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Presentación
Como resultado de años de colaboración con la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) en el seno del denominado Grupo de 
Delhi (grupo de expertos convocado por Naciones Unidas para la 
medición del fenómeno informal) y del trabajo conjunto de las áreas 
de investigación y de encuestas en hogares del INEGI, se ha llegado 
a una medición más general e integradora del fenómeno del empleo 
informal en México, haciendo uso a profundidad de las bases de datos 
de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)  que viene 
operando desde el 2005. 

El presente esquema incluye al denominado sector informal pero 
va más allá, al identificar tanto formas tradicionales como nuevas de                                                                                                             
vulnerabilidad laboral que carecen de todo tipo de garantías                                   
y que no necesariamente gravitan en torno a las modalidades típicas 
de dicho sector. 

A este respecto hay que señalar que no poca confusión se 
ha generado porque las normas internacionales hablan de la 
identificación de un Sector Informal (Decimoquinta CIET, 1993) y 
luego del Empleo Informal (Decimoséptima CIET, 2003). Algunos 
analistas y comentaristas erróneamente han interpretado que las 
resoluciones de 2003 derogan la de diez años atrás, pero no es así: 
se trata de dos perspectivas diferentes que se combinan mediante 
la denominada Matriz Hussmanns. 

El enfoque de Sector Informal se centra en las características de 
las unidades económicas no agropecuarias que no se constituyen 
como empresas y que no cumplen con los registros más básicos 
que la legislación demanda de proveedores de bienes y servicios.  
El ambulantaje es un caso paradigmático al respecto.

Por su parte el enfoque de condiciones laborales va más allá del 
sector informal y no pierde de vista formas de trabajo premoder-
nas que carecen de garantías, pero asimismo formas nuevas o mo-
dernas de trabajo sin acceso a la seguridad social. El mecanismo         
integrador de la matriz Hussmanns permite ahora sumarlos sin du-
plicaciones y ver hasta qué punto la ausencia de garantías laborales 
es explicada por la mera magnitud del Sector Informal y hasta qué 
punto la desprotección laboral le rebasa, que es la intención de la 
XVII CIET. En general el enfoque de vulnerabilidad laboral desde 
el punto de vista de las características de una unidad económica 
aplica a quienes trabajan como cuentas propias o como micro em-
pleadores; mientras que la vulnerabilidad laboral por carecer del 
reconocimiento formal de una relación de trabajo, aplica a los tra-
bajadores subordinados remunerados (asalariados, por comisión, 
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y/u honorarios) así como a los trabajadores familiares que partici-
pan en la actividad sin tener un acuerdo de remuneración moneta-
ria. Los trabajadores remunerados y los familiares no remunerados 
que, específicamente, trabajan en unidades económicas del Sector 
Informal, son vulnerables doblemente (por la naturaleza de la uni-
dad económica que los emplea y por carecer de garantías labora-
les que puedan hacer efectivas) pero desde luego se les cuenta 
una sola vez.

El presente documento tiene pues no otro objetivo que explicar 
a detalle el marco conceptual integrador de la informalidad y cómo 
se obtienen, desde la ENOE, los datos que componen dicho 
marco, haciendo uso de algoritmos que operan con las categorías 
y microdatos de dicha encuesta.

En este marco integrador el usuario podrá apreciar cómo la 
identificación del Sector Informal, si bien es la piedra angular o 
punto de apoyo de las clasificaciones y del algoritmo, ya no ocupa la 
totalidad del edificio conceptual de la informalidad que se construye 
a partir o alrededor de él; empleo informal deja de ser así meramente 
sinónimo de ambulantaje y actividades afines para profundizar en la 
detección de otras situaciones laboralmente vulnerables. 

Este documento consta de dos partes. La primera, que es de 
carácter conceptual, expone los puntos centrales que definen lo que 
es el Sector Informal, tal como lo estableció en 1993 la Decimoquinta 
Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (XV CIET); 
y describe asimismo la perspectiva de la informalidad laboral que 
introduce la XVII CIET de 2003, lo que lleva a la inclusión de empleos 
informales que operan en unidades económicas distintas a las del 
Sector Informal; la sección concluye con el esquema integrador tanto 
de la perspectiva de unidad económica, como de la perspectiva 
laboral.

La segunda parte del documento se centra en la descripción del 
procedimiento y los criterios operativos utilizados por la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) tanto para identificar la 
ocupación vinculada al Sector Informal como el resto de la ocupación 
por fuera de él que opera bajo condiciones de informalidad laboral.

Enseguida se presenta un glosario de términos, la bibliografía 
consultada y la relación de fuentes y documentos oficiales a los 
que se hace referencia a lo largo del documento. Finalmente, se 
incluye dos anexos, el primero sobre la descripción del proceso para 
la generación de las variables de informalidad y el segundo, que                                                                                          
contiene las preguntas relevantes en la ENOE para el algoritmo de 
informalidad
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1. Marco conceptual
de la informalidad
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3

En esta primera parte se explica de manera conci-
sa el esquema conceptual de la informalidad, en-
trando de lleno en la conceptualización del Sector 
Informal de la XV CIET desde la perspectiva de 
la unidad económica; a continuación se aborda 
la conceptualización de la informalidad desde la 
perspectiva laboral siguiendo los lineamientos 
de la XVII CIET y finalmente se concluye con el 
esquema integrador de ambas perspectivas de 
la informalidad laboral propuesto por el Grupo de 
Delhi.

1.1 El Sector informal
Nacido como un término proveniente de la antro-
pología social (Keith Hart, 1973) el término Sector 
Informal trata de englobar todos aquéllos modos 
de producción y empleo que eran en buena medi-
da una extensión de la lógica del funcionamiento 
de los hogares, pues son modos que aún no han 
madurado lo suficiente como para operar como 
empresas institucionalizadas, lo que implica que 
la actividad económica realizada adquiera una 
personalidad económica y jurídica propia distin-
ta a la del hogar, con objetivos de optimización 
y maximización a su vez distintos a los de este 
último. Es por ello que el consenso logrado por la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 
la XV Conferencia Internacional de Estadísticos 
del Trabajo (CIET) veinte años después (Ginebra, 
1993) no deja de ser un eco de esta aproximación 
así como de la necesidad de armonizarla con la 
revisión en ese entonces en curso de las normas 
que rigen a los Sistemas de Cuentas Nacionales 
en el mundo, lo que lleva a poner el acento sobre 
todo en la naturaleza de la unidad económica. En 
otras palabras Sector Informal y tipo de unidad 
económica están íntimamente ligados: aquél se vi-
sualiza desde la perspectiva de ésta. Es así que la                                                                                          
primera aproximación del Sector Informal que 
propone la XV CIET, se presenta a continuación:

“El sector informal en general puede caracte-
rizarse como algo consistente en unidades eco-
nómicas orientadas a la producción de bienes y         

servicios con el objetivo primario de generar em-
pleo e ingresos para las personas involucradas. 
Estas unidades típicamente operan a un nivel bajo 
de organización, con poca división o separación 
entre trabajo y capital en tanto factores de la pro-
ducción y en una pequeña escala. Las relaciones 
laborales a su interior –cuando existen– están ba-
sadas en empleo casual, parentesco o relaciones 
personales y sociales, más que acuerdos contrac-
tuales acompañados de garantías formales.1”

El siguiente elemento descriptivo que aportó la 
conferencia es más profundo y con el tiempo su 
relevancia para una conceptualización del fenó-
meno resultará crucial para ampliar el horizonte 
mismo del concepto de la informalidad, incluso 
más allá del Sector Informal. Así pues este otro 
componente descriptivo establece que:

“Las unidades de producción del sector informal 
tienen los rasgos característicos de empresas de 
los hogares. Los activos fijos y otros activos utili-
zados no pertenecen a las unidades de produc-
ción como tales sino a sus dueños. Las unidades 
económicas por sí mismas no realizan transaccio-
nes ni establecen contratos con otras unidades, 
tampoco asumen obligaciones. Los dueños tie-
nen que hacerse de financiamiento bajo su propio 
riesgo y están personalmente comprometidos, sin 
límite alguno, por cualquier deuda u obligación in-
currida en sus procesos productivos. Los gastos 
de producción son con frecuencia indistinguibles 
del gasto del hogar. Del mismo modo bienes de 
capital tales como edificios y vehículos pueden 
ser utilizados indistintamente para propósitos del 
negocio o del hogar.” 2

Son pues estas dos descripciones las que per-
miten hablar –en la terminología de los Sistemas 
de Contabilidad Nacional– de “empresas no incor-
poradas de los hogares” o unidades económicas 

1. Marco conceptual de la informalidad

1 Extracto de la XV Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo, Ginebra, enero 
de 1993, citado por Ralf Hussmanns: Measuring the Informal Economy: From employment in 
the informal sector to informal employment, ILO, Bureau of Statistics, Working paper         No. 
53, Geneva, December 2004, p. 21.
2 Ibíd.
3 Ibíd. p. 3.
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4

sin personalidad jurídic a propia pertenecientes                                                                                           
al Sector Institucional de los Hogares, lo que fi-
nalmente desemboca en la definición de Sector 
Informal:

“Son empresas privadas no incorporadas, esto 
es, empresas pertenecientes a individuos u hoga-
res que no están constituidas como entidades le-
gales separadas de sus dueños y para las cuales 
no se dispone de una contabilidad completa que 
permita la separación financiera de las activida-
des de producción de la empresa de otras activi-
dades de sus dueños.” 3

A partir de este núcleo de la definición se pue-
den desprender algunos rasgos característicos 
comúnmente más asociados al Sector Informal: 
1) el no registro y 2) la pequeña escala de ope-
ración.

El no seguir prácticas contables sistemáticas 
y consolidadas, por lo general, se traduce en el 
no registro de la actividad (they are not registered 
under specific forms of national legislation such 
as tax or social security laws).4 Es importante su-
brayar entonces que las unidades económicas del 
Sector Informal son aquéllas en las que la condi-
ción de empresa no incorporada de los hogares 
(en los términos en los que se señala en el párrafo 
de líneas arriba en cursivas) es a un grado tal que 
se traduce en una deficiencia para cumplir con un 
registro fundamental.5 Hay que señalar esto por-
que no necesariamente la condición de empresa 
no incorporada lleva al punto de un no registro de 
la actividad. En todo el mundo hay negocios fa-
miliares no constituidos en sociedad registrados, 
y por ende formalizados, a los que se les permite 
llevar prácticas contables simplificadas,6 lo que 
sin embargo ya implica cierta sistematización de 

sus operaciones de la que carece la conducción 
de actividades en el Sector Informal, mismas que 
se encuentran en un escalón más abajo en el pro-
ceso de separar unidad económica de persona o 
familia. 

Por su parte, la pequeña escala de operación, 
se puede también derivar del bajo grado de com-
plejidad de las operaciones que pueden llevarse 
a cabo sin la necesidad de tener un registro con-
table sistemático. Esto distingue a las unidades 
económicas del Sector Informal de empresas cri-
minales como el tráfico de estupefacientes: am-
bas no estarán registradas, pero la complejidad 
y escala de operaciones de las segundas hace 
prácticamente imposible conducirlas sin conven-
ciones contables profesionales. Es por esto que 
la pequeña escala de operación tiende a ser 
más que un rasgo operativo, un componente que 
guarda un alto grado de correlación con la unidad 
económica del Sector Informal, sin llegar a ser un 
elemento definitorio para todos los casos.

El no registro y la pequeña escala de operación 
son pues los dos síntomas característicos de activi-
dades/ unidades económicas que no han avanzado                                                                                                         
prácticamente nada en el proceso de separación 
de operaciones del negocio, por una parte, de los 
de la persona u hogar que lo conduce.

Por último, cabe señalar que la XV CIET resol-
vió no incluir en el Sector Informal a la agricultura 
de subsistencia, no tanto por razones de carácter 
conceptual, ya que en ella también hay una au-
sencia de un mínimo de separación entre activi-
dad económica y persona o familia, sino por otro 
tipo de consideraciones tales como que el ámbito 
agropecuario es objeto de otras políticas públicas, 
el hecho mismo de que en muchos países es una 
actividad exenta del todo de contribución al fis-
co, así como los retos que implica el monitoreo 
estadístico de unidades económicas dispersas a 
lo largo y ancho de territorios nacionales que pue-
den ser muy vastos. 

3  Ibíd. p. 3
4  Ibíd. p. 3.
5  Registros locales, tales como los permisos de uso de suelo y otros ante autoridades locales
   o municipales, no cuentan como registros fundamentales.
6  Es el caso en México de los negocios registrados bajo el denominado Régimen de Pequeños                                
   Contribuyentes o REPECOS, como se les conoce.
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5

Es así que el concepto estadístico de Sector 
Informal tiene los siguientes atributos:

De igual manera, la resolución de la XV CIET 
determina que en el Sector Informal hay dos tipos 
de unidades económicas:

•	 Las encabezadas por trabajadores por su 
        cuenta (solos o con la contribución de tra- 
        bajo familiar).

•	 Las encabezadas por empleadores con       
 sus empleados (con o sin familiares parti 
 cipando en las actividades).

Habiendo dicho todo lo que corresponde a la 
naturaleza de la actividad económica, integran 
la ocupación en el Sector Informal todas las                                                          
personas que participan directamente en los pro-                                                         
cesos de generación de bienes y servicios 
de la unidad económica, ya sea encabezan-
do la actividad o apoyándose en trabajadores                                                                                                
subordinados. Aquí hay que subrayar que la ocu-
pación en el Sector Informal no se define por sus 
condiciones laborales, sino sólo por su vínculo 
con estas unidades económicas. Por lo que una 
vez identificadas las personas que laboran en el 
sector informal, es recomendable generar infor-
mación sobre sus características sociodemográfi-
cas y sus condiciones ocupacionales, como base 
para el diseño de políticas públicas orientadas a 

mejorar las condiciones laborales de dicho seg-
mento de la fuerza de trabajo.

Por último, la XV CIET, recomienda no solamen-
te generar datos sobre las personas que laboran 
en el sector informal, sino también contabilizar                                                                                              
el número de trabajos en tanto que son datos bá-
sicos para la determinación de los insumos ne-
cesarios para que las unidades económicas del 
sector informal lleven a cabo su producción y por 
consiguiente constituyen datos de referencia para 
la conformación de la Cuenta Satélite del Sub-
sector Informal de los Hogares. Es así que la XV 
CIET le llama “trabajos” a todos los que una per-
sona realiza no importando si es como actividad 
económica principal o como actividad secundaria. 
Así la suma de trabajos –tanto en las unidades 
del Sector Informal que significan una actividad 
principal como en aquellas que solo complemen-
tan los ingresos de las personas (actividad se-
cundaria)– constituyen el total de trabajos ligados 
al Sector Informal, por lo que habrá que tener 
presente entonces que la suma de trabajos será 
siempre mayor a la suma de personas.

1.2 El enfoque laboral de la informalidad

Al analizar el mercado laboral, hay otros fenóme-
nos emergentes de desprotección que en paralelo 
a la globalización comenzaban asimismo a llamar 
cada vez más la atención, en la medida que se 
trata de formas de vinculación a los procesos pro-
ductivos de individuos que aportan su fuerza de 
trabajo para empresas perfectamente constituidas 
e incluso para instituciones, privadas o públicas, 
a quienes se les paga “por fuera de nómina” (off 
the books) básicamente para eludir las contribu-
ciones patronales a la seguridad social, situación 
que es posible encontrar en cualquier tamaño de 
unidad económica o sector de actividad económi-
ca. Los trabajadores bajo esta situación pueden 
estar recibiendo un salario o manejando la rela-
ción laboral como si fuera mercantil (trabajadores 
por comisión u honorarios) pero el hecho es que, 
como también sucede en el servicio doméstico, 
no pueden hacer efectivos ciertos derechos labo-
rales (seguridad social, beneficios no salariales, 
liquidación o finiquito al término de la relación de 
trabajo) ni tener acceso a las instituciones de sa-
lud comprendidas dentro de esos derechos. Estos 
casos no caen dentro del ámbito del Sector Infor-

7 La XV CIET deja la determinación de que es micro y pequeño a las prácticas o convenciones 
nacionales (Their size in terms of employment is below a certain threshold to be determined 
according to national circumstances). Más adelante el Grupo de Delhi encargado de moni-
torear y ajustar las recomendaciones de la XV CIET, acordó en su tercera sesión (1999) que 
para efectos de reportes, especialmente a organismos internacionales, el criterio en términos 
de tamaño de la actividad no involucrara a más de 5 individuos. (Hussmanns, op.cit. p. 3)

Unidad de 
observación

Unidades Económicas (UE)

Orientación Producción de mercado
Status de lo 
producido

Su posesión y/o adquisición por 
sí misma no entraña un delito

Ámbito Actividades no agropecuarias

Dominio

Empresas no incorporadas de los 
hogares o unidades económicas 
sin personalidad jurídica propia 
pertenecientes al Sector 
Institucional de los Hogares

Prácticas
contables

Ausentes o rudimentarias

Características

La unidad económica carece de 
los registros fundamentales 
(fiscal y/o seguridad social) y/o 
operan en micro-pequeña 
escala7
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6

mal, porque la empresa o institución para las que 
aportan sus servicios están perfectamente consti-
tuidas como tales o, como mínimo, el negocio ya 
está registrado ante la autoridad fiscal.

En adición a lo anterior, aun cuando con la XV 
CIET se ganó en precisión ello tuvo un costo en 
generalidad, porque automáticamente quedan en 
una zona gris una serie de trabajos que, vistos 
desde el enfoque de unidad económica, ni que-
dan en el Sector Informal ni en unidades económi-
cas formales. Ya se mencionó el caso de quienes 
se dedican a la agricultura de subsistencia cuya 
exposición al riesgo económico no es muy distin-
to de quienes operan en el Sector Informal, pero 
también es el caso de las trabajadoras dedicadas 
al servicio doméstico porque los hogares para los 
que laboran no utilizan su trabajo como insumo la-
boral para la producción de bienes y servicios de 
mercado; en otras palabras, porque los hogares 

que contratan, en la medida en que sólo hacen 
un consumo final de los servicios que suministran 
estas trabajadoras, no operan como negocios.

