
Introducción

De bi do a los cam bios eco nó mi cos ini cia dos en los años se ten ta, en
Eu ro pa (Cai re, 1982) se ini ció el de ba te so bre el tra ba jo pre ca rio, así
como sus si mi li tu des y di fe ren cias res pec to del em pleo no es tán dar. En
Amé ri ca La ti na esta dis cu sión da ini cio con el tra ba jo de Cór do va
(1985). En Mé xi co, no obs tan te, la no ción de pre ca rie dad la bo ral sólo
ha ad qui ri do re le van cia en años re cien tes. En este tex to te ne mos el pro -
pó si to de ana li zar cuál es el al can ce de la pre ca rie dad del em pleo en Mé -
xi co. Esto es, da dos los ras gos que his tó ri ca men te han de li nea do la es -
truc tu ra del em pleo y las re la cio nes la bo ra les en el país, la pre gun ta es
en qué me di da se pue de dar cuen ta de un pro ce so de pre ca ri za ción del
tra ba jo en Mé xi co du ran te las úl ti mas dé ca das.

Pues to que el em pleo pre ca rio se de fi ne en tér mi nos del cum pli -
mien to o no de la re gu la ción del Esta do so bre las con di cio nes de la ven ta 
y uso de la fuer za de tra ba jo, éste di fie re de país a país. La re gu la ción
pue de ser eje cu ta da di rec ta men te, a tra vés de la le gis la ción la bo ral, o in -
di rec ta men te, a tra vés de otras re glas ga ran ti za das por la in ter ven ción
es ta tal, ta les como los acuer dos co lec ti vos (Mars hall, 1992).

Para te ner una pers pec ti va de las pe cu lia ri da des na cio na les que
pue de re ves tir el em pleo pre ca rio, Ru bery (1989: 57) su gie re con si de rar
as pec tos ta les como el sis te ma de re gu la ción la bo ral, la es truc tu ra y or -
ga ni za ción in dus trial, las ca rac te rís ti cas del mer ca do de tra ba jo, así
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como el sis te ma de re pro duc ción so cial y las po lí ti cas pú bli cas de apo yo 
al in gre so. Esta pro pues ta en fa ti za que la pre ca rie dad del em pleo no se
de sa rro lla en abs trac to, sino en un con tex to na cio nal -o re gio nal- par ti -
cu lar y que, por lo tan to, es his tó ri ca men te de ter mi na da.

En Mé xi co no hay an te ce den tes de in ves ti ga cio nes com pre hen si -
vas al res pec to. Un pri mer acer ca mien to al tema de la pre ca rie dad la bo -
ral apa re ce en Ren dón y Sa las (1992), don de se dis cu te el im pac to de los 
ba jos sa la rios en la pre ca rie dad la bo ral. En Sa las (2000) se en cuen tra un
avan ce en la dis cu sión teó ri ca y em pí ri ca, mien tras que en Gar cía y Oli -
vei ra (2001a y 2001b) po de mos en con trar una dis cu sión sis te má ti ca de
la ca li dad de los em pleos du ran te la dé ca da de  los no ven ta. A pe sar de
su im por tan cia, es tos tra ba jos cu bren sólo al gu nos ele men tos de la pre -
ca rie dad la bo ral. 

Ante la es ca sa aten ción que se ha dado a la te má ti ca, sur ge la in te -
rro gan te de por qué en Mé xi co no se ha es tu dia do más am plia men te el
em pleo pre ca rio. En un tra ba jo pre vio (Ro jas 2004: 553), he mos ofre ci -
do, como ex pli ca ción ten ta ti va, los si guien tes ele men tos: 1) La fal ta de
un acuer do en tre los es tu dio sos res pec to de los in di ca do res más ade cua -
dos para es ti mar la mag ni tud de la pre ca rie dad en el em pleo; 2) las li mi -
ta cio nes pro pias de las fuen tes de in for ma ción dis po ni bles; y 3) la pree -
mi nen cia de las in ves ti ga cio nes so bre el lla ma do sec tor in for mal, como
úni ca mo da li dad del em pleo de mala ca li dad en nues tro país.

