego, analiza-
mos la evolución del empleo en las últimas décadas con re s p e c t o
al crecimiento económico;d e s p u é s ,c o m p robamos el grado de in-
fo rmalidad del mercado laboral de la frontera norte de México
medido con el índice de info rm a l i d a d ; y finalmente establ e c e m o s
la relación entre la info rmalidad y la pobre z a .

Nuestra hipótesis apunta a la info rmalización  creciente del
mercado de trabajo en la re g i ó n , p a rt i c u l a rmente de Sonora, t o d a
vez que la evidencia empírica revela la pro l i feración de empleos
de la calle, de actividades realizadas por menores de edad para ob-
tener ingre s o s , así como la constante denuncia de la inseguri d a d ,
que refleja el crecimiento de actividades ilícitas como parte de la
i n fo rmalidad del mercado lab o r a l .

Definiciones del mercado de trabajo

El mercado laboral es el espacio físico o virtual en el que concu-
rren ofe rentes y demandantes de trab a j o. Su funcionamiento se
fundamenta principalmente en el enfoque del  modelo clásico.
Los clásicos concebían el mercado en equilibrio en el que se igua-
lan ofe rta y demanda para determinar el salario re a l , de tal suer-
te que no existe el desempleo, s a l vo que sea vo l u n t a ri o. En este
e n fo q u e, el salario es el precio del trab a j o, se concibe como la re-
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muneración monetaria suficiente para que el trabajador y su fa m i-
lia adquieran en el mercado los bienes y servicios para sat i s fa c e r
sus necesidades básicas ó mínimas.

No obstante lo completo de este planteamiento y su actualidad
en las versiones de la curva de Phillips sin expectat i va s , con expec-
tativas adaptativas, racionales o híbridas, las explicaciones que
nos ofrecen acerca del funcionamiento de los mercados de tra-
bajo se ajustan más bien a lo que ocurre en el sector laboral de
los países desarrollados, caracterizados por la existencia del se-
guro del desempleo y por ello el desempleo puede ser vo l u n t a ri o,
son insuficientes para tener un mejor acercamiento a la re a l i d a d
de lo que ocurre en los mercados de países como México, d eb i d o
a que coexisten dentro del mercado laboral un sector fo rmal y
o t ro info rm a l , de tal suerte que cuando los agentes pierden su em-
pleo en el sector fo rm a l , no necesariamente ocupan las filas de los
d e s o c u p a d o s , sino que pasan a engrosar el sector info rm a l , j u n t o
con parte de los bu s c a d o res de trabajo por primera ve z .

Este sector adquiere la info rmalidad por el subempleo deri va-
do del número de horas y días trabajados infe ri o res a la jorn a d a
n o rm a l , por el bajo salario que recibe a pesar de trabajar una jor-
nada norm a l , por el desempeño de una jornada normal pero sin
s a l a rio por ser trabajo fa m i l i a r, por recibir salario en especie a
cambio de laborar jornadas sin horario determinado o también
por no recibir prestaciones de trabajo como lo establece la ley que
regula las relaciones lab o r a l e s. De lo anteri o r, se desprende que el
conocimiento de la realidad del mercado de trabajo de nu e s t r a
e c o n o m í a , re q u i e re la elaboración de otros conceptos de empleo
y desempleo complementarios o altern at i vos a los de los enfo q u e s
anotados que permita no solamente identificar mejor el desem-
p l e o, sino también medirlo. Para dar respuesta a esta exigencia, l a
O rganización Internacional del Tr abajo (O I T) establece una serie de
d e finiciones relacionadas con el mercado laboral (Ke l ly, 2 0 0 0 : 5 -
3 5 ) , que norman la captación de estadísticas y su pre s e n t a c i ó n ,
con el objeto de compararlas entre países que están afiliados a di-
cho organismo, como es el caso de México, así como para cono-
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cer los cambios que, con el tiempo, ocurren en el mercado de
t r ab a j o. En nu e s t ro país, el I N E G I es la institución re s p o n s able de ge-
nerar dicha info rm a c i ó n , p rincipalmente por medio de la aplica-
ción de la Encuesta Nacional de Empleo Urbano y del Censo
General de Po blación y Vi v i e n d a , este último de cobertura nacio-
n a l . El I N E G I d e fine hasta 12 conceptos relacionados con el de de-
s e m p l e o ; sin embarg o, el más utilizado es el de tasa de desempleo
ab i e rt o, que re t o m a remos nosotro s , al que ag re g a remos el índice
de info rmalidad del empleo en relación con las prestaciones de l a s
que gozan los empleados y el subempleo, concepto que defi n i re-
mos con respecto a la pobre z a , por existir una relación estre ch a
e n t re población en pobreza por insuficiencia del ingreso y su-
bempleo como bien lo anota A m a rt ya Sen (1996:489).