Esta urgencia de inclusión fue recogida por la 
Decimoséptima CIET de 2003 en donde se pro-
puso una concepción más integral del fenómeno 
especificando el rol y el alcance del Sector Infor-
mal una vez que se adoptaba una perspectiva 
que iba más allá de las características de las uni-
dades económicas y que le daba cabida a formas 
nuevas de informalización de las relaciones labo-
rales, las cuales precisaban de una identificación 
y seguimiento estadístico. Se acuña entonces 
el marco genérico de Empleo Informal (Informal 
Employment) y quedaba por delante el reto de 
articular en la producción estadística todos sus 
componentes, incluido el Sector Informal –y aquí 
se subraya la palabra Sector como algo específi-
co dentro de lo genérico.
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1.3 El esquema integrador del Grupo de 
      Delhi y principio unificador de la
      informalidad 

Los conceptos, normas y resoluciones que se des-
prenden de las conferencias internacionales con-
llevan sin duda retos para los sistemas estadísticos                                                                                 
nacionales, además de que todo ello requiere        
introducir	 criterios	 operativos	 lo	 suficientemente	
específicos	para	poder	cuantificarlos,	ya	que	siem-
pre habrá una diferencia entre lo que es un con-
cepto	y	la	forma	operativa	de	identificarlo	por	parte	
de encuestas y otros instrumentos de captación. 
Para que todas las implicancias fueran analiza-
das, la Comisión Estadística de Naciones Unidas,                           
creó los denominados “grupos de ciudades” o 
grupos de expertos que se reúnen para deliberar 
sobre cómo abordar estadísticamente una serie 
de tópicos. En el caso del empleo y la economía 
informal	se	creó	específicamente	el	Grupo	de	Del-
hi, el cual se constituyó en 1997 y en 2010 celebró 
su undécima reunión, donde después de un largo 
proceso de discusión presentó el Manual sobre 
Encuestas de Empleo Informal y Sector Informal.

Una de las cuestiones que al Grupo de Delhi 
le correspondió abordar, es cómo integrar las 
perspectivas de unidad económica y laboral de 
una manera operativamente clara y evitando 
volver a incorporar por un criterio, los casos que 
ya estaban considerados en el otro, de tal manera 
que se cumpla con la ambición inclusiva o más 
ecuménica de la XVII CIET sin duplicaciones pero 
tampoco sin dejar de distinguir las diferencias de 
lo que corresponde al Sector Informal y lo que aún 
y teniendo condiciones laborales de informalidad 
no cabe confundir con él. La integración por 
supuesto implica explicitar también un principio 
unificador	bajo	el	que	se	está	operando.

El marco integrador y complementario estable-
ce un esquema ampliado de empleo informal en 
el que el enfoque de unidad económica (enterpri-
se-based concept) es decisivo para determinar si 
son o no informales las modalidades de trabajo 
independiente, tales como los trabajadores por 
cuenta propia y los empleadores, mientras que el 
enfoque de las condiciones laborales (job-based 
concept) es el que se toma en cuenta para decidir 
sobre los trabajadores dependientes (trabajado-
res subordinados remunerados y no remunera-
dos). Es importante subrayar entonces que este 
esquema más amplio no renuncia al concepto    

de Sector Informal ya que éste resulta clave en el 
algoritmo	de	decisión	para	clasificar	ciertas	mo-
dalidades ocupacionales, si bien quedando incor-
porado en un esquema más incluyente en el que 
desempeña	ahora	un	rol	específico.	Como	resul-
tado del algoritmo correspondiente –a diferencia 
del que sólo se centra en el Sector Informal– se 
termina	con	una	configuración	que	divide	ahora	sí	
en formal e informal, a la totalidad de la ocupación 
y el empleo.

De acuerdo con lo anterior, la presencia ahora 
de dos criterios para la delimitación de la ocupa-
ción y el empleo informal permite la organización 
conceptual por bloques, es decir, que el soporte 
abstracto general es posible irlo construyendo a 
partir de la elaboración de categorías particula-
res. Para este caso se puede seguir cualquiera 
de	los	dos	criterios	para	identificar	qué	categorías	
ocupacionales integran cada universo.

Es posible iniciar de acuerdo con la posición en 
la ocupación, que presenta de manera agregada 
dos categorías: 1) Trabajadores subordinados y 2) 
Trabajadores independientes.

Se ha dicho que para el caso de los trabaja-
dores independientes, donde se incluye tanto a 
trabajadores por cuenta propia como a emplea-
dores, el criterio utilizado es el enfoque de la uni-
dad económica, es decir, si ésta es o no parte del 
sector Informal, si es el caso, los trabajadores al 
frente de dicha unidad entrarán por consecuencia 
a la ocupación informal, así como el trabajo subor-
dinado empleado dentro de la unidad económica. 
En caso contrario, cuando la unidad económica 
no pertenezca al Sector informal y se desarrolle 
en el ámbito no agropecuario, los trabajadores 
independientes al frente de dicha unidad serán 
considerados dentro de la ocupación formal. Para 
los trabajadores independientes que desarrollen 
su actividad en el ámbito agropecuario, donde no 
aplican los criterios estandarizados para la delimi-
tación del Sector Informal, es necesario incorpo-
rar algunos otros que visibilicen la semejanza que 
pudiera existir entre las actividades de este últi-
mo y las realizadas en el ámbito agropecuario, el 
caso más evidente es la agricultura de subsisten-
cia, la cual será integrada dentro de la ocupación                     
informal por considerase con un nivel de vulnera-
bilidad afín a unidades en el Sector Informal, en 
términos de tener limitada capacidad de hacer 
frente a shocks externos aislados de mercados 
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8 En la versión original de la Matriz Hussmanns se abre la posibilidad de que haya casos 
de trabajadores subordinados remunerados con alguna garantía laboral operando en el 
Sector Informal, lo que implicaría que las celdillas a la derecha de la 1 y la 2 no estuvieran 
en blanco y tuvieran números romanos, esto es, que habría trabajadores formales en el 
Sector Informal, esta problemática será explicada en la sección 2.4, a esta altura sólo cabe 
recalcar que éstas son posibilidades que no son tomadas en cuenta, dando como resultado 
que todo el empleo subordinado y remunerado dentro del Sector Informal es catalogado 
también como informal, atendiendo al atributo de informalidad de la unidad económica.

Al	clasificar	desde	la	perspectiva	de	la	natura-
leza de la unidad económica (renglones) tenemos 
claramente a todos los roles o status ocupaciona-
les que participan en el Sector Informal (celdillas 
de 1 a 5) como parte de la ocupación informal. 
Las celdillas 1, 2 y 5 corresponden al empleo de-
pendiente que está ocupado en el Sector Infor-
mal; es decir a los trabajadores asalariados (celda 
1), los trabajadores con percepciones no salaria-
les (celda 2) y a los trabajadores no remunerados 
(celda 5), respectivamente. Por su parte los tra-

14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de bienes y de dinero. El resto de trabajadores 
independientes en el ámbito agropecuario, es de-
cir, quienes no dirijan unidades económicas en la 
agricultura de subsistencia, serán incorporados a 
la ocupación formal.

El empleo subordinado empleado en las unida-
des económicas formales no pasará directamente 
a	la	formalidad,	teniendo	que	esperar	para	definir	
su condición, al criterio de las condiciones labo-
rales.

Así, empleo subordinado, que puede ser remu-
nerado y no remunerado, sin considerar a quienes                                               
ya fueron consignados en la ocupación informal 
por	ser	empleados	en	el	Sector	Informal,	se	defi-
nirá su condición de informalidad de acuerdo con 
sus condiciones laborales. 

El primer segmento a considerar será el empleo 
subordinado no remunerado que en su naturale-
za se encuentra la más evidente vulnerabilidad, 
la falta de ingresos para reproducir su fuerza de 
trabajo, esta es la razón por la que la totalidad de 

este tipo de empleo debe ser considerado como 
parte de la ocupación informal. El resto del empleo 
subordinado,	el	remunerado,	definirá	su	condición	
de acuerdo a si cuentan con protección de su re-
lación laboral por parte de su trabajo, por conven-
ción, la prestación de atención médica encarna                                                                                    
la más básica protección laboral. En este caso 
también se incluyen a los trabajadores en el ser-
vicio doméstico remunerado, que sin estar em-
pleados en un negocio o institución sino para los 
hogares,	su	condición	de	 informalidad	será	defi-
nida por si cuenta con protección laboral en los 
términos ya descritos. 

Para visualizar conjuntamente estos bloques se 
puede pensar en una matriz en la que los ren-
glones ordenen a la ocupación (personas) y al 
empleo (trabajos) desde la perspectiva de la natu-
raleza de las unidades económicas mientras que 
las	columnas		clasifican	bajo	el	enfoque	de	“status	
en el empleo”, posición en el trabajo o posición en 
la ocupación. A este arreglo se le conoce como la 
Matriz Hussmanns.  

bajadores independientes que se entienden como 
los encargados de estas unidades económicas se 
representan en las casillas 3 y 4. En la matriz es 
muy claro que ninguna posición en la ocupación 
dentro del sector informal puede ser considerada 
como formal.8 
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Si en cambio la unidad económica tiene ca-
racterísticas análogas a las del Sector Informal 
(agricultura de subsistencia), a los trabajadores 
independientes, se les considera como parte de 
la Informalidad en su sentido amplio o desde la 
perspectiva laboral (celdilla 13), y si operan como 
negocios con características análogas a las em-
presas constituidas, serán parte de la ocupación 
formal (celdilla IX). La matriz ayuda en este caso 
a observar que la representación de la agricultura 
de subsistencia es vinculada a los trabajadores 
por cuenta propia, por lo tanto serán estos los ca-
talogados en la ocupación informal, mientras que 
los empleadores en el ámbito agropecuario, en-
trarán a la ocupación formal sin excepción.

Para el resto de las modalidades ocupaciona-
les o posiciones en la ocupación la perspectiva 
que	decide	su	clasificación	no	lo	es	la	pertenencia	
a tal o cual unidad económica, sino la posibilidad 
de ejercer o no derechos laborales. Así, de entra-
da, se considera que todos los trabajadores fami-
liares o aprendices que apoyan en los procesos 
de generación de bienes y servicios al quedar en 
automático por fuera de dicha posibilidad, todos 
son parte de la informalidad en su sentido amplio, 
es decir desde la perspectiva laboral (celdillas 5, 
10 y 14).

A manera de listado se presenta a continuación 
la descripción del resultado de cada celdilla, se-
parando las celdillas que corresponden al empleo 
informal y las del empleo formal.

Empleo informal:
Celdilla 1.- Trabajadores asalariados que traba-
jan	 en	 una	 unidad	 económica	 clasificada	 en	 el	
sector informal.
Celdilla 2.- Trabajadores subordinados que úni-
camente reciben percepciones no salariales y 
pertenecen a una unidad económica del sector 
informal.
Celdilla 3.- Si la unidad económica opera en el 
sector informal, el estatus del dueño o empleador 
como responsable de ésta, también es informal.
Celdilla 4.- Si el negocio del trabajador por cuen-
ta propia pertenece al sector informal, este traba-
jador se considera informal.
Celdilla 5.- También se cuentan como parte del 
empleo informal todos aquellos individuos que la-
boran dentro del sector informal y no reciben nin-
gún tipo de remuneración.
Celdilla 6.- Si el trabajador doméstico es asalaria-
do, pero el vínculo laboral no le brinda acceso a 

la seguridad social, se considera empleo informal.
Celdilla 7.- Si la remuneración que recibe el tra-
bajador doméstico es no salarial y no cuenta con 
prestaciones	 de	 seguridad	 social,	 se	 clasifica	
dentro del empleo informal.
Celdilla 8.- Si el trabajador subordinado pertene-
ce a una empresa formalmente constituida pero 
no recibe prestaciones de seguridad social, se 
considera que tiene un empleo informal.
Celdilla 9.- Si el trabajador recibe remuneracio-
nes no salariales y no recibe prestaciones de se-
guridad social, el trabajo se considera informal, 
aun cuando se realice dentro instituciones o em-
presas constituidas.
Celdilla 10.- Todo trabajo no remunerado se cla-
sifica	como	empleo	 informal,	no	obstante	se	de-
sarrolle en empresas o instituciones formalmente 
constituidas.
Celdilla 11.- Trabajadores asalariados del sector 
agropecuario,	se	clasifican	en	el	empleo	informal,	
si no cuentan con prestaciones de seguridad so-
cial.                                                                                                                          
Celdilla 12.-	 También	 es	 clasificado	 como	 em-
pleo informal el trabajo agropecuario subordinado                                                                                                                                     
que recibe percepciones no salariales y no cuenta 
con prestaciones de seguridad social.
Celdilla 13.- Todos los trabajadores por cuenta 
propia del sector agropecuario, son considerados 
empleados informales.
Celdilla 14.- El trabajo no remunerado en el sec-
tor	 agropecuario	 también	 se	 clasifica	 como	em-
pleo informal.   

Empleo Formal
Celdilla I.- Los trabajadores domésticos que re-
ciben un salario y cuenta con prestaciones de                   
seguridad social por su trabajo, se consideran 
empleados formales.
Celdilla II.- También se considera como formal al 
trabajador doméstico que recibe únicamente per-
cepciones no salariales, siempre y cuando se le 
brinde prestaciones de seguridad social.
Celdilla III.- Si el trabajador asalariado cuenta 
con prestaciones de seguridad social por parte de 
su trabajo y labora en una institución o empresa 
constituida,	se	clasifica	como	empleo	formal.
Celdilla IV.- También es un empleo formal el que 
realiza un trabajador dentro de instituciones o em-
presas constituidas, aunque reciba únicamente 
percepciones no salariales, siempre y cuando el 
trabajador cuente con prestaciones de seguridad 
social derivadas de su trabajo.
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trabajadores independientes (empleadores y tra-
bajadores por cuenta propia) y, en el caso de los 
trabajadores dependientes, mirar lo que provee o 
no la relación laboral, es que, en lo que concierne 
a los independientes, no tiene sentido hablar de 
que ellos puedan ejercer derechos laborales so-
bre sí mismos.

En este contexto el mérito del esfuerzo conjunto 
de la OIT y del Grupo de Delhi ha sido encontrar                                                                                  
un común denominador entre lo tradicional y lo 
emergente: ese factor común es un alto grado de 
exposición al riesgo patrimonial y personal por 
parte	de	aquellos	que	persiguen	fines	en	princi-
pio legítimos (empleo e ingreso) pero por fuera 
de marcos legales e institucionales, lo que los 
margina	 de	 los	 beneficios	 y	 garantías	 que	 de	
ellos se desprenden. Así, del mismo modo que 
quien conduce una actividad en el Sector Infor-
mal no puede celebrar contratos mercantiles 
ni apelar a instancias que los hagan válidos, un 
trabajador no registrado, ante una controversia, 
no puede hacer lo propio en el marco de su re-
lación laboral; la consecuencia en ambos casos 
es que ninguno puede madurar y desarrollarse 
en su respectivos mercados (el de prestadores                                                                                        
de bienes y servicios en un caso, el laboral en 
el otro) lo que ocasiona una alta probabilidad de 
quedar atrapados en círculos viciosos de vulnera-
bilidad económica.           

9 En el ámbito del pensamiento económico se han establecido algunos otros criterios que 
quien lee esta conceptualización debe tomar en cuenta, se puede hablar por ejemplo de 
una escuela dualista, con un énfasis en la marginación (Tokman); de una estructural con los 
trabajos de Moser y Portes cuyo énfasis es que el sector informal no deja de ser una forma 
alternativa y deliberada de operación a manera de puerta trasera del capitalismo organizado; 
también se puede hablar de una escuela legalista que subraya los costos de transacción 
y barreras de entrada como causal primera y cuyo exponente más visible sigue siendo el 
peruano Hernando de Soto y, por último, una escuela asociada al Banco Mundial y al BID 
(Maloney/Levy) con énfasis en los incentivos institucionales que alimentan al fenómeno, de 
modo que éste no se presenta como un recurso de última instancia sino como una opción 
deliberada de operación con sus propias ventajas comparativas, alimentadas por una serie 
de consecuencias no intencionadas de la política social y la legislación laboral. Sin embargo, 
la mayoría de estas escuelas no abandonan el énfasis en la unidad económica, por lo que 
resultan	acotadas	respecto	a	la	visión	general	que	promueve	esta	definición.

A partir de esta matriz puede apreciarse mejor 
que la informalidad entendida en su sentido 
más amplio, como el conjunto de actividades 
económicas realizadas por los individuos que, 
por el contexto en el que lo hacen, no pueden 
invocar a su favor el marco legal o institucional 
que corresponda a su inserción económica y 
será entonces ocupación o empleo informal 
todo el espectro de modalidades ocupaciona-
les, ya sea dependientes o independientes, 
sobre las que gravita esta circunstancia.9   

Celdilla V.- Los empleadores en cualquier unidad 
económica constituida formalmente, son parte del 
empleo formal.
Celdilla VI.- Los que trabajan por su propia cuenta 
en negocios formales, en el gobierno o cualquier 
otra	institución	constituida,	se	clasifican	dentro	del	
empleo formal.
Celdilla VII.- Si el vínculo laboral del trabajador 
asalariado agropecuario, incluye prestaciones de 
seguridad social, se considera como parte del 
empleo formal.
Celdilla VIII.- Si la remuneración recibida en el 
sector agropecuario no es salarial, pero sí cuenta 
con prestaciones de seguridad social por ese 
trabajo, el trabajador forma parte del empleo 
formal. 
Celdilla IX.- Si el negocio agropecuario opera 
con características de una empresa formalmente 
constituida, el dueño se considera trabajador 
formal.

Hay que remarcar que las celdillas en blanco 
en	la	matriz	significan	imposibilidades	conceptua-
les; por ejemplo, no puede haber personas cuya 
actividad y remuneración provenga del servicio 
doméstico y que lo realicen como patrones o em-                                                                                                             
pleadores; asimismo no puede haber empleadores                                                                                                       
o cuentas propias formales encabezando unida-
des económicas del Sector Informal.

En las columnas Subtotal por perspectiva de la                                                                                       
unidad económica y/o laboral se contabiliza el                                                                                        
total de empleo según su condición de informa-
lidad para cada tipo de unidad económica, por lo 
que representan la suma de los valores dentro de 
cada celda válida según sea formal o informal en 
determinada unidad económica. Por ejemplo, en 
la celda marcada con la letra A se encuentra la 
suma del total de la ocupación en el sector infor-
mal, además cabe decir que para este caso par-
ticular sólo aplica el criterio de la unidad econó-
mica,	mientras	que	en	las	celdas	B	y	C	confluye	
esencialmente el criterio de las condiciones labo-
rales. Para las celdas D y E se incluyen ambos 
tipos de criterios, el de la unidad económica para 
los independientes y el laboral para los depen-
dientes, esta misma situación se presenta en las 
celdas F y G.

Ahora es claro que una bondad adicional de 
usar un criterio diferencial entre las distintas po-
siciones en la ocupación, esto es, el mirar en 
dirección de la unidad económica en el caso de 

IN
E

G
I. 

La
 in

fo
rm

al
id

ad
 la

bo
ra

l. 
E

nc
ue

st
a 

N
ac

io
na

l d
e 

O
cu

pa
ci

ón
 y

 E
m

pl
eo

. M
ar

co
 c

on
ce

pt
ua

l y
 m

et
od

ol
óg

ic
o.

 2
01

4.