En este ar tícu lo nos guia mos por la de fi ni ción ope ra ti va ofre ci da
por Rod gers (1989), en la que plan tea cua tro di men sio nes del em pleo
es tán dar: un cier to gra do de cer ti dum bre so bre la con ti nui dad en el tra -
ba jo, con trol so bre el tra ba jo, pro tec ción so cial y un in gre so es ta ble3. A
par tir de es tas di men sio nes se de fi ne em pleo pre ca rio como una no ción
re si dual que agru pa a aque llos em pleos de du ra ción de ter mi na da, en los
que exis te un alto ries go de per der el em pleo, don de el tra ba ja dor tie ne
un muy li mi ta do o nulo mar gen de ne go cia ción, no se dis po ne de se gu ri -
dad so cial y de otros be ne fi cios so cia les aso cia dos al em pleo, o bien, la
re mu ne ra ción es baja (Mars hall 1992). Rod gers (1989), al res pec to aco -
ta que se rán las com bi na cio nes es pe cí fi cas de di chos fac to res las que
per mi tan iden ti fi car al em pleo pre ca rio y que, ade más, en cier to sen ti do
las fron te ras del con cep to son ine vi ta ble men te arbitrarias.

Al ini cio del de ba te se ten dió a ha cer una iden ti dad en tre tra ba jo no 
es tán dar (o atí pi co) y tra ba jo pre ca rio, su po nien do que aquél que se ale -
ja ba de los cá no nes so cial men te acep ta dos -cu yos atri bu tos se enu me ra -
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ron arri ba- era, por de fi ni ción un em pleo de mala ca li dad. El em pleo no
es tán dar pue de ad qui rir for mas di ver sas ta les como: em pleo tem po ral,
por cuen ta pro pia, a do mi ci lio, so bre lla ma da, a tiem po par cial, sub con -
tra ta do, o por obra de ter mi na da, en tre otros (Fels tead y Jew son 1999).
No obs tan te, en dis cu sio nes pos te rio res se ha lla ma do la aten ción so bre
el he cho de que no ne ce sa ria men te todo tra ba jo no es tán dar es pre ca rio.
El ejem plo más cla ro tal vez es el tra ba jo a tiem po par cial, se gún lo ha
mos tra do Tilly (1996); otro ejem plo, muy im por tan te para el caso me xi -
ca no, es el tra ba jo por cuen ta propia.

Res pec to de las fuen tes de in for ma ción dis po ni bles, vale se ña lar
que sólo a par tir de los años ochen ta se do cu men tó más am plia men te,  en 
nues tro país, la si tua ción del tra ba jo con en cues tas di ver sas. Por lo tan to, 
es prác ti ca men te im po si ble te ner una vi sión re tros pec ti va que vaya más
allá de esa dé ca da. Algu nas di men sio nes de la pre ca rie dad en el em pleo
-como la es ta bi li dad, aprehen di da a tra vés del tipo de con tra to- no se
pue den es tu diar an tes de 1994 por que sólo a par tir de ese año se in clu yó
di cha va ria ble en las en cues tas. En ge ne ral, aco ta mos nues tro aná li sis
tem po ral men te en tre 1994 y 2004, ya que en 2005 se mo di fi có sus tan -
cial men te la prin ci pal fuen te de in for ma ción que uti li za mos (Encues ta
Na cio nal de Empleo -ENE), de modo que no se pue den ha cer una se rie
de com pa ra cio nes que se rían ne ce sa rias para ex ten der el aná li sis has ta
2006 usan do este tipo de ci fras. Sin em bar go, uti li za mos los da tos de ri -
va dos del Insti tu to Me xi ca no del Se gu ro So cial, IMSS,  para exa mi nar
la crea ción de em pleo pro te gi do has ta el año 2006. 

La es truc tu ra del ar tícu lo es la si guien te: en el se gun do apar ta do
abor da mos la dis cu sión teó ri ca en tor no a la ca li dad del em pleo y las re -
la cio nes la bo ra les con base en lo que con si de ra mos los prin ci pa les apor -
tes exis ten tes en la li te ra tu ra. Pos te rior men te ca rac te ri za mos la es truc tu -
ra del em pleo en Mé xi co a par tir de dos di men sio nes de la pre ca rie dad
la bo ral, a sa ber, la es ta bi li dad en el em pleo y la co ber tu ra de la se gu ri -
dad so cial. En el cuar to apar ta do nos con cen tra mos en la im por tan cia de
los in gre sos para en ten der las im pli ca cio nes de és tos en la pre ca rie dad
del em pleo en Mé xi co y fi nal men te ofre ce mos nues tras con clu sio nes.