Los conceptos más importantes que hab remos de utilizar son
los siguientes (I N E G I, 1 9 9 9 : 2 7 9 - 2 8 1 ) .

• Po blación económicamente activa : es la población de 12 años y más
que se encuentra en el mercado de trab a j o, ocupada o deso-
c u p a d a .

• Po blación ocupada (e m p l e o) : personas que dicen haber desarro l l a d o
una actividad económica especificada o no especificada a
cambio de un ingreso o sin haber percibido ingreso alguno,
en el periodo de re fe rencia de acuerdo con el leva n t a m i e n t o
de la info rm a c i ó n .

• Po blación desocupada (desempleo abiert o ) : son las personas que no tie-
nen empleo y están en el mercado laboral en el periodo de re-
fe rencia de acuerdo con el levantamiento de la info rm a c i ó n .

• Tasa de desempleo: p roporción de la población con desempleo
ab i e rto respecto a la P E A.

Las dos siguientes definiciones son nu e s t r a s :

• Po blación info rmalmente empleada (empleo info rmal) sector info rm a l : c o n-
junto de personas empleadas que no pertenecen a un sistema
de seguridad social y que por lo tanto carecen de pre s t a c i o n e s
sociales o que están subempleadas.
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• Po blación subempleada (s u b e m p l e o) : empleados que desarrollan una
actividad económica y que percibían ingresos menores a dos
s a l a rios mínimos (1990) y tres salarios mínimos (2000), q u e
están en pobreza según el cri t e rio establecido por el Consejo
Nacional de Po bl a c i ó n .

An a l i z a remos en seguida la evolución de los indicadores co-
rrespondientes a Sonora, p rincipalmente en la última década, y los
c o m p a r a remos con las entidades de la frontera norte y Méxic o.

Un índice para medir la informalidad

Las crisis sufridas por la economía mexicana en las últimas dos
décadas han provocado que se intensifique la info rmalidad del
mercado de trabajo (López, 1999:39; Soria, 2001:425-436).
Para probar si esto ha ocurrido en la FNM y el grado en que se
ha intensificado se requiere, además de la definición de la infor-
malidad, de un índice para medirla, que nos permita, a su vez,
conocer los cambios sufridos en un periodo determ i n a d o, e n
nu e s t ro caso el periodo 1990-2000. Para tal efe c t o, e l ab o r a m o s
un índice de info rmalidad del empleo (I IE) ,d e finido éste como la
p roporción de los empleos info rmales (E I) sobre los empleos to-
tales (E T) : I I E = E I/E T. El empleo info rmal se estima como la dife-
rencia entre el empleo total y el empleo fo rmal (E F) : E I =  E T-E F;
por lo tanto, el índice sería:

I I E = (E T-E F) /E T x 1 0 0

Para evaluar los cambios de la info rmalidad ocurridos de
1990 al 2000, se compara el valor del índice entre los años con-
siderados. Así, IIEt se refiere al año más reciente, en tanto que IIE-
(t-1) representa el año anterior. Cuando los valores de los índi-
ces difieren, es señal de cambios en la informalidad del merca-
do de trabajo referido. La intensidad de la informalización se
obtiene mediante la re l a c i ó n : I I Et/I I E(t - 1) . Si el valor es uno, s i g-
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n i fica que la info rmalidad se mantuvo constante; cuando es me-
nor que uno, la info rmalidad disminu y ó ; mientras que si es ma-
yo r, q u i e re decir que se intensifi c ó . En nu e s t ro caso la relación se
e x p resa como I I E2 0 0 0 /I I E1 9 9 0 .