2. Procedimiento de identificación
de la ocupación en el sector
informal y  de la ocupación
informal en general con base
en la Encuesta Nacional
de Ocupación y Empleo (ENOE)
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2. Procedimiento de identificación de la ocupación en el sector informal y de
la ocupación informal en general con base en la Encuesta Nacional de                                                                                                                                               
Ocupación y Empleo (ENOE)

En esta segunda parte se describe el procedi-
miento y criterios aplicados para la medición de la 
ocupación en el sector informal, la ocupación en 
condiciones laborales de informalidad operando 
en unidades económicas distintas a las del sec-
tor informal y el total de la ocupación informal si-
guiendo los lineamientos establecidos por la XV 
y XVII CIET presentados en la primera parte de 
este documento. De esta manera, se inicia con un 
apartado en el que se describe la Encuesta Nacio-
nal de Ocupación y Empleo (ENOE), con especial 
énfasis en la medición de la ocupación y la cap-
tación de información sobre el trabajo principal y 
secundario como elementos de referencia para la 
medición de la ocupación informal, considerando 
al trabajo principal para efectos de la contabilidad 
de personas ocupadas en condiciones informales 
y a ambos para el conteo de puestos de trabajo o 
el total de trabajos.

Enseguida se explica el procedimiento con 
base en el trabajo principal para la identificación 
a través de la ENOE de las personas ocupadas 
en el sector informal, de las ocupadas en modos 
de producción agropecuarios similares a los del 
sector informal y de las ocupadas en condiciones 
laborales de informalidad operando fuera del sec-
tor informal, que en conjunto constituyen la ocu-
pación informal.

Posteriormente se describe el procedimiento 
aplicado al trabajo secundario para la identificación 
de los ocupados en el sector informal y de los ocu-
pados en condiciones laborales de informalidad 
operando fuera del Sector Informal, para determi-
nar la ocupación informal en el trabajo secundario,                                                                                             
con la finalidad de contar con una medida del total 
de trabajos informales como resultado de sumar 
la ocupación informal del trabajo principal y se-
cundario. Finalmente, se hace una advertencia                                                                                                                             
a los usuarios en relación al criterio de acceso  a                                   
los servicios de salud derivados del trabajo 
para la estimación de la ocupación y el empleo                                                                                                  
informal.

2.1 Características de la ENOE y la identifica-                                                                                                                                      
      ción del trabajo principal y secundario

El instrumento de captación de información esta-
dística idóneo para aplicar este marco conceptual 
en México es la Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo (ENOE) que es la encuesta sobre fuer-
za laboral más importante que hay en el país. Al 
ser la ENOE una encuesta en hogares, ello de 
entrada le da una ventaja  estratégica sobre la in-
formación que proporcionan los negocios y esta-
blecimientos ya sea a encuestas sobre actividad 
económica o a instituciones que recopilan datos 
provenientes de registros administrativos, justa-
mente porque en los hogares se puede captar lo 
que desde los establecimientos no se declara: el 
autoempleo, el trabajo familiar no remunerado, 
pero también el trabajo remunerado que nego-
cios y empresas establecidas no reconocen como 
parte de su nómina y que sin embargo está invo-
lucrado en sus procesos. Al tocar en las casas, 
la ENOE detecta todas estas situaciones que en 
otras instancias o no se captan, se omiten o de 
plano se niega su existencia.

La ENOE es una encuesta de levantamien-
to continuo durante casi todos los días del año; 
cuando completa su muestra trimestral visitando 
poco más de 120 mil viviendas –y una vez con-
cluidos los procesos de integración y validación 
de la base de datos– está lista para difundir esti-
maciones robustas e insesgadas de fenómenos 
sociodemográficos y socioeconómicos, pero so-
bre todo específicamente laborales, no sólo en 
el nivel nacional, sino por Entidad Federativa, así 
como para 32 ciudades del país (una por Enti-
dad).10 Es importante subrayar que, como pocas 
encuestas en América Latina, el ámbito nacional 
puede ser subdividido en áreas urbanas y rurales 
con representatividad para ambas; por ende la 
ocupación agropecuaria también es captada.

10 Para abundar sobre las características de la ENOE, ver el documento “Cómo se hace 
la ENOE: métodos y procedimientos ” http://www.inegi.org.mx/sistemas/biblioteca/detalle.
aspx?c=1078 9&upc=702825006541&s=est&tg=0&f=2&pf=EncH.
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Los formularios de la ENOE son dos: un Cues-
tionario Sociodemográfico (CS) que es el primero 
que se aplica al iniciar la entrevista y cuya función 
es identificar a los integrantes del hogar, su sexo, 
edad, nivel de estudios y otros aspectos básicos 
de las personas independientemente de que ha-
gan o no una actividad económica. Una vez iden-
tificadas las personas de 12 años y más se les 
aplica el cuestionario propiamente temático de la 
Encuesta o Cuestionario de Ocupación y Empleo 
(COE) siguiendo una tradición censal que data 
desde 1960 y que en posteriores eventos censa-
les y en las propias encuestas laborales surgidas 
en los años setenta, hasta la fecha se ha mante-
nido.  

Es importante señalar sin embargo, que toda la 
información que se difunde de la ENOE en forma 
de tabulados o indicadores se hace para la po-
blación en edad de trabajar, que en conformidad 
con el artículo 22 de la Ley Federal del Trabajo es 
la de 14 años en adelante.11 La liga siguiente da 
acceso a los cuestionarios del CS y COE: http://
www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/en-
cuestas/hogares/regulares/enoe/Default.aspx.

La primera función que desempeña el COE –
como lo hace cualquier otra encuesta de fuerza 
laboral en el mundo que se ciñe a los lineamien-
tos de OIT– es separar a la población en edad de 
trabajar en sus dos categorías básicas que son 
Población Económicamente Activa (PEA) y No 
Económicamente Activa (PNEA).12  El esquema 
que se presenta a continuación ilustra de manera 
gráfica las clasificaciones principales de la pobla-
ción en edad de trabajar, distinguiendo de entre la 
PEA a los ocupados y desocupados, y de la PNEA 
a las personas disponibles y no disponibles para 
trabajar.

El COE utiliza básicamente las dos primeras 
baterías de preguntas en la entrevista para identi-
ficar las categorías antes señaladas; en particular 
en la primera batería de preguntas se determina 

si la persona realizó o no una actividad económi-
ca en la semana de referencia (la semana anterior 
a la entrevista) 

La batería I de preguntas, en este caso es fun-
damental, pues a partir de una detallada investi-
gación a través de las preguntas 1 a 1e se busca 
identificar a las personas ocupadas bajo distintas 
situaciones, desde las que efectivamente traba-
jaron o realizaron una actividad económica en la 
semana pasada a la entrevista, pasando por los 
personas que mantienen un vínculo laboral con 
su unidad económica o unidad empleadora, hasta 
los que se reincorporaron a su trabajo o actividad 
económica durante la semana de la entrevista.

La población ocupada viene a ser el punto de 
partida para identificar a través de las baterías de 
preguntas que conforman el COE, la ocupación 
en el sector informal, la ocupación en condiciones 
laborales de informalidad operando en unidades 
económicas distintas a las del sector informal, la 
ocupación informal y como complemento la ocu-
pación formal.

A continuación se muestra un diagrama del 
COE, basado en su versión ampliada, en donde 
los óvalos representan preguntas del cuestiona-
rio e indicándose en qué punto de la entrevista 
se establece la separación entre ocupados y no 
ocupados.

Aquí antes de seguir adelante es importante 
anticipar algo en lo que se pondrá mucho énfa-
sis, y se refiera al hecho de que la producción de 

11 La ENOE, por medio de la consulta interactiva de datos o cubos dinámicos en su sitio 
de Internet en la página del INEGI ha dejado abierta la posibilidad de que el usuario realice 
cruces de información para la población de 12 años y más. Además, el usuario que quiere 
verificar desde las bases de datos de la ENOE la información publicada sobre Población 
Económicamente Activa, Población Ocupada, Población Desocupada, Población No Eco-
nómicamente Activa, categorías y subcategorías, debe hacerlo filtrando a la población de 
12 y 13 años de edad en la base de datos del COE.
12 Hussmanns, Mehran & Verma “Employment, unemployment and underemployment: an 
ILO manual on concepts and methods”, International Labour Office, Geneva, First edition 
1990, second impression, 1992. Una síntesis comentada de los principales lineamientos y 
criterios se pueden consultar en el capítulo 2 del documento referido en la nota 11 (“Cómo 
se hace la ENOE…”).

20

* La OIT recomienda que la población en edad de trabajar se
establezca en conformidad a las legislaciones nacionales. En
el caso de México la Ley Federal de Trabajo (artículo 22)
establece como edad legal mínima los 14 años: organismos
internacionales como OCDE estandarizan el referente a 15
años en sus estadísticas armonizadas
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información sigue dos vertientes. En la primera lo 
que se contabilizan son personas, y éstas se cla-
sifican como formales o informales en función de 
las características y/o condiciones de la actividad 
económica principal que realizan (una persona 
puede tener más de una ocupación o actividad). 
En la segunda vertiente se contabilizan trabajos, 
es decir, se genera un acumulado que resulta de                  
tomar en cuenta tanto la actividad económica 
principal como la secundaria, clasificando cada 
una por separado en formal o informal y luego 
haciendo la agregación en el grupo y subgrupos 
que correspondan. Esta última vertiente, como se 
verá más adelante, sólo es posible incorporarla 
de manera anual, ya que la información necesa-
ria es únicamente captada con el COE ampliado 
el cual está disponible únicamente para el primer 
trimestre de cada año.

En concordancia con lo que se subraya en el 
párrafo anterior, se ilustrará en el siguiente punto 
la secuencia de preguntas y el algoritmo que tie-
nen que ver con el trabajo, ocupación o actividad 
principal, a partir del cual se clasifica a las per-
sonas en formales o informales; posteriormente 
se ilustrará la secuencia de preguntas y el algorit-
mo correspondiente a la clasificación del trabajo 
o actividad secundaria (misma que, al sumarse
a la principal, da la cuenta total de trabajos cuyo
monto consolidado consiguientemente será ma-
yor que el de personas).

En el siguiente diagrama se muestra la totali-
dad de características que recoge la batería III del 
COE, aunque sólo se tome en cuenta las cuatro 
categorías antes mencionadas para la identifica-
ción de la ocupación informal.
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Ultima vez que buscó 
trabajo hasta un mes

Disponible para 
trabajar

Acciones y lugares 
de búsqueda de 
trabajo

Ausentes 
temporales sin 
vínculo laboral

Realizó por al menos una 
hora una actividad 
económica con o sin 
remuneración

Ausentes temporales con 
vínculo laboral

Ausentes temporales que 
reciben sueldo o 
ganancias

Regresan o se 
reincorporaron esta 
semana a su trabajo

No

No

No tiene empleo, 
negocio, ni realiza 
una actividad por su 
cuenta

Si

Trabajó al menos una 

hora la semana pasadaI
CO

ND
IC

IÓ
N 

DE
 

OC
UP

AC
IÓ

N
P1a

P1b

P1c

P1d

P1e

Pasa 
a P3

P2

NO OCUPADOS

P2a

P2b

P2f

P2g

P2c

P2d

P2e

P2h

II

NO
 O

CU
PA

DO
S

EN BUSCA DE TRABAJO
NO BUSCAN TRABAJO

Pasa a 
P9a

Pasa a 
P10

Pasa 
a P9f

Con experiencia laboral Sin experiencia laboral

P1

OCUPADOS
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2.2 Procedimiento de identificación de la 
  ocupación en el sector informal y de la 
 ocupación informal en general a partir

      del trabajo principal

El ordenamiento que guardan las baterías de pre-
guntas de la ENOE tiene la bondad de permitir un 
seguimiento metódico hasta obtener las distintas 
características laborales de las que la encuesta 
se ocupa, esta característica es especialmente 
útil para el caso de la medición de la ocupación 
en el sector informal y la ocupación informal. En 
estos términos, la investigación sobre el empleo 
informal inicia con una variable crucial dentro del 
contexto laboral (batería III); la posición en la ocu-
pación, que servirá para definir el ámbito en el 
que el trabajador puede invocar al marco legal 
a su favor para hacer valer los acuerdos dentro 
del mercado en que participa. Enseguida el ins-
trumento de captación recoge información acerca 
de la unidad económica empleadora (batería IV), 
información que es utilizada para delimitar la ocu-
pación en el sector informal, sirviéndose de una 
estructura modular que conforme se avanza en 
ella se eliminan posibilidades no contempladas 
dentro del marco conceptual de la XV CIET para 
la identificación de este sector. La última batería 
utilizada para la medición de la ocupación infor-
mal es la VI, de la cual se recoge la información 
sobre el acceso a atención médica por parte del 
trabajo, que será decisiva para los casos de tra-
bajadores informales ocupados fuera del sector 
informal y por consiguiente de la ocupación infor-
mal total.

Por lo anterior, se presentan a continuación al-
gunas referencias de cada batería utilizada, con 
el objetivo de que quien lea ubique la dinámica de 
recolección de datos y el proceso de configura-
ción de los conceptos asociados a la medición de 
la informalidad laboral.

Así pues, una vez que se tiene identificada a 
la población con actividad económica o población 
ocupada se trata de establecer lo que se le deno-
mina posición en el trabajo o en la ocupación; es 
decir, primeramente si la persona tiene un traba-
jo independiente o dependiente. Si es lo primero 
(independiente) entonces hay que precisar si lo 
desempeña como empleador, es decir, como al-
guien que contrata trabajadores bajo un acuerdo 
de remuneración o si conduce la actividad solo 
o en todo caso auxiliándose con trabajo familiar
(cuentas propias); en el caso de los trabajadores
dependientes o subordinados hay que establecer
si éstos perciben una remuneración monetaria o
si colaboran como aprendices o como trabaja-
dores familiares que apoyan en las actividades
económicas del hogar. De todo esto se ocupa la
Batería III del COE.

Ahora bien, desde que la ENOE entró en ope-
ración el primer trimestre de 2005 en sustitución 
del modelo anterior de encuestas ENEU-ENE, el 
diseño del COE se adecuó para formular pregun-
tas a las personas sobre ciertas características de 
su fuente de trabajo y, a partir de ahí, inferir de 
qué tipo de unidad económica se trata; esta fun-
ción en particular la asume la batería IV del COE. 
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Definiciones utilizadas por la ENOE

Trabajador Independiente, será aquél 
que no tiene un jefe o superior que le 
supervise o a quien tenga que rendir 
cuentas en la ejecución de su actividad, 
misma que realiza por propia iniciativa y 
bajo su responsabilidad. Los trabajado-
res independientes son de dos tipos: el 
trabajador autónomo o por cuenta propia 
y empleadores.

•	Cuenta propia, es todo aquel que en 
la realización de su actividad no emplea 
trabajadores a sueldo o bajo alguna otra 
forma de retribución monetaria. El cuen-
ta propia puede trabajar solo o con la 
colaboración de miembros de su familia 
sin acuerdo de retribución monetaria.

•	Empleador, es todo aquel que utili-
za de manera regular al menos un tra-
bajador remunerado en la conducción 
de su negocio. Puede utilizar o no como 
apoyo complementario a trabajadores 
familiares sin acuerdo de remuneración 
monetaria.

Trabajador dependiente, es aquél 
quien sí tiene un jefe o superior que le 
supervise o a quien tiene que rendirle

cuentas en la ejecución de su actividad. 
Los trabajadores dependientes se subdi-
viden en: trabajadores subordinados re-
munerados y trabajadores sin pago.

•	 Trabajador Subordinado Remu-
nerado (TSR), es todo aquel que per-
cibe una remuneración acordada por la 
prestación de sus servicios laborales. 
Los TSR se subdividen en: trabajadores 
subordinados remunerados asalariados 
que son la mayoría de los casos, pero 
también trabajadores subordinados rem 
unerados con percepciones no salaria-
les, tales como aquéllos quienes, parti-
cipando en los procesos de trabajo úni-
camente con su fuerza laboral, perciben 
honorarios, comisiones, propinas o se 
les paga a destajo o con combinaciones 
de estas modalidades, pero sin percibir 
una forma fija de pago.

•	 Trabajador sin pago, es aquel que 
presta servicios laborales sin un acuer-
do de remuneración monetaria. A su vez 
se subdivide en: trabajador familiar sin 
pago y trabajador no familiar; estos úl-
timos comprenden aprendices de oficio, 
así como personas que acreditan ante 
institucio nes públicas su servicio social 
o prácticas profesionales.
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En el siguiente diagrama se muestra la to-
talidad de características que recoge la bate-
ría III del COE, aunque sólo se tome en cuenta

III

CO
NT

EX
TO

 L
AB

OR
AL

Con 
interrupciones 

TRABAJADORES 
INDEPENDIENTES

TRABAJADORES 
SUBORDINADOS

Trabajadores 
subordinados 
remunerados Trabajadores 

sin pago

Con contrato 
escrito

Sin contrato 
escrito

Con 
prestaciones

Sin 
prestaciones

Tiene 
empleados o 
ayudantes

Tipo de 
trabajadores 
que ocupa

Tamaño de la 
unidad 

económica

Ocupación principal
P3

P3a

P3b

P3c

P3d

P3e

P3f

P3g

No

Pasa 
a P4

P3h

P3q

P3r

P3i

P3j

P3s

P3t

P3k

P3l

P3n

P3o

P3m

P3p

Antigüedad 
en el trabajo

Continuidad de la 
relación laboral

las cuatro categorías antes mencionadas para la 
identificación de la ocupación informal.
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La batería tiene una estructura de filtrado que 
va eliminando progresivamente ciertas posibilida-
des de modo que para los casos que no han caído 
en alguna clasificación hasta antes de la pregun-
ta 4g comienza a incrementarse la probabilidad 
de que se trate de actividades específicamente 
del Sector Informal, al punto que la decisión final 
quede entre sí son negocios familiares registra-
dos o no, para lo cual se formulan preguntas tales 
como si el negocio recurre o no a los servicios de 
un contador o si lleva o no el cuadernillo que el 
Sistema de Administración Tributaria (SAT) pide 
a quienes están en el régimen fiscal de pequeños 
contribuyentes (REPECOS).

En el esquema anterior se observa la trayecto-
ria que sigue un informante dentro de la batería IV 
que, como ya se dijo, conforme se avanza en ella 
se tienen más elementos para identificarlo como un  
trabajador del sector informal, sin embargo convie-
ne hacer un recuento más pormenorizado con el                                                                                              
fin de mostrar los elementos considerados para 
hacer esta clasificación.