Para ca rac te ri zar la pre ca rie dad la bo ral: Esta do del de ba te

La exis ten cia de ras gos he te ro gé neos en el te rre no de la ocu pa ción
ha sido un ele men to re co no ci do am plia men te en los es tu dios la bo ra les4.
Los in ten tos por des cri bir o ex pli car di cha he te ro ge nei dad die ron ori gen 
a no cio nes dis pa res -como sub em pleo, mar gi na li dad, sec tor in for mal,
mer ca dos seg men ta dos- pero uni fi ca das por el he cho de que di vi den a
los tra ba ja do res ocu pa dos en dos gru pos, en prin ci pio aje nos. Estos gru -
pos es tán de fi ni dos en tér mi nos de las ca rac te rís ti cas de los tra ba ja do res
in di vi dua les, como ocu rre en el caso del sub em pleo; o de las ca rac te rís -
ti cas del tra ba jo -en pe que ñas uni da des, en el tra ba jo por cuen ta pro pia,
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o en el tra ba jo do més ti co- como en la de fi ni ción más ge ne ra li za da de in -
for ma li dad; o bien, en las con di cio nes la bo ra les de es ta bi li dad, in gre so
y ca rre ras in ter nas -como los mer ca dos seg men ta dos-. Para de cir lo en
for ma com pac ta, se tra ta, en al gu nos ca sos de ca rac te rís ti cas del tra ba ja -
dor y en otros, del pues to de tra ba jo. En cada caso se bus ca ba ex pli car
ras gos del em pleo exis ten te en dis tin tos mo men tos del tiem po y en dis -
tin tos con tex tos geo grá fi cos o económicos.

A con se cuen cia de los cam bios eco nó mi cos ocu rri dos a par tir de la
dé ca da de los se ten ta en los paí ses cen tra les (Armstrong et al, 1991), la
dis cu sión acer ca de con di cio nes tí pi cas y con di cio nes ade cua das de tra -
ba jo co bró im por tan cia, so bre todo en el Rei no Uni do, de bi do a los in -
ten tos por trans for mar las re la cio nes la bo ra les (Po llert, 1988). Es así
como sur ge la no ción de tra ba jo atí pi co y la de pre ca rie dad la bo ral. Una
de las pri me ras y más in flu yen tes dis cu sio nes re la ti vas al em pleo pre ca -
rio es la de Guy Cai re (1982) quien, des de una pers pec ti va ju rí di ca de fi -
ne al em pleo pre ca rio en opo si ción al em pleo tí pi co. Este úl ti mo se ca -
rac te ri za por su du ra ción in de ter mi na da, un con tra to ce le bra do con un
em plea dor úni co, cla ra men te iden ti fi ca ble. Por el con tra rio, Cai re ca rac -
te ri za el em pleo pre ca rio por ras gos re la ti vos a la na tu ra le za del con tra to 
(ine xis ten te o de ca rác ter tem po ral) y la iden ti fi ca ción del em plea dor. 

En Amé ri ca La ti na, Cór do va (1985) in tro du jo una no ción de em -
pleo atí pi co se me jan te a la de Cai re para el em pleo pre ca rio: se tra ta del
em pleo que se apar ta de las for mas tí pi cas de em pleo asa la ria do, de fi ni -
do éste como el de tiem po com ple to den tro de los lí mi tes de la jor na da
má xi ma, un víncu lo con trac tual de du ra ción in de fi ni da y tra ba jo pres ta -
do para un em plea dor en el cen tro de tra ba jo de éste. Por tan to de fi ne
tra ba jo atí pi co como aquel que se apar ta de uno o más de los tres ras gos
ca rac te rís ti cos del tra ba jo tí pi co. En ese ar tícu lo, el au tor dis tin gue en tre 
el tra ba jo atí pi co pro pia men te di cho, el em pleo in de pen dien te y el tra ba -
jo clan des ti no. En 1987, Ga lin y No vick dan ini cio, en la Argen ti na a lo
que re sul tó ser la pri me ra dis cu sión, en Amé ri ca La ti na, re la ti va al tra -
ba jo pre ca rio, la cual no sólo se cir cuns cri bía a los as pec tos teó ri cos sino 
tam bién daba cuen ta de as pec tos em pí ri cos. Esta dis cu sión dio como re -
sul ta do un im por tan te tex to (Ga lin y No vick, 1990).