La frontera norte de México ( F N M)

D e finimos la F N M como el conjunto de entidades colindantes con
los Estados Unidos de Nort e a m é rica (véase mapa de la F N M) . E s
una región compuesta por seis entidades que abarcan alre d e d o r
del 40% del terri t o rio mexicano (I N E G I, 1 9 9 0 : 5 ) . Los límites aho-
ra conocidos con el vecino país del norte fueron confo rmados a
raíz de la guerra de 1847 (Fe rn á n d e z , 1 9 8 0 : 9 1 - 1 0 8 ) , c u a n d o
México fue despojado de cerca de la mitad de su terri t o ri o. A c-
t u a l m e n t e, la región cuenta con cerca de 17 millones de hab i t a n-
tes (I N E G I, 2000) (cuadro 1), que re p resentan cerca del 17% de la
p o blación total de México (gráfica 1a), estimada en poco más de
98 millones de hab i t a n t e s. Su economía está dive r s i ficada y con-
fo rmada por sectores modern o s , p rincipalmente el agrícola y el
i n d u s t ri a l , o rientados a las export a c i o n e s , fundamentalmente las
m a q u i l a d o r a s , excepto Nuevo León, pues en su caso, la gran pro-
ducción industrial se ha ori e n t a d o, h i s t ó ri c a m e n t e, al mercado in-
t e rno y exportaciones agrícolas y ganaderas.

La economía de la F N M ap o rt aba (cuadro 1) en el año 2000, e l
23.55% del P I B nacional de 1.47 billones de pesos de 1993 (I N E-
G I, 2 0 0 1 : 3 8 0 ) . De este resultado podemos deducir que la re g i ó n
en su conjunto ap o rta por cada punto de la población 1.37 pun-
tos de ri q u e z a . Es decir, que genera excedente de riqueza para ser
re p a rtido entre las regiones defi c i t a rias de México. La P E A de las
entidades de la F N M, de 7 millones 782 mil personas, que re p re-
senta el 17.26% de la P E A total (gráfica 1b), p roduce una ri q u e z a
s u p e rior al promedio de México, destacando en este aspecto Nue-
vo León. El P I B per capita ( c u a d ro 1) confi rma también esta ap recia-
c i ó n , puesto que en el año 2000 ascendió a 55 mil pesos a nive l
nacional y 76 mil pesos en el caso de la F N M, 38% más (gráfica 1c).
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Población % PEA total % PIB total % P I B

( m i l e s ) ( m i l e s ) (millones de per capita
p e s o s ,2 0 0 0 ) ( Pe s o s , 2000) 

México 98,688 - 45,100 - 5,432,355 - 55,000
FNM 16,845 17.07 7,782 17.26 1,282,006 23.60 76,000
Baja California 2,522 2.56 1,122 2.49 171,803 3.16 68,100
Coahuila 2,327 2.36 1,080 2.39 174,290 3.21 74,900
Chihuahua 3,089 3.13 1,366 3.03 241,494 4.45 78,200
Nuevo León 3,878 3.93 1,865 4.13 372,913 6.86 96,200
Sonora 2,244 2.27 1,064 2.36 154,658 2.85 68,900
Tamaulipas 2,785 2.82 1,287 2.85 166,848 3.07 59,900

Gráfica 1a

Población de los estados de la
frontera norte de México, 2000

Fuente: elaboración propia con datos del cuadro 1.

Fuente:elaboración propia con base en INEGI, XII Censo General de Población y Vivien-
da, México, 2001 y Sistema de Cuentas Nacionales Producto Interno Bruto por entidad
2000, México, 2001.

Cuadro 1

Pa rticipación de la frontera norte de México en la
p o bl a c i ó n , p o blación económicamente activa (P E A) y 

p roducto interno bruto (P I B) de México, 2 0 0 0
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Gráfica 1b

Población económicamente activa (PEA)de los estados de
la frontera norte de México, 2000

Fuente:elaboración propia con datos del cuadro 1.