La pregunta 4 (P4), permite separar directa-
mente a los trabajadores en el extranjero y a quie-
nes son trabajadores de unidades domésticas o 
trabajadores de otros trabajadores, que de acuer-
do con los lineamientos internacionales no entran 
a la medición del Sector Informal

IV

CA
RA

CT
ER

ÍST
ICA

S D
E L

A U
NI

DA
D 

EC
ON

ÓM
ICA

P4

P4a

P4c
P4d

Pasa 
a P5a

Pasa 
a P8

P4b

Pasa 
a P5

Pasa 
a P5

P4e

P4f

P4g

P4h

Pasa 
a P5

P4i

Sector de 
actividad 
económica

Prácticas 
contables

Empleo 
vinculado a 
empresas 

personales y 
familiares

Empleo 
vinculado a 

sociedades o 
corporaciones

Sin 
local
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La pregunta P4a también indaga sobre el sector 
de actividad económica, información que resulta 
crucial para que el entrevistador en la pregunta 
P4b clasifique a quienes laboran en actividades 
agropecuarias, que de entrada la XV CIET ex-
cluye de la medición del sector informal, además 
en esta misma pregunta se identifica a los que 
laboran en instituciones públicas o privadas, que 
de igual manera quedan fuera del ámbito del sec-
tor informal y a los trabajadores en actividades o 
negocios privados en donde se centra la inves-
tigación del sector informal, sólo estos últimos 
continúan con la pregunta 4c, donde se averigua 
si trata de sociedades mercantiles registradas o 
si el negocio es de tipo independiente, personal 
o familiar, el cual es el inicio del camino para la
identificación del sector informal en el marco del
sector institucional de los hogares.

Dado que la trayectoria relevante para este do-
cumento es la de aquellos que llegan a la pregun-
ta P4e, se puede hacer una recapitulación de las 
características hasta este punto identificadas: 1) 
se trata de negocios privados no agropecuarios 
y, 2) negocios de tipo independiente, personal o 
familiar.

En la pregunta P4e se separa a las empresas 
cuasi-corporativas o cuasi sociedades –negocios 
que aunque carecen de una identidad jurídica se 
comportan como una empresa incorporada– que 
son recogidas con la opción 1 “El negocio o ac-
tividad cuenta con establecimiento y oficina” ca-
sos que pasan directamente a la pregunta P4h, 
mientras el resto es dividido entre quienes sólo 
cuentan con local, quienes sólo cuentan con ofi-
cina y quienes no cuentan con ninguna de estas 
opciones. A pesar de esta última diferenciación 
todos los casos que no son considerados como 
cuasi-corporaciones confluyen en la pregunta 
P4g, referente a las prácticas contables de la uni-
dad económica. Siendo ésta la pregunta clave, 
donde se culmina toda la investigación acerca de 
la medición del sector informal, en donde se con-
sidera una unidad económica del sector informal 
a quienes responden: 1) El negocio o actividad 
sólo utiliza un cuaderno o una libreta de apuntes 
personales para llevar las cuentas, o 2) No lleva 
ningún registro contable.13

Entonces, la ocupación en el Sector Informal 
en términos operativos queda conformada por las 
persona  ocupadas en negocios no agropecuarios 
de tipo independiente, personal o familiar, que no 
son cuasisociedades y que, además, no llevan 
ningún registro contable o sólo una libreta perso-
nal de apuntes.

La batería V explora cuestiones relacionadas 
con la duración y horarios de la actividad principal, 
de la cual no se muestra su secuencia por no ser 
conceptualmente relevante para el tema que aquí 
se aborda. La batería VI concluye la exploración 
iniciada en la batería tres y lo hace en un asunto 
especialmente crucial como lo es si la persona, 
a partir de su condición laboral, recibe el servi-
cio más básico de la seguridad social como lo es 
el acceso a los servicios de salud (pregunta 6d). 
Llegados a este punto cabe subrayar que no se 
considera que la condición laboral les da acceso 
si, por ejemplo, fuera el caso que la persona está 
en el Seguro Popular: a este último no se le con-
sidera como un seguro vinculado a la condición 
laboral.14 Se considera que se tiene acceso cuan-
do la persona está en una nómina o ella misma, 
siendo patrón o empleador, se coloca en dicha 
nómina con la contribución correspondiente que 
le permite tener acceso a los servicios de salud o 
a las prestaciones de las instituciones de seguri-
dad social. Esto último se señala también porque 
aún y cuando la condición de acceso, por la vía 
laboral, a los servicios de salud será a la larga 
un criterio decisivo para clasificar a trabajadores 
subordinados remunerados en formales o infor-
males y no tanto a los independientes, el diseño 
del cuestionario de todos modos contempla casos 
de independientes que deciden cotizar o también 
casos puntuales, como cañeros y ejidatarios a los 
que se les da un trato especial por parte de las 
Instituciones de la Seguridad Social, en tanto per-
sonas que se dedican a estas actividades.

Una vez que se tiene toda la información que 
conforman las secuencias relativas al trabajo prin-
cipal se procede entonces a identificar los distin-
tos componentes de la informalidad, tales como: 
a) todas las personas cuya actividad corresponde
a una del sector informal, b) las que están vincula-
das a modos de producción agropecuarios ya sea

13 Este es el camino directo, aunque existen tratamientos específicos para los casos de 
ambigüedad en las respuestas, (No Sabe o No especificado) además de procedimientos 
de validación de la información, para consultar el procedimiento remítase al Anexo de este 
documento o al siguiente sitio: http://www.inegi.org.mx/ est/contenidos/espanol/metodologias/
ptos_enoe/descripcion_bd/ reconstruccion_de_variables.pdf

14 La versión ampliada del COE, en la batería 10, explora qué tipo de apoyos y transferen-
cias reciben las personas y en la pregunta 10b indaga explícitamente si la persona está 
o no en el Seguro Popular, de modo que la pregunta 6d lo hace por la vía laboral y la 10b 
independientemente de ella.
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de subsistencia o análogos al sector informal, y c) 
las personas con trabajo subordinado que, aun-
que no están operando en unidades económicas 
del sector informal, sus condiciones laborales son 
de informalidad.

En el diagrama de la página 21 se ilustra el pro-
ceso de identificación de la ocupación informal en 
su conjunto, en donde cabe mencionar que hasta 
antes de desembocar en el círculo marcado con 
el número 1, toda la informalidad se determina por 
criterio de unidad económica (ocupación en el sec-
tor informal) o modos de producción agropecuaria 
similares a éste, pero a partir de ese momento el 
criterio que entra en juego es el de condiciones 
laborales, específicamente para los que tienen un 
trabajo dependiente o subordinado. La secuencia 
que sigue el primer caso ya fue mencionado ante-
riormente, quedando pendiente la segunda. Ésta 
secuencia parte de la identificación del sector de 
actividad (Sector Agropecuario), enseguida se re-
curre a la batería III (contexto laboral), donde se 
identifica a quienes utilizan empleo pagado, si no 
cumplen con esta condición, es decir son trabaja-
dores por cuenta propia y, además, su producción 

es exclusivamente de autoconsumo, son consi-
derados dentro de la ocupación informal debido 
al carácter de subsistencia que tiene la actividad. 
Por otro lado, si utiliza empleo pagado, se con-
sidera empleador, pero si cuenta con trabajo no 
remunerado, se considera suplementariamente la 
escala de operación y la composición del empleo 
demandado, si la escala es pequeña y la mayor 
parte de trabajo es familiar, esta persona es con-
siderada como parte de la ocupación informal en 
consonancia a la analogía que guarda su activi-
dad con el sector informal.

El siguiente segmento de ocupación informal 
se soporta por el criterio de las condiciones la-
borales, que en el esquema inicia su trayectoria 
con el círculo marcado con el número 1, debido a 
que sólo discurrirá este criterio por los casos que 
no hayan cumplido con las condiciones ya antes 
establecidas. 

La primera variable de interés en esta secuen-
cia es la posición en la ocupación, en razón a que 
cualquier trabajador independiente que llegue a 
este nivel es catalogado de facto como una parte 
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de la ocupación formal, para el caso de trabaja-
dores dependientes se repara en un par de pasos 
adicionales, se considera la existencia o no de 
la remuneración y el acceso o no a la seguridad 
social. Del primer segmento se considera como 
parte de la ocupación informal a los subordinados 
que no reciben remuneración alguna, con lo cual 
el segundo criterio –acceso a la seguridad social– 
se aplicará sólo a los subordinados remunerados, 
por lo que se adicionarán, de esta población a la 
ocupación informal, quienes no cuenten con esta 
prestación laboral.

Para el final de la secuencia, este segmento 
incluye en la ocupación informal a: 1) los traba-
jadores subordinados no remunerados y, 2) los 
trabajadores subordinados y remunerados que 
no cuentan con acceso a la seguridad social por 
parte de su empleo.

Por el contrario, la ocupación formal que se 
integra de este segmento de población son los 
trabajadores dependientes remunerados con ac-
ceso a la seguridad social por parte de su trabajo.

1La numeración de preguntas 
corresponde al de la versión ampliada 
del cuestionario de ocupación y 
empleo (COE).

2Aunque las actividades agropecuarias 
no se incluyen en el Sector Informal, 
se aplica en estos casos un criterio de 
unidad económica: al ser un modo de 
producción familiar no pueden 
clasificarse  como  parte de la 
ocupación formal.

¿Tiene oficinas 
o algún tipo de

establecimiento fijo?
P.4e

Una vez establecido el carácter de 
subsistencia de la actividad, ésta 

forma parte de la ocupación 
informal

La persona es clasificada 
como parte del Sector 

Informal y como parte de la 
ocupación y el empleo 

Informal

¿La
persona 

es trabajador 
subordinado 

remunerado?
P.3a, 3b y

3h

TRABAJO PRINCIPAL
Algoritmo de identificación en la ENOE: a) del Sector Informal, b) de modos de 

producción agropecuarios similares a los del Sector Informal, y c) de condiciones 
laborales de informalidad operando fuera del Sector Informal1

INICIO

Población 
ocupada

Batería 1

Identificación del sector 
de actividad de la fuente 

de trabajo o unidad 
económica 
P.4a y 4b

FIN

1

1 1

Sí

No No

Sí

No

Sí

No

Sí

NoNo

Sí

Sí

Sí

Sí

No

NoNo

No No

No

Sí

No

Sí

Sí

¿Es una
multinacional, una 

sociedad o una 
institución?

P.4c y 4d

¿La persona 
se dedica al 

servicio doméstico 
remunerado?

P.4 y 4a

¿La actividad 
registra sus operaciones 

de manera que ello supone un 
registro ante la autoridad 

tributaria?
P.4g

¿Se utiliza empleo 
pagado?

P.3g

¿La actividad 
agropecuaria ofrece 
su producción en el 

mercado?
P.3c

¿Toda la fuerza 
laboral es pagada?

P.3g

¿Es una actividad de pequeña 
escala, realizada la mayor 

parte del tiempo con trabajo 
familiar?

P.3g
Por lo pronto la persona no 

forma parte del Sector Informal 
y se procede a analizar sus 

condiciones laborales

Por lo pronto la persona no 
es contabilizada en la 

ocupación informal hasta 
verificar sus condiciones 

laborales

La persona es considerada 
en un modo de producción 

análogo al del Sector 
Informal y como parte de la 

ocupación informal2

Por lo pronto la persona no es 
contabilizada en la ocupación 

informal hasta verificar sus 
condiciones laborales

Aunque la persona no está en el 
Sector Informal se considera que 
sus condiciones laborales son de 

informalidad

¿El empleo 
le proporciona acceso 
a la seguridad social?

P.6d

La persona es 
clasificada en la 

ocupación y el empleo 
Formal

Sí

¿La persona es 
empleador o cuenta 

propia?
P.3a, 3b y 3d

¿La fuente de trabajo es 
reconocible por un 

nombre
P.4

Actividad 
agropecuaria

P.4a y p4b
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El siguiente recuadro sintetiza cada uno de 
los elementos expuestos anteriormente y que 
componen la ocupación en el sector informal, la                                                                                              
ocupación informal fuera del sector informal y                     
la ocupación informal total.

El lector notará que para llegar hasta la identifi-
cación de quienes están en el Sector Informal, im-
plica primero establecer la condición de ocupado, 
luego filtrar las actividades agropecuarias y des-
pués toda una serie de posibles modalidades de 
operación asociadas con el Sector Informal hasta 
antes de ingresar a la pregunta 4g, relativa a las 
prácticas contables como criterio decisivo en la 
medición del sector informal. En realidad lo que 
muestra el algoritmo es el camino largo, con todo 
y que se están obviando ahí algunos pasos para 
no hacer un diagrama demasiado denso. Sin em-
bargo, una de las ventajas que le da la ENOE a 
los usuarios de bases de datos es que los micro-
datos –al menos en lo que se refiere a la actividad 
principal– vienen etiquetados con un código su-
mario que indica si el microdato en cuestión enca-
ja en toda la secuencia de respuestas que corres-
ponden a un concepto, de modo que el usuario no 
tenga que recorrer todo ese camino para estable-
cerlo. Si cabe un símil con la biología molecular, 
el código sumario o etiqueta conceptual es como 
una proteína, resultado de la síntesis de varios 
aminoácidos que, en este caso, son los distintos 
ítems de información recabados a lo largo de toda 
una secuencia de preguntas.

Las bases de datos de la ENOE están organi-
zadas en tablas DBF: VIVT (identificación de la 
vivienda en términos de ubicación y de la mues-
tra), HOGT (identificación del hogar y datos sobre 
el entrevistador y la entrevista), SDEM (informa-
ción sociodemográfica de cada persona), COE1 y 
COE2 (tablas con la información del cuestionario 
de ocupación y empleo).

En particular al final de la tabla SDEM hay una 
sección llamada “Clasificación de Microdatos”. Es 
ahí en donde el usuario encuentra los campos 
que contienen los códigos sumarios relevantes. 
Por ejemplo, para la identificación de microdatos 
con características de pertenencia al sector infor-
mal se tiene lo siguiente:
Bloque 1: para identificar a quienes forman parte 
de unidades económicas del Sector Informal (sin 
especificar por posición en la ocupación). 

15 Se refiere al nombre que toma dentro de la base de datos el campo que contiene los 
códigos relevantes, se usa esta denominación porque hace referencia a la asociación que 
hay entre el nombre completo de la variable y esta descripción de menor tamaño.

 Matriz 
Hussmanns

Celdas
 1 a 5

Mnemónico15

TUE2  (Casificación 
por tipo de unidad 
económica)

Código
 relevante

5 (pertenencia al Sector 
Informal)

Con todos estos elementos la ENOE identifica: 1) a los ocu-
pados en el Sector Informal, 2) a la ocupación en condiciones 
de informalidad operando fuera del Sector, y por ende a, 3) el 
total de la Ocupación o Empleo Informal de la Economía (1+2).

1) Ocupados en el Sector Informal.- se está en el sector
informal, ya sea como independiente o trabajador depen-                                                                                                                                   
diente, cuando la actividad se realiza en unidades
económicas no incorporadas es decir, en actividades no                                                                              
constituidas como empresas, instituciones o fuentes de
trabajo con personalidad jurídica y económica propia y                                                                           
además no registradas, lo cual se detecta porque la
unidad económica no es operada bajo las convenciones
contables que supongan un registro ante Hacienda.
Cabe subrayar que la secuencia del cuestionario ENOE,
introduce las preguntas exploratorias de prácticas
contables una vez que ya se des cartó que la fuente de
trabajo tuviera las características complejas de unidades
económicas incorporadas (empresas e instituciones), de
modo que la pregunta queda encuadrada para quienes
trabajan en negocios no agropecuarios con características
operativas muy elementales y, por ende, altamente
correlacionadas con micro escalas de operación, aunque
no necesariamente ello se cumpla en todos los casos.
La ENOE no adopta de entrada un corte de tamaño de
la unidad económica, centrándose en el de no registro,
porque el comercio ambulante en las grandes ciudades
del país, especialmente en la Ciudad de México, tiende
a operar en redes y pudiera darse el caso de operadores
con más de 5 puestos ambulantes, así como con otros
trabajadores en etapas previas de la distribución de
mercancías.

2) Ocupación en condiciones de in formalidad operando
fuera del Sector Informal comprende a:

a. Quienes encabezan modos de producción no formales 
en el ámbito agropecuario (trabajadores por cuenta                                                                                                              
propia en actividades agropecuarias de subsistencia)

b. Todos los trabajadores remunerados no registrados
ante la seguridad social que trabajan para unidades
económicas distintas del Sector Informal (hogares par-
ticulares, explotaciones agrícolas e incluso empresas
e instituciones formales): el no acceso a los servicios
de salud de las instituciones de seguridad social por la 
vía laboral, es el criterio operativo utilizado.

c. Todos los trabajadores no remunerados que operen
fuera del sector informal, ya sea en actividades
agrícolas o no agrícolas.

3) Por ende en la ENOE la Ocupación/Empleo Informal es
la suma del quienes operan en unidades económicas
no registradas en el ámbito no agropecuario; modos de
producción de tipo familiar en el agropecuario, así como
todo el trabajo  no registrado en cualquier otro tipo de unidad 
económica y ámbito. En pocas palabras, está constituido por 
el trabajo  independiente, en donde el negocio se confunde                                                                                                                 
con la persona, y por el trabajo dependiente que se ejerce
sin garantías laborales elementales.
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Bloque 2: para identificar a quienes están en la 
agricultura de subsistencia. 

Bloque 3: para identificar trabajadores asalaria-
dos y jornaleros en actividades agropecuarias en 
condiciones laborales de informalidad. 

Bloque 4: para identificar a aprendices y trabaja-
dores familiares sin remuneración monetaria en 
unidades económicas distintas a la agricultura de 
subsistencia y el Sector Informal:

Bloque   5:    para      identificar     al     servicio    doméstico   remu-                                                                                                                           
nerado en condiciones laborales de informalidad.

Bloque 6: para identificar trabajadores subordina-
dos remunerados que no pertenecen ni al Sector 
Informal, ni al ámbito agropecuario y que tampo-
co son parte del servicio doméstico, pero que, sin 
embargo, tiene condiciones laborales informales.