Rod gers (1989) dis cu te la cues tión del tra ba jo pre ca rio en los paí -
ses del Este de Eu ro pa. Como ya men cio na mos, en su  in tro duc ción con -
cep tual se ad vier te que atí pi co no es ne ce sa ria men te si nó ni mo de pre ca -
rio. Al au tor se debe una de fi ni ción ope ra ti va que iden ti fi ca las múl ti -
ples di men sio nes de la pre ca rie dad la bo ral men cio na das pre via men te, a
sa ber: 1) el gra do de cer ti dum bre res pec to de la con ti nui dad del tra ba jo;
2) con trol so bre las con di cio nes de tra ba jo; 3) la pro tec ción; y, 4) un in -
gre so es ta ble. Rod gers se ña la tam bién que hay una am bi güe dad per sis -
ten te, ya que  no todo em pleo ines ta ble es pre ca rio, y a de más ob ser va
que las com bi na cio nes es pe cí fi cas de to dos es tos fac to res son las que
iden ti fi can a los em pleos pre ca rios, de ahí que las fron te ras del con cep to 
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sean ine vi ta ble men te ar bi tra rias. Es im por tan te re cor dar que, por lo ge -
ne ral, se de fi nen como pre ca rios (o atí pi cos) aque llos tra ba jos que reú -
nen al gu na de esas ca rac te rís ti cas. En este tex to Rod gers pa re cie ra afir -
mar que de ben cum plir to dos los fac to res enun cia dos para ca rac te ri zar a
un tra ba jo como pre ca rio. 

Por esa mis ma épo ca re sur ge la idea de tra ba jo con di cio nal (con -
tin gent work), tér mi no que es usa do en la dis cu sión nor tea me ri ca na re la -
ti va al tra ba jo atí pi co  (Po liv ka y Nar do ne, 1989): “El tra ba jo con tin gen -
te es cual quier tra ba jo en el cual un in di vi duo no tie ne un con tra to ex plí -
ci to o im plí ci to para un em pleo de lar go pla zo.”  

Re to man do la dis cu sión plan tea da por Rod gers (1989), la XV
Con fe ren cia Inter na cio nal de Esta dís ti cos del Tra ba jo de 1993, pa tro ci -
na da por la OIT, pro po ne dis tin guir en tre em plea dos re gu la res y no re -
gu la res. Los em plea dos re gu la res se de fi nen como “em plea dos con con -
tra tos es ta bles ante quie nes la or ga ni za ción em plea do ra es res pon sa ble
por el pago de las car gas fis ca les y de las con tri bu cio nes de la se gu ri dad
so cial y/o aque llos cuya re la ción con trac tual se rige por la le gis la ción
ge ne ral del tra ba jo”. (OIT, 1993: 76). En esa Con fe ren cia se de fi nió
como tra ba ja do res con em pleos pre ca rios, a los tra ba ja do res “oca sio na -
les”, “a cor to pla zo”, “es ta cio na les” y los tra ba ja do res “cu yos con tra tos
de tra ba jo per mi ten a la em pre sa o per so na que los con tra ta a ter mi nar el
con tra to con cor to pla zo de avi so o a vo lun tad”. De ma ne ra que, has ta
an tes de 2002, en la acep ción de la OIT,  el tra ba jo pre ca rio es el tra ba jo
no per ma nen te5. 

Esta de fi ni ción de OIT, rea pa re ce en De Grip et al. (1997). En ese
tex to tam bién se se ña la que la no ción de “tra ba jo atí pi co” de be ría ser
reem pla za da por la de tra ba jo pre ca rio, ya que ese tipo de tra ba jos se es -
ta ba trans for man do en la nor ma.