Gráfica 1c

Producto interno bruto per capita de los estados 
de la frontera norte de México, 2000

Fuente: elaboración propia con datos del cuadro 1.
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Estas características económicas de la F N M pudieran hacern o s
pensar que se trata de una economía moderna en donde la info r-
malidad no es una característica dominante de sus mercados; s i n
e m b a rg o, a n a l i z a remos qué tan cierto es lo anterior centrándonos
inicialmente en el mercado laboral de Sonora, para luego compa-
rarlo en relación con algunas de las características más import a n-
tes de la F N M.

El crecimiento económico y el empleo

Es importante destacar que existe una estre cha relación entre cre-
cimiento económico (incremento del producto interno bru t o, P I B)
y crecimiento del empleo. Por ello desde el principio analizamos
este nexo, señalado desde 1936 por Keynes y que desde entonces
es una idea comúnmente aceptada. Po s t e ri o rm e n t e, Okun explo-
ró la relación inversa entre el aumento de la tasa de desempleo y
la caída del P I B, relación que se conv i rtió en la ley de Okun (Dorn-
busch, 1998). La utilidad de esta ley deriva en que con ella se
puede anticipar el costo económico del desempleo, ya que esta-
blece que por cada punto que aumenta la tasa de de s e m p l e o, e l
P I B cae en 2%.

La aplicación de estas relaciones en el caso de México (gráfi c a
2) se compru eba con estimaciones  basadas en datos del I N E G I, q u e
considera el periodo 1995-2001. Se muestra claramente la ten-
dencia a crecer el producto confo rme se incrementa el empleo de
1995 a 1997, y el desplome de ambos, es decir, aumento del de-
sempleo y la caída del P I B de 1997 a 1999, el rebote en el 2000 y
la caída tanto del empleo como del P I B en el año 2001.

En el caso de Sonora observa m o s , en el cuadro 2, el cre c i m i e n-
to del empleo y del P I B hasta 1980, así como la desaceleración del
c recimiento económico y del empleo de 1980 a 1990 (gráfica 3);
sin embarg o, en los últimos 10 años, al 2000, la P E A c reció des-
proporcionadamente respecto al PIB de la economía de Sonora,
de tal suerte que la tasa de desempleo se redujo a 1.16% ¿Cómo
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Gráfica 2
PIB y trabajadores registrados en el IMSS

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI e IMSS.

Incremento de trabajadores, miles PIB, variación % anual

Gráfica 3
Tendencias de la población, PIB y el empleo en Sonora

Fuente:elaboración propia con datos del cuadro 2.

Población Tasa de desempleo censalPIB PEA ocupada
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puede interpretarse esta incongruencia en la dinámica de los
dos indicadores? 

• Que se hubieran maquillado los datos para tener tasa de de-
sempleo baja, de 1.16%, como se observa en el último dato
del cuadro 2, y hacer creer que en México y Sonora el de-
sempleo no es elevado. Considérese al respecto que Estados
Unidos logró el nivel de desempleo más bajo de su historia
económica moderna en diciembre del 2000 con 3.9%, y que
en los países de la Unión Europea la tasa de desempleo pro m e-
dio alcanza el 8%, con máximos de hasta 14% en España y mí-
nimos del 5% en Inglat e rra (O C D E, 2 0 0 1 : 1 5 ) .

• Que no se reconozca otro tipo de desempleo no contemplado
como desempleo ab i e rto y que son cubiertos con las defi n i-
ciones y estadísticas altern at i vas que reconoce el I N E G I.