Mnemónico Código
 relevante

Matriz 
Hussmanns

Celda 13

Celda 14

POS_OCU (Posición en 
la ocupación)

AMBITO1

POS_OCU (Posición en 
la ocupación)

AMBITO1

3 (trabajadores por su 
cuenta)

1 (ámbito agropecuario)

4 (trabajadores sin pago)

1 (ámbito agropecuario)

Mnemónico Código
 relevante

Matriz 
Hussmanns

Celda 10

POS_OCU (posición en 
la ocupación)

4 (trabajadores sin pago)

AMBITO1 2 (ámbito no 
agropecuario)

TUE2  (tipo  de unidad 
económica)

1-4 (unidades formales)

Mnemónico Código
 relevante

Matriz 
Hussmanns

Celda 6

TUE2 (tipo  de unidad 
económica)

7 (trabajador doméstico 
remunerado)

REMUNE2C (tipo 
de trabajadores 
subordinados 
remunerados)

1 (trabajador 
subordinado remunerado 
asalariado)

SEG_SOC (condición de 
acceso a los ervicios de 
salud)

2 (sin acceso)

Celda 7

TUE2 (tipo  de unidad 
económica)

7 (trabajador doméstico 
remunerado)

REMUNE2C (tipo 
de trabajadores 
subordinados 
remunerados)

2 (trabajador 
subordinado remunerado 
con percepciones no 
salariales)

SEG_SOC (condición de 
acceso a los ervicios de 
salud)

2 (sin acceso)

Mnemónico Código
 relevante

Matriz 
Hussmanns

Celda 8

POS_OCU   
(Posición en la 
ocupación)  

1 (trabajador 
subordinado y 
remunerado)

AMBITO1 2 (ámbito no 
agropecuario)

REMUNE2C (tipo 
de trabajadores 
subordinados 
remunerados)

1 (trabajador 
subordinado 
remunerado asalariado)

SEG_SOC (condición 
de acceso a los ervicios 
de salud)

2 (sin acceso)

TUE2 (tipo  de unidad 
económica)

1-4 (unidades 
económicas formales)

Celda 9

POS_OCU   
(Posición en la 
ocupación)  

1 (trabajador 
subordinado y 
remunerado)

AMBITO1 2 (ámbito no 
agropecuario)

REMUNE2C (tipo 
de trabajadores 
subordinados 
remunerados)

2 (trabajador 
subordinado 
remunerado con 
percepciones no 
salariales)

SEG_SOC (condición 
de acceso a los ervicios 
de salud)

2 (sin acceso)

TUE2 (tipo  de unidad 
económica)

1-4 (unidades 
económicas formales)

Mnemónico Código
 relevante

Matriz 
Hussmanns

Celda 11

POS_OCU  
(Posición en la 
ocupación)  

1 (trabajador 
subordinado y 
remunerado)

AMBITO1 1 (ámbito agropecuario)

REMUNE2C (tipo  
de trabajadores 
subordinados 
remunerados)

1 (trabajador 
subordinado remunerado 
asalariado)

SEG_SOC (condición de 
acceso a los ervicios de 
salud)

2 (sin acceso)

Celda 12

POS_OCU   
(Posición en la 
ocupación)  

1 (trabajador 
subordinado y 
remunerado)

REMUNE2C (tipo 
de trabajadores 
subordinados 
remunerados)

2 (trabajador  
subordinado remunerado 
con percepciones no 
salariales)

SEG_SOC (condición de 
acceso a los ervicios de 
salud)

2 (sin acceso)

AMBITO1 1 (ámbito agropecuario)
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Bloque 7: Situaciones especiales de trabajado-
res subordinados remunerados en condiciones 
laborales informales.

Con la conformación de estos bloques mutua-
mente excluyentes, en donde el registro corres-
pondiente es multiplicado por el ponderador o 
factor de expansión que se le asigna (campo 52, 
Mnemónico FAC en la tabla SDEM), el usuario de 
bases de datos puede llegar a la misma cuantifi-
cación de datos de trabajos principales de perso-
nas laborando bajo condiciones de informalidad y 
tener sus cifras de control básicas.

Antes de concluir lo que concierne a la clasifi-
cación del trabajo u ocupación principal, es impor-
tante decir algo sobre el bloque 7. Dicho bloque 
se conforma básicamente de dos situaciones: a) 
lo que se le llama trabajador de otro trabajador 
asalariado y que se refiere a casos –sobre todo 
entre sindicalizados en empresas e institucio-
nes públicas– en los que el titular de la plaza se 
ausenta por un periodo largo pero acuerda con 
alguien cercano a él que este último sea quien 
se presente a laborar, dándole una parte de su 
sueldo pero desde luego sin gozar de prestación 
o beneficio laboral alguno y b) trabajadores trans-
fronterizos (commuters), esto es, personas que
si bien residen en México los fines de semana,

entre semana se van a trabajar a los Estados Uni-
dos. Esta última situación en particular entra a la 
cuantificación de personas, ya que finalmente el 
universo de individuos del que habla la ENOE es 
el que conforman los individuos que radican en el 
país (ello dicho sea de paso, independientemente 
de su nacionalidad). Los transfronterizos no dejan  
de ser residentes en México y, específicamente, 
personas ocupadas con tal o cual característica; 
sin embargo cuando la unidad de cuenta ya no 
son personas sino trabajos –que es el resultado         
de sumar actividades principales y secundarias– 
se les excluye porque estamos hablando de tra-
bajos que no tienen lugar en el territorio nacio-
nal y que, por tanto, no abonan valor agregado 
al Producto Interno Bruto de México. Así sólo en 
este rubro de “situaciones especiales” la cuenta 
de trabajos será menor a la de personas –por la 
eliminación de trabajos transfronterizos–, mien-
tras que en todos los demás rubros la cuenta de 
trabajos será sistemáticamente mayor a la de per-
sonas.

2.3 Tasas básicas de informalidad laboral

A partir de los datos del trabajo principal utilizados 
para medir la ocupación en el sector informal y la 
ocupación informal, a continuación se presentan 
los algoritmos para el cálculo de tasas tanto de la 
ocupación que labora en el Sector Informal (TOSI) 
como de la ocupación laborando bajo condiciones 
de informalidad o tasas de Informalidad Laboral 
(TIL), que incluyen además de la ocupación en 
el Sector Informal, a todos los que laboran en la 
agricultura de subsistencia, así como a todos los 
trabajadores dependientes (remunerados y no re-
munerados) que aún y cuando operan para unida-
des económicas registradas o formales desempe-
ñan su labor sin que de ello derive una protección 
básica de la seguridad social, es decir, el total 
del empleo u ocupación informal. Ambas tasas 
tienen dos vertientes: 1) cuando se calculan con 
respecto a la ocupación total y 2) cuando se cal-
culan exclusivamente en términos de ocupación                                                                                                
no agropecuaria.

1) Tasas calculadas con respecto a la ocupación total                                                                                                                          

La Tasa de Informalidad Laboral 1 (TIL1), resulta-
do del cociente de la ocupación informal total con 
respecto a la población ocupada total, da cuen-
ta del porcentaje de ocupados que carecen de la 

Mnemónico Código
 relevante

Matriz 
Hussmanns

Celda 8

POS_OCU 
(Posición en la 
ocupación) 

1 (trabajador 
subordinado y 
remunerado)

TUE1 (tipo básico de 
unidad económica)

4 (situaciones de 
carácter especial y no 
especificadas)

REMUNE2C (tipo 
de trabajadores 
subordinados 
remunerados)

1 (trabajador 
subordinado remunerado 
asalariado)

SEG_SOC (condición de 
acceso a los ervicios de 
salud)

2 (sin acceso)

Celda 9

POS_OCU 
(Posición en la 
ocupación) 

1 (trabajador 
subordinado y 
remunerado)

TUE1 (tipo básico de 
unidad económica)

4 (situaciones de 
carácter especial y no 
especificadas)

REMUNE2C (tipo 
de trabajadores 
subordinados 
remunerados)

2 (trabajador 
subordinado remunerado 
con percepciones no 
salariales)

SEG_SOC (condición de 
acceso a los ervicios de 
salud)

2 (sin acceso)
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protección de la seguridad social básica por parte 
de su trabajo, que es el acceso a los servicios de 
salud, o bien por laborar en unidades económicas 
no registradas, situación que los coloca en una 
situación de vulnerabilidad para hacer valer las 
garantías laborales elementales. Dicha tasa es 
posible ahora calcularla, en virtud de la incorpo-
ración de la perspectiva laboral en la medición de 
la informalidad. 

La Tasa de Ocupación en el Sector Informal 1 
(TOSI1), resultado del cociente de la ocupación 
en el sector informal con respecto a la población 
ocupada total, da cuenta del porcentaje de ocu-
pados que laboran en unidades económicas no 
registradas. Dicha tasa ha sido calculada por el 
INEGI bajo la perspectiva de la unidad económi-
ca, desde la entrada en operación de la ENOE en 

2005.16

De manera análoga, partiendo de los bloques 
descritos en la sección anterior, las tasas se cons-
truyen de la siguiente forma:

En donde Clase2=1 indica que el registro en la 
tabla SDEM pertenece al universo de los ocupa-
dos, FAC el factor de expansión o ponderador que 

Ocupación informal

Población ocupada
Tasa de Informalidad 

Laboral 1 (TIL1)= X 100

corresponde al registro y en donde el subíndice i 
indica el número ordinal asignado al registro se-
gún la pertenencia a la clase o bloque (es decir, 
desde el primer registro que se detectó que cum-
ple la condición del bloque hasta el último).

La ventaja de estas tasas es que colocan como 
centro de atención la ocupación total del país, al 
pasar a todos los ocupados por la prueba de los 
criterios de la informalidad desde la perspectiva 
laboral y de la unidad económica, sin dejar fuera 
ningún segmento de la fuerza laboral, permitien-
do de esta manera su clasificación en ocupación 
informal y ocupación formal.

2) Tasas calculadas con respecto a la ocupación  
    no agropecuaria 

Las tasas estimadas con respecto al total de ocu-
pados laborando en actividades distintas de las 
agropecuarias, resultan útiles por varias razones, 
pero entre las que más se han argumentado por 
dejar fuera del foco de atención de la medición 
de la informalidad laboral, están las que aluden 
a que la informalidad es un fenómeno más urba-
no, que las actividades agropecuarias tienen otra 
dinámica o bien que el sector agropecuario opera 
bajo una forma de organización distinta a la que 
prevalece en el resto de los sectores productivos. 
El hecho es que aún no hay consenso para in-
cluir o excluir las actividades agropecuarias de la 
medición de la informalidad, pues ambas medidas 
resultan útiles para el diseño de políticas públicas 
y contribuyen a una mejor comprensión del mer-
cado laboral mexicano. 

Atendiendo a esta línea de análisis, a continua-
ción se presenta el algoritmo para el cálculo de la 
Tasa de Informalidad Laboral 2 (TIL2), resultado 
del cociente de la ocupación informal en activida-
des no agropecuarias con respecto a la población 
ocupada total en actividades no agropecuarias, 
la cual muestra el porcentaje de ocupados que 
carecen de la protección de la seguridad social 
básica por parte de su trabajo, que es el acceso a 
los servicios de salud, o que laboran en unidades 
económicas no registradas en el ámbito no agro-
pecuario.

Ocupados en el
sector informal

Población ocupada

Tasa de Ocupación en
el Sector Informal

1 (TOSI1) = X 100

Suma (∑ (bloque 1i*FACi)…∑ (bloque7i*FACi))

∑ (Clase2=1)i* FACi)
TIL1 =

16 Los antecedentes de esta medición son las estimaciones con base en la Encuesta Na-
cional de Micronegocios (ENAMIN) elaborada desde los años noventa, así como la tasa de                                                                                                                
ocupación en el sector no estructurado, como una aproximación a la estimación de la 
ocupación en el sector informal con base en la Encuesta Nacional de Empleo y Encuesta 
Nacional de Empleo Urbano que el INEGI dio a conocer en 2004 y que fue la base para la re-                                                                                                                                     
construcción de una tasa homologada ENE-ENOE de la ocupación en el sector informal 
para el periodo 1995-2004.

∑(bloque 1i*FACi)
∑ (Clase2=1)i* FACi)

TOSI1 =

Ocupación informal 
no agropecuaria

Población ocupada 
no agropecuaria

Tasa de Informalidad 
Laboral  2 (TIL2) = X 100
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La Tasa de Ocupación en el Sector Informal 2 
(TOSI2), resultado del cociente de la ocupación 
en el sector informal con respecto a la población 
ocupada total en actividades no agropecuarias, 
da cuenta del porcentaje de ocupados que labo-
ran en unidades económicas no registradas del 
ámbito no agropecuario. Dicha tasa, es una va-
riante de la que ha venido difundiendo el INEGI a 
través de los indicadores estratégicos de ocupa-
ción y empleo, desde la entrada en operación de 
la ENOE en 2005, en donde el único cambio es el 
denominador, toda vez que en la medición de la 
ocupación en el sector informal no se consideran 
las actividades agropecuarias.

Igualmente, partiendo de los bloques descritos 
en la sección anterior, las tasas se construyen de 
la siguiente forma:

En donde (Clase2=1 and AMBITO1≠‚1) se re-
fiere a los registros que cumplen con la condicion 
de estar ocupados fuera del ambito agropecuario.

2.4 Procedimiento de identificación de la     
      ocupación en el  sector informal y de  
      la ocupación informal en general a 
      partir del trabajo secundario

En el COE de la ENOE, la segunda actividad de 
los que están ocupados se detecta en la prime-
ra pregunta de la batería 7. Dicha batería es una 
versión condensada de los tópicos que se abor-
dan con más detalle para el trabajo principal en 
cuatro baterías (3, 4, 5 y 6). Esto se debe a que 

si la entrevista se extiende demasiado, el infor-
mante puede optar por interrumpirla o también 
por eludirla la siguiente vez que su vivienda sea 
visitada por el entrevistador.17 Así pues, la batería 
7 procede de una manera más intuitiva y los crite-
rios se guían aquí más por la posibilidad de corre-
lación contextual que por rubros de información 
inequívocos para cuya formulación se requieren 
de secuencias más complejas y largas de entre-
vista, en las que se van descartando distintas po-
sibilidades hasta llegar a un destilado conceptual 
químicamente puro, un ejemplo de esto es que la 
posición en la ocupación que se deriva de la pre-
gunta 7 de acuerdo con el tipo de actividad que 
realiza la persona. La secuencia de la batería 7 
discurre pues desde la identificación de la activi-
dad secundaria y algunos elementos que permiten                                                                                         
caracterizarla, hasta saber si la actividad brinda o 
no la posibilidad de acceso a los servicios de sa-
lud de la seguridad social. 

Una vez que se recorre la secuencia, el algorit-
mo trata de aprovechar al máximo la información 
ahí captada para establecer las separaciones de 
situaciones que culminarán en las clasificaciones 
pertinentes. Hay que subrayar que por ejemplo, 
en la identificación del Sector Informal pesa aquí 
más el criterio de micronegocio que en la rutina 
empleada en el trabajo principal en donde se in-
dagan más elementos. De cualquier manera no 
es absurdo pensar que la correlación entre escala 
de actividad y pertenencia al Sector Informal se 
incrementa cuando se trata de actividades secun-
darias. 

Análogamente, la escala de operación también 
pesa más para inferir que una actividad agrope-
cuaria secundaria es asimilable al concepto de 
agricultura de subsistencia.

En el siguiente esquema se presenta el al-
goritmo general del trabajo secundario para la 
identificación a través de la ENOE: a) del Sector              
Informal, b) de modos de producción agropecua-
rios similares a los del Sector Informal, y c) de 
condiciones laborales de informalidad operando 
fuera del Sector Informal en actividades económi-
cas secundarias. 

La propuesta específica para identificar estos 
elementos recae en una serie de combinaciones 
entre el sector de actividad económica, el tamaño 

Ocupados en el
sector informal

Población ocupada 
no agropecuaria

Tasa de Ocupación en
el Sector Informal 2 

(TOSI2) =
X 100

Suma (∑(bloque1i*FACi)+∑(bloque4i*FACi)…∑(bloque7i*FACi))

∑((Clase2=1and AMBITO1≠1)i* FACi)
TIL2 =

∑(bloque 1i*FACi)
∑ ((Clase2=1 and AMBITO1≠1)i* FACi)

TOSI2 =
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17 La ENOE tiene un diseño de muestra de tipo semipanel, conforme al cual a cada vivienda que cae en muestra se le visita una vez cada tres meses hasta completar cinco visitas; por ende una 
mala experiencia de entrevista puede resultar no sólo en una interrupción de la entrevista que se hace al momento sino también en un portazo en las subsiguientes, es decir, en un incremento 
de la no respuesta ocasionado por un rechazo total que corta prematuramente el ciclo de visitas a la vivienda antes de que sea reemplazada por otra.

VII P7

P7a

T
R

A
B

A
JO

  S
E

C
U

N
D

A
R

IO

Sector  actividad 
económica

Pasa a 
P8

Sin trabajo o una actividad 
económica secundaria

Con trabajo o una actividad 
económica  secundaria

P7b

P7c

P7d

Trabajadores en el extranjero

Condición de acceso 
a servicios de salud

P7e

P7f

P7g

Horas trabajadas

Monto de ingreso 
mensual

Tamaño de la 
unidad económica

de la unidad económica y la posición en la ocu-
pación.

Aunque no se cuente con la misma cantidad de 
información, ésta debe ser funcional para identifi-
car a la ocupación informal, haciendo referencia a 
sus componentes principales; el sector informal y 
la informalidad fuera de éste, mostrando la persis-
tencia de los criterios establecidos para el trabajo 
principal, el criterio de unidad económica y el de 
condiciones laborales, objetivo que se intenta en 
el siguiente cuadro:

La medición de la informalidad laboral a partir 
del trabajo secundario resulta relevante en virtud 
de que proporciona los elementos necesarios 
para la contabilización del total de trabajos y con-
tar de esta manera con una medida de los puestos                                                                                         
de trabajo, que resultan útiles para determinados 
propósitos de la contabilidad nacional.

Dado que en el procesamiento del trabajo se-
cundario no se utilizan códigos sumarios prede-
terminados como en el trabajo principal, en el 
Anexo 1 de este documento se podrá consultar el 
detalle de las instrucciones de los campos y có-
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Ocupación informal P7: Descripción Sector de actividad económica
Tamaño de la unidad 

económica/ condición de 
acceso a atención médica

Sector Informal 
(enfoque de la unidad 

económica)

1(Vende o hace productos para la 
venta)
2(Presta servicios)
6(Ayudante en algún negocio o en la 
tierras de un familiar o de otra 
persona)

Construcción
Servicios (excluye actividades de 
gobierno y organismos 
internacionales)

De una a cinco personas

Industria manufactureras De una a 15 personas
Minería
Electricidad, gas y suministro de agua
Transfronterizos

5 (Trabajo como asalariado)

Construcción
Servicios (excluye actividades de 
gobierno y organismos 
internacionales)

De 2 a 5 personas

Industria manufactureras 6 a 15 personas
Minería
Electricidad, gas y suministro de agua

Dos o más personas

3(Trabajo en su tierra o parcela y/o 
crianza de animales)

De uno a diez personas

Ocupación informal 
fuera del sector 

informal (enfoque de 
condiciones laborales)

1(Vende o hace productos para la 
venta)
2(Presta servicios)

Agropecuario

Hogares con empleados domésticos No recibe atención médica 
5 (Trabajo como asalariado) No recibe atención médica
4 (Trabajo por propinas, comisión o 
destajo)

No recibe atención médica

TRABAJO SECUNDARIO
Algoritmo de identificación en la ENOE: a) del Sector Informal, b) de modos de 

producción agropecuarios similares a los del Sector Informal, y c) de condiciones 
laborales de informalidad operando fuera del Sector Informal1

1La numeración de preguntas 
corresponde al de la versión ampliada 
del cuestionario de ocupación y 
empleo (COE).