Como ve re mos en los pá rra fos si guien tes, las no cio nes de tra ba jo
no es tán dar y de tra ba jo pre ca rio se han trans for ma do en tér mi nos de
uso co mún, in clu so fue ra del ám bi to de la aca de mia. Sin em bar go, poco
pa re ce ha ber se avan za do más allá de las pro pues tas de Rod gers en 1989. 
Un ejem plo re le van te apa re ce en Ka lle berg (2003:158):

Los arre glos de tra ba jo es tán dar se re fie ren a tra ba jos re -
gu la res, de tiem po com ple to, con un solo pa trón. El te ner un
arre glo de tra ba jo es tán dar es con si de ra do, usual men te, como
una con di ción ne ce sa ria para es tar en el nú cleo de una or ga ni za -
ción, aun que pro ba ble men te no sea una con di ción su fi cien te, ya
que la ma yor par te de los au to res su po ne que los tra ba ja do res en
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el nú cleo ha cen más co sas que sim ple men te la de tra ba jar de
tiem po com ple to con un con tra to abier to. 

Esta idea de tra ba jo es tán dar, ya de fi ni da en los tex tos de Cai re y
Cór do va,  está di fun di da en la li te ra tu ra de te mas la bo ra les en los paí ses
de ca pi ta lis mo avan za do, sin re fe ren cia al gu na a la dis cu sión de los años 
ochen ta, tal como lo mues tra la cita si guien te, to ma da de Cran ford et al.
(2003:7): 

La re la ción de em pleo es tán dar ge ne ral men te se re fie re a
una si tua ción don de el tra ba ja dor tie ne un em plea dor, tra ba ja
todo el año de tiem po com ple to, en las ins ta la cio nes del em plea -
dor, goza de be ne fi cios y de re chos es ta tu ta rios, y es pe ra es tar
em plea do in de fi ni da men te.

Como ya vi mos, jus to a par tir de esa no ción de tra ba jo es tán dar, es
que sur ge la idea de tra ba jo pre ca rio, ya que este úl ti mo tér mi no se apli -
ca cuan do hay un arre glo la bo ral con con di cio nes de tra ba jo “ina de cua -
das”. Se debe des ta car que hay una fre cuen te iden ti fi ca ción en tre em -
pleos no es tán dar (o atí pi cos) y em pleos de tipo precario. Según Dekker
y Kaiser (2000:7):

... el tra ba jo no es tán dar tie ne con no ta cio nes ne ga ti vas y es
un tema de preo cu pa ción si el lla ma do em pleo atí pi co  es vis to
como un de bi li ta mien to de la po si ción de los tra ba ja do res en el
mer ca do de tra ba jo. Des de este pun to de vis ta, el em pleo atí pi co
pue de ser vis to como in se gu ro o pre ca rio. Des de la óp ti ca de la
de man da de tra ba jo los em plea do res po drían, por ejem plo, con -
tra tar tra ba ja do res di rec ta o in di rec ta men te me dian te agen cias
de em pleo, o en for ma de un con tra to por tiem po fijo, de bi do a la
de man da de tra ba jo cí cli co o es ta cio nal.  Se gún esta vi sión, el
tra ba jo no es tán dar se ría cla si fi ca do como fle xi ble. [Énfa sis en el 
ori gi nal].

Ade más de las di fe ren cias con cep tua les ge ne ra li za das que se ña lan
los au to res de la cita an te rior, los cam bios en la or ga ni za ción del tra ba jo
en los Esta dos Uni dos, fue ron mag ni fi ca dos por la pren sa de ese país a
me dia dos de los años no ven ta, dán do les un to que alar mis ta. Un ejem plo
cla ro es la se rie de ar tícu los apa re ci dos en The New York Ti mes que
con du je ron a la pu bli ca ción de un li bro lla ma do The Down si ze of Ame ri -
ca (1996) don de se afir ma ba que el tra ba jo en con di cio nes pre ca rias se
ha bía con ver ti do en la nor ma en los EU. Sin em bar go, tal como mues -
tran Bern hardt y Mar cot te (2000), la di men sión del tra ba jo no es tán dar
en los EU fue muy so bres ti ma da. De he cho la pro por ción de tra ba jo es -
tán dar o re gu lar, como ellos lo lla man, se ha in cre men ta do. Estos au to -
res mues tran que los tra ba ja do res más afec ta dos por arre glos la bo ra les
no es tán dar, de tipo ne ga ti vo, han sido los tra ba ja do res de me no res in -
gre sos. Como se verá más ade lan te, el in gre so tam bién se con vier te en

44 Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo



una va ria ble cla ve para es tu diar los pro ce sos de pre ca ri za ción del tra ba -
jo en México.