• Que la cifra oculte la explosión del empleo info rmal y ello sig-
n i fica que en México, la F N M y Sonora, el crecimiento econó-

1960 1970 1980 1990 2000

Población (miles) 785 1,098 1,514 1,824 2,216
Incremento (%) 3.38 3.71 3.26 1.88 1.97

PIB (millones de pesos 1980) n.d. 74,830 109,379 144,799 173,869
TMC censal* n.d. n.d. 3.86 2.84 1.84

PEA ocupada (miles) 251 290 484 577 810
TMC Censal 4.47 1.45 5.25 1.77 3.45

Tasa de Desempleo Censal 2.5 3.9 6.6 2.6 1.16

F u e n t e :e l aboración propia con base en I N E G I, Censos Generales de Po blación y Vi v i e n-
da 1960,1970, 1 9 8 0 , 1990 y  2000.
* Tasa Media de Crecimiento Censal.
N o t a : n.d.= no disponibl e.

Cuadro 2

Tendencias de la pobl a c i ó n , P I B y el empleo en Sonora
1 9 6 0 - 2 0 0 0
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mico ha ido de la mano de actividades de baja pro d u c t i v i d a d
más ligadas a los servicios de baja calificación que a los deno-
minados de alta tecnología. Pensamos que esta tercera explica-
c i ó n , que enfatiza la info rmalidad del mercado de trab a j o, h a
sido poco tratada y ha impedido conocer mejor dicho merca-
d o. Por lo tanto, abu n d a remos en la misma.

La informalidad del mercado de trabajo 
de Sonora

El análisis del segmento info rmal del mercado laboral re q u i e re,
i n i c i a l m e n t e, e s t ablecer la definición a utilizar, d ebido a que ag ru-
pa actividades muy dive r s a s. Actualmente el concepto es amplio y
c o m p l e j o, y resulta inoperante para efectos de una política econó-
mica (Hernández y Cru z , 2 0 0 0 : 3 8 - 4 7 ; M a l d o n a d o, 1 9 9 5 : 7 8 5 -
810) que tenga como objetivo la identificación de los pro bl e m a s
del mercado de trabajo para proponer cambios estru c t u r a l e s. E n
nu e s t ro caso una manera simple de ap rox i m a rnos a la info rm a l i-
dad del mercado laboral es acudiendo al cri t e rio del I M S S y consi-
derando sus estadísticas, toda vez que los trab a j a d o res y pat ro n e s
a filiados  a dicha institución deben observar las prestaciones que
contempla la Ley Federal del Tr ab a j o, de tal suerte que el resto de
los empleos serían info rm a l e s.

S abemos que existen otras instituciones que afilian a trab a j a-
d o res del estado y de la fe d e r a c i ó n , c u yas estadísticas son menos
c o n fi ables y no siempre están disponibl e s. En consecuencia, e s
prácticamente imposible comparar resultados con otras entidades.
Por lo tanto, para efectos de comparación, c o n s i d e r a remos como
i n fo rmal a la población ocupada registrada en los censos y que no
esté registrada en el I M S S, sean permanentes o eventuales de la úl-
tima década. Esta fo rma de medir la info rmalidad pudiera lleva r-
nos a pensar que existe una sobre e s t i m a c i ó n . En realidad existe;
sin embarg o, para el periodo que consideramos es muy pequeña.
Las cifras de un estudio realizado por el C O NA P O revelan que a ni-
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vel nacional, de un total de 6.7 millones de empleos generados de
1995 al año 2000, 3.3 millones fueron fo rm a l e s , de los cuales 3.1
se re g i s t r a ron en el I M S S, 160 mil en el I S S S T E y el restante en otro s
sistemas de seguridad (BBVA-Bancomer, 2002:35). De acuerdo
con estas cifras, el 94% de los empleos formales corresponde-
rían al IMSS; por lo tanto, la sobreestimación promedio de la in-
formalidad pudiera alcanzar el 6% si nos basamos para medirla,
como en nuestro caso, en la fuente de empleo que pro p o r c i o n a
el I M S S.