2Aunque las actividades agropecuarias 
no se incluyen en el Sector Informal, 
se aplica en estos casos un criterio de 
unidad económica: al ser un modo de 
producción familiar no pueden 
clasificarse  como  parte de la 
ocupación formal.

INICIO

Identificación del sector 
de actividad de la fuente 

de trabajo o unidad 
económica 

P.7c

FIN

1

1 1

Sí

No No

Sí

No

No

Sí Sí

No

No No

No

Sí Sí

Sí

¿La 
persona se 

dedica al servicio 
doméstico remunerado?

P.7c=8140

¿Es una 
actividad que involucra 
a más de 5 personas?

P.7e > 02

¿La persona 
es la que encabeza 

la actividad?
P.7 = 1 ó 2

Por lo pronto la persona no 
forma parte del Sector Informal 

y se procede a analizar sus 
condiciones laborales

Por lo pronto la persona no   
es contabilizada en la  ocupa-
ción informal hasta verificar 
sus condiciones laborales La 
persona no forma parte de la 
cuenta del Sector Informal

Se considera que la persona 
juega un rol análogo en 

modos de producción 
familiares que hay en el 

Sector Informal2

¿La persona es 
empleador o cuenta 

propia?
P.7 = 1 ó 2

Por lo pronto la persona no es 
contabilizada en la ocupación 

informal hasta verificar sus 
condiciones laborales

La persona es clasificada 
como parte del Sector 

Informal y como parte de la 
ocupación y el empleo 

Informal

¿La persona es 
trabajador 

subordinado 
remunerado?

P.7 = 4 ó 5

Aunque la persona no está en el 
Sector Informal se considera que 
sus condiciones laborales son de 

informalidad

¿El empleo 
le proporciona acceso 
a la seguridad social?

P.7d

La persona es  clasificada 
en la ocupación y el 

empleo Formal

¿La persona tiene 
una segunda actividad 

económica?
P.7 ≠ 7 ó 9

Actividades 
agropecuarias

P.7c =
1110-1121

No

Sí

Sí

¿Es una actividad que 
involucra a más de 5 

personas?
P.7e > 02
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digos utilizadas, tanto para  la identificación de la 
ocupación en el sector informal como de la ocupa-
ción informal y la formal en el trabajo secundario.

2.5  Precauciones  en  el  uso de las condi-                                                                                                                                           
         ciones de no acceso a los servicios                                                                                         

        de salud para la estimación de la ocu-                                                                                                                                             
         pación y el empleo informal

Una de las tentaciones más frecuentes que se 
pueden tener con respecto a la información que 
brinda la ENOE es el inferir directa o automáti-
camente la medición global o más agregada de 
informalidad del monto total de ocupados cuya 
actividad no les proporciona el acceso a los servi-
cios de salud.

Cuando se procede de esa forma se pasa por 
alto lo siguiente:

a) Empleadores y cuentas propias: puede dar
se el caso que haya algunos que de hecho es-
tén cotizando en el IMSS lo que  les da acceso
a los servicios de salud, sin  embargo  hay que
tener presente que el acceso a la seguridad
social (de lo cual el acceso a los servicios de
salud del IMSS sería una señal)  no es el cri-
terio que define la  clasificación  en formal o
informal del trabajo independiente. El acceso a
los servicios de salud de la seguridad social im-
porta cuando se busca una pista de si se está
o no en posición de ejercer derechos labora-
les, pero los patrones y cuentas propias no son
materia de derechos laborales a menos que                                     
tuviera sentido que los ejerzan frente a sí mis-
mos (permiso para ausentarse, liquidación por
despido). Es por ello que la norma los clasifica
no en función de acceso a los servicios de sa-
lud, sino en función de la naturaleza o tipo de
su unidad económica; si su negocio es infor-
mal ellos lo serán; si el negocio es formal ellos
serán entonces formales. Basta pensar que no
se les va a clasificar a los dueños de las princi-
pales corporaciones del país como informales
sólo por el hecho de que a ellos en lo personal
no les interesa cotizar en el IMSS ni que, por el
otro lado, se les va a clasificar como formales
a algunos ejidatarios que practican agricultura

de subsistencia por los acuerdos especiales de 
cobertura que se tengan con el IMSS.

b) Trabajadores subordinados y remunerados
en el Sector Informal con seguridad  social:
esta es una singularidad presente en las es-
tadísticas mexicanas y reconocida en las re-
comendaciones internacionales, en términos
conceptuales puede decirse que se trata de
trabajadores formales dentro del Sector Infor-
mal, debido a que bajo el criterio de la unidad
económica se reconoce su pertenencia al Sec-
tor Informal, sin embargo, ya que por su trabajo
obtienen acceso a servicios de salud en institu-
ciones de seguridad social pueden considerar-
se fuera de la informalidad laboral. Esta situa-
ción marca un punto de inflexión en el marco
desarrollado, pero también provoca la puesta
en marcha de la definición de informalidad la-
boral establecida, que sirve para la aclaración
de este tipo de escenarios. Primeramente, se
estableció que el contar con acceso a servi-
cios de salud es condición necesaria para que
el trabajador pueda hacer valer el más básico
derecho laboral frente al patrón, sin embargo,
en este caso particular el empleador no cuen-
ta con la identidad jurídica que le marque un
espacio de obligatoriedad para responder a los
eventuales reclamos de sus trabajadores, por
lo que su condición de vulnerabilidad no es muy
diferente a la que guardan los trabajadores que
no tienen esta prestación. En sintonía con este
postulado en los datos esta posibilidad inicial
es cancelada y todo el empleo subordinado y
remunerado, sin importar si cuentan con acce-
so a servicios de salud, que laboran en el Sec-
tor Informal son considerados como parte del
Empleo Informal.18

En suma, el tener acceso o no a los servicios
de salud de la seguridad social no es un criterio 
absoluto para determinar la ubicación en lo formal 
o en lo informal respectivamente; importa cuando
es indicativo de que hay lugar para el ejercicio de
derechos laborales y además, cuando hace una
diferencia en ese sentido.

18 En términos cuantitativos esta población en el primer trimestre de 2010 asciende a 131 
081 personas, que representan el 0.5% de la ocupación total, impactando de manera muy 
reducida sobre las mediciones generales.
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A

Agricultura de subsistencia. Unidades econó-
micas dedicadas a las actividades agrícolas, cuya 
producción, en su mayoría es dedicada para el 
consumo de su productor y solo una pequeña par-
te para la venta o trueque. 

Ámbito agropecuario. Conjunto de actividades 
económicas del sector primario: agricultura, gana-
dería, silvicultura, caza y pesca.

Ámbito no agropecuario. Conjunto de actividades 
económicas de los sectores secundario y terciario 
de la producción: industria extractiva, industrias                                                                                      
manufactureras, electricidad, construcción, co-
mercio, restaurantes, hoteles, comunicaciones, 
transportes, otros servicios y gobierno.

C

Condición de informalidad. Situación que distin-
gue a la población ocupada en formal e informal 
desde la perspectiva de la naturaleza de la unidad 
económica o desde la perspectiva laboral.

Cuasisociedades. Empresas que no están cons-
tituidas en sociedad pero funcionan como tal, pues 
se comportan en forma autónoma e independien-
te de sus propietarios y disponen de conjuntos 
completos de cuentas. Las cuasisociedades que 
son propiedad de los Hogares o del Gobierno se 
agrupan junto con las sociedades no financieras.

E

Empleador o patrón. Trabajador independiente 
que ocupa personas a cambio de una remunera-
ción económica en dinero o en especie.

Empresa no incorporada de los hogares. Ca-
tegoría utilizada por el Sistema de Cuentas Na-
cionales referida a empresas no constituidas en 
sociedad que pertenecen al sector de los hoga-

res, es decir, que son negocios unipersonales o 
familiares sin una personalidad económica y ju-
rídica propia, por carecer de un registro de sus 
operaciones contables, lo cual implica que los 
flujos que genera el negocio y sus activos son in-
distinguibles del hogar que lo encabeza y de su 
patrimonio. 

I

Informalidad laboral. Es una perspectiva de la 
informalidad introducida en la XVII CIET de 2003, 
que conlleva la inclusión de empleos informales 
que operan en unidades distintas a las del Sec-
tor informal. El criterio operativo decisivo es el no 
tener derecho de atención médica por parte de la 
unidad económica empleadora.

M

Matriz de Hussmanns. Arreglo matricial en el que 
los renglones ordenan a la ocupación (personas) 
y al empleo (trabajos) desde la perspectiva de la 
naturaleza de las unidades económicas mientras 
que las columnas clasifican bajo el enfoque de 
“status en el empleo” o posición en el trabajo en 
función de la condición de informalidad. 

O

Ocupación en el sector informal. Todo trabajo 
que se desempeña en una unidad económica no 
constituida en sociedad que opera a partir de los 
recursos de los hogares, y que no lleva un regis-
tro contable de su actividad, independientemente 
de las condiciones de trabajo que se tengan (ver 
sector informal).

Ocupación formal. Conjunto de actividades eco-
nómicas realizadas por los individuos, que por el 
contexto en el que lo hacen son capaces de invo-
car a su favor el marco legal o institucional que 
corresponda a su inserción económica, ya sea 
como trabajador independiente o subordinado.
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Ocupación informal. Conjunto de actividades 
económicas realizadas por los individuos que, por 
el contexto en el que lo hacen, no pueden invocar 
a su favor el marco legal o institucional que co-
rresponda a su inserción económica y será enton-
ces ocupación o empleo informal todo el espectro 
de modalidades ocupacionales, ya sea depen-
dientes o independientes, sobre las que gravita 
esta circunstancia.

Ocupación informal agropecuaria. Es la ocupa-
ción informal identificada dentro del ámbito agro-
pecuario. De acuerdo con el criterio de la unidad 
económica entran en esta categoría los trabajado-
res por cuenta propia ocupados en la agricultura                                                                                       
de subsistencia, mientras que el resto de ocupa-
ciones dentro de este ámbito son catalogadas de 
acuerdo con el criterio de las condiciones labora-
les.

Ocupación informal fuera del sector informal. 
Es la parte de la ocupación informal que es defini-
da únicamente por el enfoque de las condiciones 
laborales, sin importar el ámbito donde ésta se de-
sarrolle, agropecuario o no agropecuario. Incluye 
a la ocupación en la agricultura de subsistencia.

Ocupación informal no agropecuaria. Es la 
ocupación informal que es identificada dentro del 
ámbito no agropecuario. Incluye a toda la ocupa-
ción en el Sector Informal y a las personas que 
laboran bajo condiciones de informalidad en el 
ámbito no agropecuario, es decir, sin acceso a 
servicios de salud.

S

Sector informal. Todas aquellas actividades 
económicas de mercado que operan a partir de 
los recursos de los hogares, pero sin constituir-
se como empresas con una situación identificable                 
e independiente de esos hogares.

T

Tasa de Informalidad Laboral 1 (TIL1). Propor-
ción de la población ocupada que comprende a la 
suma, sin duplicar, de los ocupados que son labo-
ralmente vulnerables por la naturaleza de la uni-

dad económica para la que trabajan, con aquellos 
otros ocupados cuyo vínculo o dependencia labo-
ral no es reconocido por su fuente de trabajo. Así, 
en esta tasa se incluye -además del componente 
que labora en unidades económicas no registra-
das o sector informal- a otras modalidades análo-
gas como los ocupados en el servicio doméstico 
remunerado sin seguridad social, ocupados por 
cuenta propia en la agricultura de subsistencia, 
trabajadores no remunerados, así como trabaja-
dores subordinados y remunerados que laboran 
sin la protección de la seguridad social y cuyos 
servicios son utilizados por unidades económicas 
registradas. Esta tasa se calcula teniendo como 
referente (denominador) a la población ocupada 
total. 

Tasa de Informalidad Laboral 2 (TIL2). Propor-
ción de la población ocupada no agropecuaria 
que comprende a la suma, sin duplicar, de los 
ocupados que son laboralmente vulnerables por 
la naturaleza de la unidad económica para la que 
trabajan, con aquellos otros ocupados no agro-
pecuarios cuyo vínculo o dependencia laboral 
no es reconocido por su fuente de trabajo. Así, 
en esta tasa se incluye -además del componente 
que labora en unidades económicas no registra-
das o sector informal- a otras modalidades análo-
gas como los ocupados en el servicio doméstico 
remunerado sin seguridad social, trabajadores 
no remunerados, así como trabajadores subordi-
nados y remunerados que laboran sin la protec-
ción de la seguridad social y cuyos servicios son 
utilizados por unidades económicas registradas; 
todos ellos laborando en el ámbito no agropecua-
rio. Esta tasa se calcula teniendo como referente 
(denominador) a la población ocupada no agro-
pecuaria.

Tasa de Ocupación en el Sector Informal 1 
(TOSI1). Proporción de la población ocupada que 
trabaja para una unidad económica no agrope-
cuaria que opera a partir de los recursos del ho-
gar, pero sin constituirse como empresa, de modo 
que los ingresos, los materiales y equipos que se 
utilizan para el negocio no son independientes y/o 
distinguibles de los del propio hogar. Esta tasa se 
calcula teniendo como referente (denominador) a 
la población ocupada total.
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Tasa de Ocupación en el Sector Informal 2 
(TOSI2). Proporción de la población ocupada que 
trabaja para una unidad económica no agrope-
cuaria que opera a partir de los recursos del ho-
gar, pero sin constituirse como empresa, de modo 
que los ingresos, los materiales y equipos que se 
utilizan para el negocio no son independientes y/o 
distinguibles de los del propio hogar. Esta tasa se 
calcula teniendo como referente (denominador) a 
la población ocupada no agropecuaria

Trabajador subordinado y remunerado asala-
riado. Trabajadores subordinados y remunerados 
que perciben por parte de la unidad económica 
para la cual trabajan, un sueldo, salario o jornal 
por su trabajo. 

Trabajador subordinado y remunerado con 
percepciones no salariales. Trabajador subordi-
nado y remunerado que percibe como pago una 
forma distinta a sueldo salario o jornal, por los 
servicios laborales prestados a una unidad eco-
nómica.

Incluye: trabajo a destajo, comisión o porcen-
taje, propinas, honorarios, por servicio u obra 
realizada y propinas.

Trabajador doméstico remunerado. Conjunto 
de actividades domésticas que realiza una perso-
na ocupada en el hogar, a cambio de un pago en 
dinero o en especie.

Trabajador no remunerado. Persona ocupada 
que no recibe ningún tipo de pago (monetario o 
en especie), por su ocupación. Aunque es sus-
ceptible de recibir algún tipo de prestaciones.

Trabajador subordinado. Persona ocupada, con 
o sin pago, que trabaja para una unidad econó-
mica en la que depende de un patrón, jefe o su-
perior.

Trabajador subordinado y remunerado. Per-
sona que tiene un empleo, entendido éste como 
un caso particular de condición de ocupación en 
la cual la actividad se desempeña respondiendo 
ante una instancia superior y percibiendo un pago 
por los servicios laborales prestados.

Trabajadores por cuenta propia. Persona ocu-
pada que desempeña su oficio o profesión, solo 
o asociado con otros; no tiene trabajadores re-
munerados a su cargo, pero puede disponer de 
trabajadores (familiares o no familiares) sin pago 
alguno. 

Trabajo principal. Es el que el informante identi-
fica como tal, según su propia valoración, cuando 
el entrevistado cuenta con más de un trabajo en 
la semana de referencia.

Trabajo secundario. Es el que el informante 
identifica como tal, según su propia valoración, 
cuando el entrevistado cuenta con más de un tra-
bajo en la semana de referencia, después de ha-
ber determinado cuál es el principal. 

U

Unidad de cuenta de personas. Es la forma de 
contabilizar los insumos laborales del país de 
acuerdo con el número de personas que realizan 
una actividad económica. Para efectos de la di-
fusión de la información sobre informalidad esta 
unidad de cuenta proporciona el marco para po-
der hablar de personas ocupadas en actividades 
informales o, por el contrario, en formales. El úni-
co referente utilizado para esta cuenta es el tra-
bajo principal.

Unidad de cuenta de trabajos. Es la forma de 
contabilizar los insumos laborales del país de 
acuerdo con la cantidad de puestos de trabajo 
utilizados en la producción de bienes y servicios. 
Para efectos de la difusión de la información sobre 
informalidad esta unidad de cuenta proporciona el 
marco para poder hablar del número de trabajos 
informales y formales utilizados en la economía. 
Su cálculo se hace mediante la suma de los tra-
bajos principales más los secundarios. 

Unidad económica. Entidad (institución, empre-
sa, negocio o persona) que se dedica a la pro-
ducción de bienes, compra-venta de mercancías 
o prestación de servicios públicos y privados. 
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tan generar tanto los componentes agregados 
del empleo y la ocupación informal así como las 
matrices Hussmanns de personas y trabajos en 
condiciones de informalidad.

Este anexo se divide en tres partes, en la pri-
mera se presentan las variables precodificadas 
que se utilizarán para la generación de las varia-
bles de informalidad, en la segunda parte se ha-
blará del tratamiento del trabajo principal usando 
las variables que se mencionan en la parte uno, 
algunas de las cuales ya se incluyen en la tabla 
SDEM de la base de datos de la ENOE, en tan-
to que la tercera parte estará dedicada al trabajo 
secundario, el cual es un poco más complejo de 
procesar, debido a que no existen variables pre-
codificadas para éste y por tanto hay que gene-
rarlas.

Variables precodificadas de la ENOE

En la tabla SDEM de la base de datos de la ENOE, 
se cuenta con un grupo de variables precodifica-
das que facilitan el procesamiento y la generación 
de resultados. Entre ellas están las variables que 
se utilizarán para la generación de los indicado-
res de informalidad y que sirven de apoyo para la 
creación de las nuevas variables a utilizar. 

Para todas las variables siguientes se aplica el 
criterio general: “R_DEF=00 y (C_RES=1 o 3) y 
(EDA>=14 y EDA<=98)” 

Variable:  CLASE2 con código igual a 1 (ocu-
pado).     

Criterio “Ocupado”

1a. posibilidad: (P1=1) o

2a. posibilidad: (P1a1=1 o (P1a1=blanco y 
P1a2=2)) o

El presente anexo contiene una descripción de-
tallada de los criterios para definir las variables, 
categorías y clasificaciones para construir la ocu-
pación en el sector informal y la ocupación infor-
mal con base en el trabajo principal y secundario, 
a partir de la base de datos de la ENOE que el 
INEGI pone a disposición de los usuarios. Asimis-
mo cabe recordar que la diferencia entre la me-
dición de la ocupación en el sector informal y la 
medición de la ocupación informal, estriba en que 
la primera es realizada tomando como referencia 
la unidad económica, mientras que la segunda se 
construye desde la perspectiva de las condiciones 
laborales de los trabajadores, y donde además, la 
ocupación en el sector informal se convierte en 
un componente de la ocupación informal total.

Además, cabe también reiterar que el núme-
ro de las personas laborando bajo condiciones 
de informalidad, a partir de los criterios que se 
han establecido, toma como referencia el trabajo 
principal, lo que significa que la condición de in-
formalidad laboral de los trabajadores está dada 
por las características del trabajo principal, lo que 
garantiza que una persona quede clasificada en 
informal o formal sin ambigüedad. Cuando la me-
dición se traslada al número de trabajos informa-
les, entra en juego el segundo trabajo o actividad, 
lo que implica que una persona puede tener un 
empleo formal en el trabajo principal y ser formal 
o informal en el segundo trabajo o viceversa. La
suma de los trabajos informales del primero y se-
gundo trabajo es lo que arroja la contabilidad to-
tal de trabajos informales, dato que será siempre
mayor al de personas ocupadas informales.

Con la finalidad de facilitar la explotación y 
análisis de la informalidad por parte de todos los 
usuarios interesados en el tema, a continuación 
se describe la construcción de las variables invo-
lucradas en la medición de la informalidad laboral 
con base en la ENOE, partiendo de las variables 
existentes en la base de datos de la encuesta y 
describiendo el proceso para la creación de las 
variables con códigos precodificados que permi-

A. Descripción del proceso para la generación de las variables de informalidad       

DescripciónCódigo
1 Ocupado
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3a. posibilidad: ((P1c= 01 o 02 o 03 o 04) o 
P1d=1) o

4a. posibilidad: ((P1d=2 o 9) y P1e=1)

La clasificacion de las siguientes variables se 
aplica solo a la poblacion ocupada (CLASE2=1)

Variable: POS_OCU (Posición en la ocupa-
ción)

Criterio “Trabajadores subordinados y remu-
nerados” 

1a. posibilidad: P3h=1

Criterio “Empleadores”

1a. posibilidad: P3d=1 y P3g1_1=1

Criterio “Trabajadores por cuenta propia”

1a. posibilidad: (P3d=2 o 9) o (P3d=1 y 
P3g1_1=Blanco)

Criterio “Trabajadores sin pago”

1a. posibilidad: P3h=2 o 3

Criterio “No especificado”

1a. posibilidad: P3h=9

Variable: REMUNE2C (Asalariados y con per-
cepciones no salariales) 

Criterio “Subordinados y remunerados - asa-
lariados”

1a. posibilidad: P3h=1 y (P6_7=7 o P6a1=1)

Criterio “Subordinados y remunerados – con 
percepciones no salariales”

1a. posibilidad: P3h=1 y (P6_7=0 o P6a1=0)

Variable: TUE2 con valor igual a 5 (Sector in-
formal)

La clasificacion de la variable TUE2 es más com-
pleja de lo que parece, ya que para determinar el 
código 5 (sector informal), primero se tiene que ve-
rificar que el registro no cumpla con los criterios de                                                                                               
“Agricultura de subsistencia”, “Agricultura y crian-
za de animales orientada al mercado”, “Empre-
sas constituidas en sociedad y corporaciones” y 
“Negocios familiares o individuales formales” tal 
y como se define en el documento “Reconstruc-
ción de variables de la ENOE”. Si el registro NO 
cumple con alguno de los criterios de los grupos 
anteriormente mencionados y cumple con alguna 
de las siguientes posibilidades, el registro forma 
parte del sector informal.

Criterio “Sector informal”

1a. posibilidad: (P4c=1 y (P4e=2 o 3 o 4 o 9) y 
(P4g=2 o 4) y (P4a≠(1110 a 1199) y (6111 
a 6139) y (6212 a 6239) y 6242 y (6251 a 
6259) y 8130 y (9311 a 9399))) o 

2a. posibilidad: P4c=1 y P4e=4 y P4g=9 y 
(P4a≠(1110 a 1199) y (6111 a 6139) y (6212 
a 6239) y 6242 y (6251 a 6259) y 8130 y 
(9311 a 9399))) o

3a. posibilidad: ((P4a=2361 o 2362 o 4612 o 
4632 o 4642 o 4652 o 4662 o 4672 o 4682 o 
4699 o 7115 o 7133 o 7222 u 8123) y P4=3) 
o

4a. posibilidad: ((P4a= 2361 o 2362 o 4612 o 
4632 o 4642 o 4652 o 4662 o 4672 o 4682 
o 4699 o 7115 o 7133 o 7222 u 8123) y 
P4b=1)

Descripción Código

1 Subordinados y remunerados - 
asalariados

2 Subordinados y remunerados – 
con percepciones no salariales

Descripción Código

1 Trabajadores subordinados 
y remunerados

2 Empleadores

3 Trabajadores por cuenta propia

4 Trabajadores sin pago

5 No especificado

DescripciónCódigo

5 Sector informal
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Variable: RAMA (Sector de actividad económica)

 

Criterio “Sector agropecuario”

1a. posibilidad: (P4A=1100 a 1199)

Variable: SEG_SOC (Condición de acceso a las 
instituciones de salud)

Criterio que define a la variable SEG_SOC

Código 1: (P6D=1 a 5)
Código 2: (P6D=6)
Código 3: P6D=9 o P4=4

Variables del trabajo principal

Para facilitar a los usuarios la explotación y aná-
lisis de la informalidad laboral se han agregado a 
la tabla SDEM de la base de datos de la ENOE 
las variables de informalidad del trabajo princi-
pal. Asimismo, para mayor información, el proce-
dimiento de construcción de dichas variables se 
describe a continuación.

Para generar las variables de “Informalidad” del 
trabajo principal, estaremos haciendo uso de las 
tablas SDEM (cuestionario sociodemográfico) y 
COE1 (cuestionario de ocupación y empleo) de 
la base de datos de la ENOE y tomando como 
universo de estudio a la “población ocupada”.

La variable principal que determina la Condición 
de Informalidad del trabajo de la persona es “EMP_
PPAL” (EMP=EMPLEO y PPAL=PRINCIPAL) con 
los siguientes códigos:

Variable: EMP_PPAL

Para determinar el código 1 “Informal”, se defi-
ne su criterio en siete posibilidades; si se cumple 
con una de ellas, al registro se le asigna el código 
1 en el campo EMP_PPAL.

Criterio “Informal”
1a. posibilidad: (tue2=5) o

2a. posibilidad: (o_pos_ocu=3 y o_rama=6) o

3a. posibilidad: (o_pos_ocu=4) o

4a. posibilidad: ((o_seg_soc=2 o 3) y tue2=6) o

5a. posibilidad: (o_pos_ocu=1 y remune2c=1 y 
(tue2<>5 y 6 y 7) y (o_seg_soc=2 o 3)) o

6a. posibilidad: (o_pos_ocu=1 y remune2c=2 y 
(tue2<>5 y 6 y 7) y (o_seg_soc=2 o 3)) o

7a. posibilidad: (o_pos_ocu=5 y (o_seg_soc=2 o 
3)) 

                                                                                                                        
Las variables utilizadas en el criterio anterior, 

forman actualmente parte de la base de datos 
de la ENOE. (Ver descripción de archivos de la 
ENOE).

Criterio “Formal”

Se le asigna el código 2 en la variable EMP_PPAL 
a todos los registros que no cumplen con el crite-
rio “Informal“.

La subdivisión del concepto “Informal” se da 
en dos vertientes, la primera corresponde a los 
trabajos que están en el “Sector informal” y la se-
gunda a los que están en “Condiciones laborales 
informales fuera del sector informal”. Para ello se 
creó la variable “TUE_PPAL” la cual almacena los 
siguientes códigos:

Variable: TUE_PPAL

Criterio “Sector informal”

1a. posibilidad: EMP_PPAL=1 y (tue2=5)

La variable TUE2 con valor igual a cinco, ya 
existente en la base de datos de la ENOE, la des-

DescripciónCódigo
6 Sector agropecuario

Descripción Código

1 Con acceso

2 Sin acceso

3 No especificado

Descripción Código

1 Informal

2 Formal

Descripción Código

1 Sector informal

2 Fuera del sector informal
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cripción detallada de su criterio se puede consul-
tar en el documento “Reconstrucción de variables 
de la ENOE” o en la primera parte de este anexo.

Criterio “Condiciones laborales informales 
fuera del sector informal”

1a. posibilidad: EMP_PPAL=1 y (tue2<>5)

Se asigna el código 1 a la variable TUE_PPAL 
cuando cumple con el criterio “Sector informal” y 
el código 2 cuando cumple con el criterio “Condi-
ciones laborales informales fuera del sector infor-
mal”.

Matriz Hussmanns de personas
Para la generación de la Matriz Hussmanns se 
crearon dos variables “MH_COL y MH_FIL2”;       
de tal manera, que al cruzar estas dos variables 
se genera la Matriz.  

Los códigos asignados en las variables MH_
COL y MH_FIL2 se basan en las variables ya 
existentes más las variables de “Informalidad”.

Variable: MH_COL

Criterio que define a la variable MH_COL

Cada código es excluyente y se aplica en el orden

descrito, cuando un registro cumple el primer cri-
terio se asigna el código 1 y ya no se pregunta por 
los restantes, si no cumple con el primer criterio 
pero cumple con el segundo, se asigna el código 
2 y ya no se pregunta por los restantes, y así su-
cesivamente:

Código 1: (pos_ocu=1 o 5) y REMUNE2C=1 y 
EMP_PPAL=1

Código 2: (pos_ocu=1 o 5) y REMUNE2C=1 y 
EMP_PPAL=2

Código 3: ((pos_ocu=1 y REMUNE2C=2) o 
(pos_ocu=5)) y EMP_PPAL=1

Código 4: ((pos_ocu=1 y REMUNE2C=2) o 
(pos_ocu=5)) y EMP_PPAL=2

Código 5: pos_ocu=2 y EMP_PPAL=1
Código 6: pos_ocu=2 y EMP_PPAL=2
Código 7: pos_ocu=3 y EMP_PPAL=1
Código 8: pos_ocu=3 y EMP_PPAL=2
Código 9: pos_ocu=4 y EMP_PPAL=1
Código 10: pos_ocu=4 y EMP_PPAL=2

Variable: MH_FIL2

Criterio que define a la variable MH_FIL2

Cada código es excluyente y se aplica en el orden 
descrito, cuando un registro cumple el primer cri-
terio se asigna el código 1 y ya no se pregunta por 
los restantes, si no cumple con el primer criterio 
pero cumple con el segundo, se asigna el código 
2 y ya no se pregunta por los restantes, y así su-
cesivamente:

Código 1: TUE2=5 y AMBITO1<>1
Código 2: TUE1=3 y TUE2=6
Código 3: (TUE2<>5 y TUE1<>3) y AMBI-

TO1<>1
Código 4: AMBITO1=1 o (TUE1=3 y TUE2=7)

Al realizar el cruce de la variable MH_COL y 
MH_ FIL2 se obtiene la matriz marcada en color 
naranja de la siguiente imagen:

Descripción Código

1 Trabajadores subordinados y remu-
nerados - Asalariados INFORMALES

2 Trabajadores subordinados y remu-  
nerados - Asalariados FORMALES

3
Trabajadores subordinados y remu- 
nerados - Con percepciones no sala-
riales INFORMALES

4
Trabajadores subordinados y remu-  
nerados - Con percepciones no sala-
riales FORMALES

5 Empleadores INFORMAL

6 Empleadores FORMAL

7 Trabajadores por cuenta propia 
INFORMAL

8 Trabajadores por cuenta propia 
FORMAL

9 Trabajadores no Remunerados
 INFORMAL

10 Trabajadores no Remunerados 
FORMAL

Descripción Código

1 Sector informal

2 Trabajo doméstico remunerado

3 Empresas, Gobierno e Instituciones

4 Ámbito agropecuario
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Para completar la matriz se tienen que realizar 
las sumas de los subtotales y de los totales.

Matriz Hussmanns de trabajos del empleo 
principal  

Es importante aclarar que la cuenta de trabajos 
aplica solamente a los cuestionarios ampliados de 
la ENOE (segundos trimestres de los años 2007,                                                                                             
2008 y primeros trimestres de los años 2005, 
2006 y de 2009 en adelante), en los cuales se 
aplicó el cuestionario ampliado, que capta mayor 
información del trabajo secundario.

Para la generación de la Matriz Hussmanns de 
trabajos del Trabajo principal se genera una varia-
ble más “MH_FIL1”; de tal manera, que al cruzar 
la variable MH_COL (anteriormente definida) y 
MH_FIL1 se genera la Matriz Hussmanns de tra-
bajos del Trabajo principal.

Los códigos asignados en las variables MH_
FIL1 se basan en las variables ya existentes en 
la tabla SDEM de la base de datos de la ENOE.

Criterio que define a la variable MH_FIL1

Cada código es excluyente y se aplica estricta-
mente en el orden descrito, cuando un registro 
cumple el primer criterio se asigna el código 1 y 
ya no se pregunta por los restantes, si no cumple 
con el primer criterio pero cumple con el segundo, 
se asigna el código 2 y ya no se pregunta por los 
restantes, y así sucesivamente:

Población ocupada clasificada bajo el esquema de la matriz Hussmanns

Trimestre:  Enero-Marzo  2010

Nacional

Informal Formal Informal Formal Informal Formal Informal Formal Informal Formal Informal Formal

Empresas, Gobierno e 
Instituciones4

Ámbito agropecuario

Subtotal

Total

Tipo de unidad económica 
empleadora

Posición en la ocupación y condición de informalidad

Total

Trabajadores subordinados y 
remunerados1

Empleadores

Sector informal

Trabajo doméstico 
remunerado

Trabajadores por 
cuenta propia

Trabajadores no 
remunerados3

Subtotal por 
perspectiva de la 

unidad económica 
y/o laboralAsalariados

Con 
percepciones 
no salariales2

Variable: MH_FIL1

Código 8: Ámbito1=1 y TUE2=2
Código 9: Ámbito1=1 y TUE2=7
Código 7: TUE1=4
Código 1: TUE2=5
Código 2: TUE2=6
Código 3: TUE2=1
Código 4: TUE2=2
Código 5: TUE2=3
Código 6: TUE2=4

Una variable necesaria para la generación de 
la cuenta de trabajos, es si el propio trabajo se 
realiza dentro del país o en el extranjero, o en em-

Descripción Código

1 Sector informal

2 Trabajo doméstico remunerado

3 Empresas constituidas en sociedad 
y corporaciones

4 Negocios no constituidos en sociedad

5 Instituciones privadas

6 Instituciones públicas

7 Situaciones de carácter especial               
y no especificado

8 Actividades agropecuarias                                                
de mercado

9 Agricultura de subsistencia

Población ocupada bajo el esquema de la matriz Hussmanns
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Trabajos principales clasificados bajo el esquema de la matriz Hussmanns

Trabajos principales clasificados bajo el esquema de la matriz Hussmanns

Trimestre:  Enero-Marzo  2010

Nacional

Informal Formal Informal Formal Informal Formal Informal Formal Informal Formal Informal Formal

Empleadores

Posición en la ocupación y condición de informalidad

Trabajadores subordinados y remunerados1

Asalariados
Con percepciones no 

salariales2

Actividades agropecuarias de mercado

Situaciones de carácter especial y no 
especificadas5

Total

Subtotal

Tipo de unidad económica empleadora

Agricultura de subsistencia

Trabajo doméstico remunerado

Sector informal

Instituciones públicas

Instituciones privadas4

Negocios no constituidos en sociedad

Total
Trabajadores por 

cuenta propia

Subtotal por perspectiva de 
la unidad económica y/o 

laboral

Trabajadores no 
remunerados3

Empresas constituidas en sociedad y 
corporaciones

Variables del trabajo secundario

Para la generación de estadísticas sobre “Infor-
malidad” del Trabajo secundario, es necesario 
crear un símil de las variables precodificadas que 
tiene el Trabajo principal, las cuales, con excep-
ción de la variable T_TRA, no se incluyen en la 
tabla SDEM; por lo tanto, las nuevas variables re-
feridas al trabajo secundario que sintetizan todos 
los componentes de un concepto deben generar-
se a partir de los datos básicos del cuestionario. 
Para lograrlo, usaremos las tablas SDEM (cues-
tionario sociodemográfico) y COE2 (cuestionario 
de ocupación y empleo parte II) de la base de da-
tos de la ENOE.

El trabajo secundario se concentra específica-
mente en la batería siete, de la pregunta “7” a la 
pregunta “7g” del cuestionario ampliado o de la 
pregunta “7” a la pregunta “7c” del cuestionario 
básico. Es importante señalar que para la gene-
ración de la contabilidad de trabajos del Trabajo 
secundario se utilizará solamente el cuestionario 
ampliado.

La variable “T_TRA” permite saber con cuán-
tos trabajos cuenta la persona entrevistada, de 
tal manera, que los códigos asignados para esta 
variable son: 

bajadas o consulados. Esto se debe a que, para 
la cuenta de trabajos no se deben contabilizar los 
que se realizan en el extranjero, así como aquellos 
que se desarrollan en territorio que técnicamente 
es nacional como embajadas o consulados, pero 
cuyos trabajos no los genera el país, para su iden-
tificación se creó la variable “TRANS_PPAL” con 
los siguientes códigos:

Variable: TRANS_PPAL

Criterio que define a la variable TRANS_PPAL
1a. posibilidad: P4=4 o

2a. posibilidad: P4a=9320

La P4 y la P4a son campos contenidos en la 
tabla COE1 de la base de datos de la ENOE pero 
de igual manera la variable TRANS_PPAL se in-
cluye en la tabla SDEM. Para generar la Matriz 
Hussmanns de trabajos del Trabajo principal se 
cruzan las variables MH_COL y MH_FIL1, exclu-
yendo a los trabajadores en el extranjero, emba-
jadas o consulados; es decir, la variable TRANS_
PPAL diferente de uno, al ejecutar el cruce se 
obtiene la matriz marcada en color naranja de la 
siguiente imagen:

 Código
1 Extranjero, embajadas o consulados

Descripción

0 Dentro del país

Para completar la matriz se tienen que realizar las sumas de los subtotales y de los totales.
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Variable: T_TRA

Criterio que define a la variable T_TRA

Código 1: P7=7 o 9
Código 2: P7=1 o 2 o 3 o 4 o 5 o 6

Los códigos asignados a las nuevas variables 
de “Informalidad” para el Trabajo secundario, se 
basan en el universo de la población ocupada y 
T_TRA con código igual a dos.