Al re s p e c t o, en el cuadro 3 se observa que el saldo acumu l a d o
de generación de empleos registrados por el I M S S en Sonora en la
última década del siglo X X es de poco menos de 93,000, con re-
gistro de tres años con decrecimiento del empleo, 1992, 1993
y  1995 (gráfica 4),que correspondieron a la administración de
Manlio Fabio Beltrones, y fue sólo en 1996 cuando se cumplió
la meta oficial de generar anualmente 34,000 empleos (Gobier-
no de Sonora, 1 9 9 8 ) . Destaca de las estadísticas también que en
1998 la mayor parte del empleo generado correspondió al ru b ro
de “ eve n t u a l e s ” , puesto que hubo una reducción del número de
empleos perm a n e n t e s. Por último, es notorio que la meta fi j a d a
en los planes de desarro l l o, de crear 34,000 empleos fo rm a l e s
a nuales durante la década 1990-2000, se quedó cort a , ya que só-
lo fueron creados 93,000, de tal suerte que el déficit de 247,088
c o rrespondió a empleos generados en el sector info rm a l . De esta
manera se explica el que la tasa de desempleo fuera de ap e n a s
1.16% para el 2000.

La informalidad del mercado laboral en Sonora
y la F N M

Para probar los cambios en la info rm a l i d a d , tomamos pri m e ro los
d atos del Censo de 1990 correspondiente a Sonora, c u ya ocupa-
ción total ascendió a 562,198 personas. L u e g o, obtuvimos los
empleos fo rmales sumando los asegurados permanentes del I M S S,
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los proporcionados por el I S S S T E (empleados del gobierno fe d e r a l
en la entidad) y del I S S S T E S O N (que afilia  a los empleados de la ad-
ministración pública estatal y municipal de Sonora, los trab a j a d o-
res manuales y académicos de la Universidad de Sonora y otras
instituciones de educación superior públ i c a ) ,c u yo número ascen-
dió a 382,203, de los cuales 87% pertenecía al I M S S ( 2 0 0 0 ) . En el
año 2000, la ocupación aumentó a 810 424, mientras que los em-
pleos fo rmales sumaban 433, 5 0 9 .

Con estos datos estimamos los índices I I E1 9 9 0 = 32%; I I E2 0 0 0 =
46.60% y la intensidad en  65%. Por sectores económicos, los ser-
vicios sociales y comunales alcanzaron en el 2000 el más alto I I E,
con 88%, incluso por encima del sector ag r í c o l a , con el 79%. D e
estos re s u l t a d o s , podemos deducir que actualmente la mayor par-
te de los empleados de nuestra entidad carece de las pre s t a c i o n e s
que marca la ley y que la tendencia en los últimos 10 años ha si-
do que dos de cada tres empleos generados han sido info rm a l e s.

Con el propósito de dimensionar el grado de info rmalidad del
mercado laboral de Sonora, c o m p a r a remos los datos con los re s u l-
tados sobre México y la F N M ( c u a d ro 4) obtenidos. O b s e rva m o s

Gráfica 4
Evolución del empleo formal en Sonora

Fuente:elaboración propia con datos del cuadro 3.

Total Permanentes Eventuales
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que el índice de informalidad de esta región, IIE = 39.39%, es
menor al de México en promedio con un IIE = 59.88%, desta-
cando Baja California, que presenta el índice de informalidad
(IIE) más bajo, de 32.5%, lo cual significa que los trabajadores de
dicha entidad gozan de mejores condiciones laborales y cuida-
do de la salud que los del resto de la FNM y del país; mientras que
Sonora tiene un IIE de 46.60%, el más alto de la FNM (gráfica 5)
junto con Tamaulipas.

Comparando nu e s t ros resultados con los obtenidos por otro
estudio reciente sobre México realizado por Soria (2001:436),
q u i e n , basado en un método de Jusidman y Eternod (1994:72),
estimó un aumento de la info rmalidad en la última década, al pa-
sar de 51.8% en 1991 a 54% en 1996, poco menos que el 59%
calculado por nosotro s. Es importante anotar que a pesar de la di-
fe rencia de cri t e rios que pudieran existir para medir la info rm a l i-
d a d , las dife rencias de tipo nu m é rico son pequeñas, lo que nos
l l eva a concluir que en realidad la info rmalidad del mercado lab o-
ral es eleva d a , independientemente del cri t e rio que se utilice para
m e d i r l a .