La variable principal que determina la Condi-
ción de “Informalidad” del Trabajo secundario se 
llama “EMP_SECU” (EMP=TRABAJO y SECU = 
SECUNDARIO) y contiene los siguientes códigos:

Variable: EMP_SECU

Para determinar el código 1 “Informal”, se defi-
ne su criterio en trece posibilidades; si se cumple 
con una de ellas, se le asigna el código 1 en el 
campo EMP_ SECU.

Criterio “Informal”

1a. posibilidad: (((P7C>=2300 y P7C<3100) o 
(P7C>3399 y P7C<=8199)) y (P7=1 o 2 o 5 o 
6) y P7e=2) o

2a. posibilidad: ((P7C>=3100 y P7C<=3399) y 
(p7=1 o 2 o 5 o 6) y (P7e=3 o 4)) o

3a. posibilidad: ((P7C=2123 o 2129 o 2131 o 
2210 o 2221 o 2222) y (p7=1 o 2 o 5 o 6) y 
P7e>=2) o

4a. posibilidad: (((P7C>=2300 y P7C<3100) o 
(P7C>3399 y P7C<=8199)) y (P7=1 o 2 o 6) 
y P7e=1) o                                                                                                           

5a. posibilidad: ((P7C>=3100 y P7C<=3399) y 
(P7=1 o 2 o 6) y (P7e=1 o P7e=2)) o

6a. posibilidad: ((P7C=2122 o 2123 o 2129 o 
2131 o 2210 o 2221 o 2222) y (p7=1 o 2 o 6) 
y p7e=1) o

7a. posibilidad: P7C=9800 y (p7=1 o 2 o 6) o

8a. posibilidad: (P7=3 y (P7e=1 o 2 o 3 o 99)) o

9a. posibilidad: ((P7=1 o 2) y P7C=1122 o 1130 o 
1141 o 1142 o 1150 o 1199) o

10a. posibilidad: P7=6 o

11a. posibilidad: P7C=8140 y (P7d=4 o 9) o

12a. posibilidad: p7=5 y (p7d=4 o 9) o

13a. posibilidad: p7=4 y (p7d=4 o 9) 

Criterio “Formal”

Se le asigna el código 2 en la variable EMP_SECU
a todos los registros que no cumplen con el crite-
rio “Informal”, y que la variable T_TRA sea igual a 
dos (T_TRA=2).

La subdivision del concepto “Informal” se da 
en dos vertientes, la primera corresponde a los 
trabajos que están en el “Sector informal” y la se-
gunda a los que están en “Condiciones laborales 
informales fuera del sector informal”. Para ello se 
creó la variable “TUE_SECU” la cual almacena 
los siguientes códigos:

Variable: TUE_SECU

Criterio “Sector informal”
Se asigna el código 1 “Sector informal” a la va-
riable TUE_SECU cuando el registro cumple con 
alguna de las siete posibilidades siguientes.

1a. posibilidad: (((P7C>=2300 y P7C<3100) o 
(P7C>3399 y P7C<=8199)) y (P7=1 o 2 o 5 o 
6) y P7e=2) o

2a. posibilidad: ((P7C>=3100 y P7C<=3399) y 
(p7=1 o 2 o 5 o 6) y (P7e=3 o 4)) o

3a. posibilidad: ((P7C=2123 o 2129 o 2131 o 
2210 o 2221 o 2222) y (p7=1 o 2 o 5 o 6) y 
P7e>=2) o

4a. posibilidad: (((P7C>=2300 y P7C<3100) o 
(P7C>3399 y P7C<=8199)) y (P7=1 o 2 o 6) 
y P7e=1) o

Descripción Código
1 Un solo trabajo

2 Dos trabajos

Descripción Código
1 Informal
2 Formal

Descripción Código
1 Sector informal

2 Condiciones laborales informales            
fuera del sector informal
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5a. posibilidad: ((P7C>=3100 y P7C<=3399) y 
(P7=1 o 2 o 6) y (P7e=1 o P7e=2)) o

6a. posibilidad: ((P7C=2122 o 2123 o 2129 o 
2131 o 2210 o 2221 o 2222) y (p7=1 o 2 o 6) 
y p7e=1) o

7a. posibilidad: P7C=9800 y (p7=1 o 2 o 6)

Criterio “Fuera del sector informal”

1.a posibilidad: TUE_SECU<>1 y T_TRA=2

Se asigna el código 2 “Condiciones laborales 
informales fuera del sector informal” a la variable 
TUE_SECU cuando el registro “no cumple” con el 
criterio “Sector informal” y que la variable T_TRA 
sea igual a dos (T_TRA=2).

Una vez definidas las variables principales de 
“Informalidad” del Trabajo secundario es nece-
sario crear las variables de apoyo que permitirán 
generar la Matriz Hussmanns y otros indicadores.

La variable “OPOSOCU_S” describe la posi-
ción en la ocupación de la segunda actividad y 
contiene los siguientes códigos:

Variable: OPOSOCU_S

Criterio “Trabajadores subordinados y remu-
nerados”

1a. posibilidad: (P7=4 o 5)

Criterio “Empleadores”

1a. posibilidad: ((((P7C>=2300 y P7C<3100) o 
(P7C>3399 y P7C<=8199)) o (p7c=2123 o 
2129 o 2131 o 2210 o 2221 o 2222)) y (p7=1 
o 2) y p7e>=2) o

2a. posibilidad: ((P7C>=3100 y P7C<=3399) y 
(p7=1 o 2) y (p7e>=3)) o 

3a. posibilidad: ((p7c=2122 o 2123 o 2129 o 
2131 o 2210 o 2221 o 2222) y (p7=1 o 2) y 
p7e=1) o

4a. posibilidad: p7c=9800 y (p7=1 o 2) o

5a. posibilidad: p7=3 y (p7e>3 y p7e<99)

Criterio “Trabajadores por cuenta propia”

1a. posibilidad: (((P7C>=2300 y P7C<3100) o 
(P7C>3399 y P7C<=8199)) y (p7=1 o 2) y 
p7e=1) o         

                                                                                                                                       
2a. posibilidad: ((P7C>=3100 y P7C<=3399) y 

(p7=1 o 2) y (p7e=1 o 2)) o

3a. posibilidad: (p7=3 y ((p7e>=1 y P7e<=3) o 
P7e=99)) o

4a. posibilidad: (P7=1 o 2) y (p7c=1122 o 1130 o 
1141 o 1142 o 1150 o 1199)

Criterio “Trabajadores sin pago”

1a. posibilidad: (p7=6)

La variable “REMUNE2C_S” describe la desa-
gregación de los trabajadores subordinados y re-
munerados:

Variable: REMUNE2C_S

Criterio “REMUNE2C_S”

Código 1: OPOSOCU_S=1 y (p7=5 o (p7<>4 y 
p7c=8140))

Código 2: OPOSOCU_S=1 y p7=4

Variable: ÁMBITO1_S

Criterio “AMBITO1_S”
Código 1: (p7c>=1100 y p7c<=1199)
Código 2: (p7c>1199)

Descripción Código

1 Trabajadores subordinados 
y remunerados

2 Empleadores
3 Trabajadores por cuenta propia
4 Trabajadores sin pago
5 No especificado

Descripción Código

1 Trabajadores subordinados y remu-   
nerados - ASALARIADO

2
Trabajadores subordinados y remu-  
nerados - CON PERCEPCIONES 
NO SALARIALES

Descripción Código
1 Ámbito agropecuario
2 Ámbito NO agropecuario
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Matriz Hussmanns de trabajos del Trabajo                 
secundario 
Para la generacion de la Matriz Hussmanns de 
trabajos se crearon dos variables “MH_COL_S y 
MH_FIL1_S”; de tal manera, que al cruzar estas 
dos variables se genera la Matriz Hussmanns de 
trabajos. 
Variable: MH_COL_S

Criterio que define a la variable MH_COL_S
Cada código es excluyente y se aplica en el or-
den descrito, cuando un registro cumple el primer 
criterio se asigna el código 1 y ya no se pregunta 
por los restantes,  si  no  cumple con el primer 
criterio pero cumple con el segundo, se asigna el 
Código 2 y ya no se pregunta por los restantes, y 
así sucesivamente:

Código 1: (OPOSOCU_S=1 o OPOSOCU_
S=5) y REMUNE2C_S=1 y EMP_
SECU=1

Código 2: (OPOSOCU_S=1 o OPOSOCU_
S=5) y REMUNE2C_S=1 y EMP_
SECU=2

Código 3: ((OPOSOCU_S=1 y REMUNE2C_
S=2) o (OPOSOCU_S=5)) y EMP_
SECU=1

Código 4: ((OPOSOCU_S=1 y REMUNE2C_
S=2) o (OPOSOCU_S=5)) y EMP_
SECU=2

Código 5: OPOSOCU_S=2 y EMP_SECU=1
Código 6: OPOSOCU_S=2 y EMP_SECU=2
Código 7: OPOSOCU_S=3 y EMP_SECU=1
Código 8: OPOSOCU_S=3 y EMP_SECU=2
Código 9: OPOSOCU_S=4 y EMP_SECU=1
Código 10: OPOSOCU_S=4 y EMP_SECU=2

La variable MH_FIL1_S del Trabajo secundario 
almacena el símil del trabajo de la variable MH_
FIL2 del Trabajo principal.

Cada criterio es excluyente y se aplica estric-
tamente en el orden descrito, cuando un registro 
cumple el primer criterio se asigna el código co-
rrespondiente y ya no se pregunta por los restan-
tes, si no cumple con el primer criterio pero cum-
ple con el segundo criterio, se asigna el código 
correspondiente y ya no se pregunta por los res-
tantes, y así sucesivamente: 

Variable: MH_FIL1_S

Criterio “Situaciones de carácter especial y no 
especificado” código 7

1a. posibilidad: (p7c=9700 o p7c=9999) o p7b=4

Criterio “Sector informal” código 1

1a. posibilidad: TUE_SECU=1

Criterio “Agricultura de subsistencia” código 9                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                          
1a. posibilidad: (p7c>=1100 y p7c<=1199) 

y((((p7>=1 y p7<=3) o p7=6) y (p7e>=1 y 
p7e<=3)) o ((p7=3 o 6) y p7b<>1 y p7e=99))

Descripción Código

1 Trabajadores subordinados y remu-
nerados - Asalariados INFORMALES

2 Trabajadores subordinados y remu-  
nerados - Asalariados FORMALES

3
Trabajadores subordinados y remu-  
nerados - Con percepciones no sala-
riales INFORMALES

4
Trabajadores subordinados y remu- 
nerados - Con percepciones no sala-
riales FORMALES

5 Empleadores INFORMAL
6 Empleadores FORMAL

7 Trabajadores por cuenta propia 
INFORMAL

8 Trabajadores por cuenta propia 
FORMAL

9 Trabajadores no Remunerados
 INFORMAL

10 Trabajadores no Remunerados 
FORMAL

Descripción Código
1 Sector informal
2 Trabajo doméstico remunerado

3 Empresas constituidas en sociedad 
y corporaciones

4 Negocios no constituidos en sociedad
5 Instituciones privadas
6 Instituciones públicas

7 Situaciones de carácter especial               
y no especificado

8 Actividades agropecuarias                                                 
de mercado

9 Agricultura de subsistencia

IN
E

G
I. 

La
 in

fo
rm

al
id

ad
 la

bo
ra

l. 
E

nc
ue

st
a 

N
ac

io
na

l d
e 

O
cu

pa
ci

ón
 y

 E
m

pl
eo

. M
ar

co
 c

on
ce

pt
ua

l y
 m

et
od

ol
óg

ic
o.

 2
01

4.



54

Criterio “Actividades agropecuarias de merca-
do” código 8

1a. posibilidad: Ámbito1_S=1

Criterio “Trabajo doméstico remunerado” có-
digo 2

1a. posibilidad: p7c=8140 y p7b=3 y (p7d>=1 y
 p7d<=9)

Criterio “Instituciones públicas” código 6

1a. posibilidad: ((p7c>=9300 y p7c<=9399) y 
p7c<>9320) o

2a. posibilidad: (p7c>=6100 y p7c<=6299) y 
(p7c<>6111 y 6121 y 6131 y 6141 y 6150 y 
6211 y 6221 y 6231 y 6241 y 6251)

Criterio “Instituciones privadas” código 5

1a. posibilidad: (p7c>=6100 y p7c<=6299) y 
(p7c=6111 o 6121 o 6131 o 6141 o 6150 o 
6211 o 6221 o 6231 o 6241 o 6251)

Criterio “Empresas constituidas en sociedad y 
corporaciones” código 3

1a. posibilidad: (p7c>=5200 y p7c<=5299) y 
(p7b=1 o 9) o

2a. posibilidad: (((SUBSTR(p7c,1,2)<>11 y 52 y 
61 y 62 y 93 y 97 y 98 y 99) y ((p7b=1 o 9) o 
(p7b=9 y ((p7e>=4 y p7e<=11) o p7e=99)))) 
o

3a. posibilidad: ((p7c=3160 o 5613 o 8121) y 
p7b=3 y ((p7e>=4 y p7e<=11) p7e=99)) o

4a. posibilidad: ((SUBSTR(p7c,1,2)<>11 y 52 y 
61 y 62 y 93 y 97 y 98 y 99) y p7b_=1) o

5a. posibilidad: ((SUBSTR(p7c,1,2)<>11 y 52 
y 61 y 62 y 93 y 97 y 98 y 99) y p7b=9 y 
((p7e>=4 y p7e<=11) o p7e=99)) o

6a. posibilidad: ((p7c=3160 o 5613 u 8121) y 
p7b=3 y ((p7e>=4 y p7e<=11) o p7e=99))

Criterio “Negocios no constituidos en socie-
dad” código 4

1a. posibilidad: ((p7c>=5200 y p7c<=5299) y 
(p7b <>1 y 9)) o

2a. posibilidad: ((SUBSTR(p7c,1,2)<>11 y 52 y 
61 y 62 y 93 y 97 y 98 y 99) y p7b=2) o

3a. posibilidad: ((SUBSTR(p7c,1,2)<>11 y 52 
y 61 y 62 y 93 y 97 y 98 y 99) y p7b=9 y 
(p7e>=1 y p7e<=3))

4a. posibilidad: ((p7c=3160 o 5613 u 8121 u 
8122) y p7b=3 y (p7e>=1 y p7e<=3))

Una variable necesaria para la generación de 
la cuenta de trabajos, es si el propio trabajo se 
realiza dentro del país o en el extranjero, o en em-
bajadas o consulados. Esto se debe a que para 
la cuenta de trabajos no se deben contabilizar los 
que se realizan en el extranjero, así como aque-
llos que se desarrollan en territorio que técnica-
mente es nacional como embajadas o consula-
dos, pero cuyos trabajos no los genera el país, 
para ello pensemos en la creación de la variable 
“TRANS_ SECU” con los siguientes códigos:

Variable: TRANS_SECU

Criterio que define a la variable TRANS_SECU

1a. posibilidad: P7B=4 o

2a. posibilidad: P7c=9320

Para generar la Matriz Hussmanns de trabajos 
del Trabajo secundario se cruzan las variables 
MH_ COL_S y MH_FIL1_S, excluyendo a los 
trabajadores en el extranjero, embajadas o 
consulados; es decir, la variable TRANS_SECU 
diferente de uno, al ejecutar el cruce se obtiene 
la matriz marcada en color naranja de la siguiente 
imagen:

Descripción Código
1 Extranjero, embajadas o consulados

0 Dentro del país
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Trabajos secundarios clasificados bajo el esquema de la matriz Hussmanns

Trimestre:  Enero-Marzo  2010

Nacional

Informal Formal Informal Formal Informal Formal Informal Formal Informal Formal Informal Formal

Empleadores

Posición en la ocupación y condición de informalidad

Trabajadores subordinados y remunerados1

Asalariados
Con percepciones no 

salariales2

Actividades agropecuarias de mercado

Situaciones de carácter especial y no 
especificadas5

Total

Subtotal

Tipo de unidad económica empleadora

Agricultura de subsistencia

Trabajo doméstico remunerado

Sector informal

Instituciones públicas

Instituciones privadas4

Negocios no constituidos en sociedad

Total
Trabajadores por 

cuenta propia

Subtotal por perspectiva de 
la unidad económica y/o 

laboral

Trabajadores no 
remunerados3

Empresas constituidas en sociedad y 
corporaciones

Trabajos secundarios clasificados bajo el esquema de la matriz Hussmanns

Trimestre:  Enero-Marzo  2010

Nacional

Informal Formal Informal Formal Informal Formal Informal Formal Informal Formal Informal Formal

Empleadores

Posición en la ocupación y condición de informalidad

Trabajadores subordinados y remunerados1

Asalariados
Con percepciones no 

salariales2

Actividades agropecuarias de mercado

Situaciones de carácter especial y no 
especificadas5

Total

Subtotal

Tipo de unidad económica empleadora

Agricultura de subsistencia

Trabajo doméstico remunerado

Sector informal

Instituciones públicas

Instituciones privadas4

Negocios no constituidos en sociedad

Total
Trabajadores por 

cuenta propia

Subtotal por perspectiva de 
la unidad económica y/o 

laboral

Trabajadores no 
remunerados3

Empresas constituidas en sociedad y 
corporaciones

Total de trabajos clasificados bajo el esquema de la matriz Hussmanns

Para completar la matriz se tienen que realizar 
las sumas de los subtotales y de los totales.

Total de trabajos clasificados bajo el esquema 
de la matriz Hussmanns

Al sumar la Matriz Husmmanns del Trabajo prin-   

Trabajos secundarios clasificados bajo el esquema de la matriz Hussmanns

cipal con la del Trabajo secundario, se obtiene 
la matriz “Total de trabajos clasificados bajo el 
esquema de la matriz Hussmanns”. Quedando 
una matriz resultante como se muestra en la 
siguiente imagen:
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El cuadro siguiente enlista las variables preco-
dificadas que están almacenadas en la tabla 
“SDEMT” de la base de datos de la ENOE. 

Para mayor información consultar el documento 
“Descripción de archivos de la ENOE”:
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Preguntas para todos
Posición en el trabajo principal

B. Preguntas relevantes en la ENOE para el algoritmo de informalidad

Para trabajadores independientes: 
Se determina si es por su cuenta o empleador 

Distinción.entre.trabajadores.subordinados remu-
nerados.(TSR).asalariados.y.TSR.no asalariados

Preguntas para trabajadores subordinados
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Identificación del Sector Informal en el trabajo principal                                                                                                                    

Acceso a los servicios de salud en el tra-
bajo principal 
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Posición en el trabajo principal 

Identificación del Sector Informal en el trabajo secundario y acceso a los 
servicos de salus
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FE DE ERRATAS 

Página Descripción Decía Dice Fecha 

21 Se reemplazó la página ya 
que por error se duplicó el 
separador 1 Marco 
conceptual de la 
informalidad; se incorporó 
la página con la 
información correcta. 

18 de enero, 
2023  
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