Entidad Trabajadores asegurados PEA ocupada IIE (%)
en IMSS 2000 (diciembre) 2000

México 13,534,071 33,730,210 59.88
Frontera Norte 3,726,055 6,148,133 39.39
Baja California 611,826 906,369 32.50
Coahuila 529,867 822,686 35.59
Chihuahua 725,721 1.117,747 35.07
Nuevo León 942,421 1.477,687 36.22
Tamaulipas 540,211 1.013,220 46.68
Sonora 433,509 810,424 46.60

F u e n t e : elaboración  propia con base en INEGI, XII Censo General de Población y
Vivienda,2000.

Cuadro 4

I n fo rmalidad de la P E A por no pertenecer 
a un sistema de seguridad social
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La informalidad, el subempleo y la pobreza

Otra fo rma que reviste la info rmalidad y que contri bu ye a ocultar
el desempleo es el re c o n o c i d o, p a rt i c u l a rmente en los mercados
l aborales de A m é rica Lat i n a , como  subempleo. Éste se califica por
la insuficiencia del ingreso que obtienen los trab a j a d o res que se
e m p l e a n , tanto por contrato como por cuenta pro p i a , en térm i n o s
de un bienestar mínimo que puedan conseguir con el ingreso per-
c i b i d o. La consecuencia más grave no es de tipo estadístico, s i n o
más bien el hecho de condenar a la P E A subempleada a la pobreza.
Existen varios criterios para calificar este tipo de informalidad.
Uno de ellos es el que establecen la mayoría de las legislaciones
laborales del mundo: el salario mínimo moneta rio (S M) por
t i e m p o, que provea al trabajador de los recursos suficientes para
que él y sus familias consigan los mínimos de bienestar establ e c i-
dos de alimentación, salud, educación y vivienda para no caer
en pobreza (OIT, 1992:167). Por lo tanto, de acuerdo con este
criterio estaría en el subempleo la población cuyo ingreso fuera
menor al SM.

Gráfica 5

Índice de informalidad económica en México 
y estados de la frontera norte, por no pertenecer 

a un sistema de seguridad social

Fuente:elaboración propia con datos del cuadro 4.
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En los hech o s , el cri t e rio del S M ha quedado rebasado en tanto
que ha mostrado ser insuficiente para cubrir las necesidades que
constitucionalmente pre t e n d e, y por ello es necesario acudir a
o t ros cri t e rios para caracterizar el subempleo. Uno que podemos
t o m a r, basados en los cri t e rios oficiales re c i e n t e s , es el deri vado de
un estudio de C O NA P O ( 1 9 9 3 : 1 7 ) , que consideraba en 1990 de
dos S M el ingreso que necesitaba un trabajador para sat i s facer sus
necesidades mínimas; por lo tanto, la P E A con ingresos infe ri o res a
esa cantidad resultaría subempleada, por insuficiencia de ingre s o.

Según dicho cri t e ri o, los resultados comparat i vos que se pre-
sentan en el cuadro 5 muestran que en la F N M, así como en todas
las entidades, el porcentaje de la P E A con ingresos hasta de dos S M

se redujo en la última década, destacando Baja Califo rnia con el
2 2 % , mientras que Sonora y Tamaulipas presentan las mayo re s
p roporciones de la F N M. No obstante, estudios realizados re c i e n t e-
mente indican que la pobreza aumentó en las entidades de la F N M

durante la década (Aguilar, 2 0 0 0 : 8 8 - 9 9 ; C a m b e ros y Huesca,

Entidad < de 2 SM < de 2 SM < de 3 SM

1990 2000 2000

México 63,2 51,00 68,64
Frontera Norte 54,36 35,21 59,04
Baja California 39,96 22,22 45,83
Coahuila 60,89 34,68 59,23
Chihuahua 52,81 37.73 59,35
Nuevo León 58,74 28,93 58,46
Sonora 52,70 40,95 65,50
Tamaulipas 61,07 46,72 66,06

F u e n t e : INEGI, XI Censo General de Población y Vivienda 1990 (Resu-
men General), pp. 518-540. Estados Unidos Mexicanos, Resultados defi-
nitivos tabulados  básicos, pp.511-512. INEGI, XI Censo General de Pobla-
ción y Vivienda,2000.

Cuadro 5

I n fo rmalidad de la P E A por ingre s o



1 9 9 7 ) , resultado que pudiera ser, en ap a ri e n c i a , p a r a d ó j i c o ; s i n
e m b a rg o, siguiendo el mismo cri t e rio ofi c i a l , C O NA P O ( 2 0 0 1 : 2 8 )
estimó que para el año 2000 el costo de los sat i s fa c t o res mínimos
ascendió a tres S M; por lo tanto, el análisis comparat i vo deberá re a-
lizarse también considerando a la población con ingresos meno-
res a tres S M del 2000.

El re s u l t a d o, que ap a rece en el mismo cuadro 5, nos mu e s t r a
q u e, en efe c t o, el porcentaje de P E A ocupada con ingresos meno-
res a tres S M en el 2000, para México, alcanzó el 68.6%, m i e n t r a s
que en la F N M ascendió al 59% (gráfica 6), superando en ambos
casos los cálculos de 1990. Por lo tanto, podemos concluir en es-
ta parte que el crecimiento de la población empleada durante el
p e riodo 1990-2000, c u yo ingreso está por debajo del costo de
los sat i s fa c t o res mínimos en el mercado, da cuenta del fe n ó m e n o
del subempleo, una de las fo rmas que reviste la info rmalidad y
c u ya consecuencia, d ebido a que, como lo han anotado dife re n-
tes autore s , c u ya opinión compart i m o s , existe una relación estre-
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Gráfica 6

Informalidad de la PEA por ingreso en México
y estados de la frontera norte

Fuente:elaboración propia con datos del cuadro 5.

1 9 9 0
2 0 0 0
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cha entre la info rmalidad en el empleo y el crecimiento de la po-
b reza (Rosenbl u e t h , 1 9 9 4 : 1 ) , ha sido el crecimiento de la pobre-
za en la última década en México (Boltvinik y Hern á n d e z , 1 9 9 9 )
en las entidades de la F N M ( A g u i l a r, 2000:88-99) y en las re g i o-
nes de Sonora (Camberos y Bracamontes, 2 0 0 1 ) .

C o n c l u s i o n e s

En este trab a j o, utilizamos una metodología propia para medir la
i n fo rmalidad del mercado lab o r a l ,d e finida por el porcentaje de P E A

ocupada en el año 2000 que no pertenece a un sistema de seguri-
dad social, y por subempleo por tener un ingreso menor a dos sa-
l a rios mínimos equivalentes de 1990. Los resultados coinciden con
las tendencias al crecimiento de la info rmalidad en la última déca-
da mostrada en otros estudios sobre México que alcanzó al 60%
de la P E A.

Por su part e, la F N M o b s e rvó un índice de info rmalidad por de-
bajo del nacional, y fue Baja Califo rnia el estado que registró las
m e n o res tasas de info rmalidad en el mismo peri o d o, lo que indi-
ca que es la entidad fro n t e riza que ha generado mayo res opciones
para incrementar el nivel de bienestar de su pobl a c i ó n .

En lo que respecta a Sonora, la informalidad alcanza los ni-
veles más altos de la FNM, aunque menor que el promedio para
México, tanto si la medimos por la proporción de la población
empleada que carece de prestaciones, 46.6%, como si la medi-
mos con el ingreso por subempleo, en donde la info rm a l i d a d
alcanza el 65% de la P E A o c u p a d a . Esto  refleja el hecho que du-
r a nte la última década dos de cada tres empleos generados fuero n
i n fo rm a l e s. Ello pudiera interp retarse como que en Sonora se han
ap rove chado menos que en el resto de las entidades de la F N M l a s
o p o rtunidades generadas por el proceso de globalización, m i s mo
que ha significado menores opciones de empleo formal, parti-
cularmente para los jóvenes sonorenses que se incorporan por
primera vez al mercado, de tal suerte que la informalidad se ha



conve rtido en una característica del mercado de trabajo y una de
c u yas consecuencias ha sido el crecimiento de la pobre z a .
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