En re su men, tal como lo se ña lan Dek ker y Kai ser (2000:7) en su
es tu dio -ya re fe ri do an te rior men te- so bre el tra ba jo no es tán dar en la
Unión Europea: 

Los pa tro nes de tra ba jo no es tán dar son un pro ble ma de
ter mi no lo gía y no son fá cil men te de fi ni dos a lo lar go de lí neas de
con no ta ción como atí pi cos, mar gi na les, pre ca rios, in se gu ros o
fle xi bles. Por un lado, es tos cam bios -eti que ta dos como fle xi bi li -
dad, y co nec ta dos con te mas ta les como la des re gu la ción de ri gi -
de ces del mer ca do de tra ba jo o la am plia ción de la em plea bi li -
dad- son in ter pre ta dos po si ti va men te. La eco no mía la bo ral [tra -
di cio nal]  aso cia la fle xi bi li dad con el buen fun cio na mien to de
los mer ca dos de tra ba jo. 

En este apar ta do he mos tra ta do de dar cuen ta del es ta do del de ba te
so bre el em pleo no es tán dar o atí pi co y del em pleo pre ca rio. Si bien el
de ba te está in con clu so, exis te re la ti vo con sen so, tan to en lo re la ti vo a
las con se cuen cias in me dia tas para los tra ba ja do res -bá si ca men te ines ta -
bi li dad y fal ta de pro tec ción- como en tér mi nos de la de fi ni ción ope ra ti -
va. En la si guien te sec ción abor da re mos las prin ci pa les di men sio nes
em pí ri cas  del em pleo pre ca rio para el caso me xi ca no y en el apar ta do fi -
nal re vi sa re mos algunas de las implicaciones de la precariedad para los
trabajadores en México.

La pre ca rie dad del em pleo en Mé xi co: Alcan ces y
ma ni fes ta cio nes pe cu lia res

Para en ten der los al can ces de la pre ca rie dad la bo ral en Mé xi co,
par ti mos de la pro pues ta de Ru bery (1989), en el sen ti do de ubi car en el
con tex to na cio nal di cho fe nó me no. Aun que en esta au to ra, el con tex to
in clu ye la re pro duc ción so cial, y por tan to el gé ne ro. Por mo ti vos de es -
pa cio no se abor da aquí éste úl ti mo as pec to, aun que si lo hace en una
ver sión más de sa rro lla da del texto, que puede solicitarse a los autores.

En este apar ta do, des ta ca re mos pri me ro al gu nas ca rac te rís ti cas de
la es truc tu ra del em pleo y las re la cio nes la bo ra les, am plia men te do cu -
men ta das en es tu dios pre vios, y pos te rior men te pre sen ta mos evi den cias
-a par tir de di fe ren tes fuen tes de in for ma ción- que he mos en con tra do
so bre las dimensiones de la precariedad laboral en el país.

Sin pre ten der lo grar un re cuen to ex haus ti vo de los ras gos de la es -
truc tu ra del em pleo en Mé xi co, se pue de afir mar que las ca rac te rís ti cas
más so bre sa lien tes son las enu me ra das a con ti nua ción: 1) La re la ti va es -
ta bi li dad de la pro por ción de tra ba jo asa la ria do en el to tal del em pleo; 2) 
el re du ci do vo lu men de de sem pleo abier to; y 3) la importancia de las
actividades de pequeña escala.
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En Mé xi co, has ta la dé ca da de los se ten ta, el tra ba jo asa la ria do cre -
ció de ma ne ra sig ni fi ca ti va, si bien a un rit mo ten den cial men te de cre -
cien te. La de sa ce le ra ción fue el re sul ta do de los cre cien tes obs tácu los al
cre ci mien to sos te ni do de la eco no mía, y se ex pre sa con ma yor fuer za en
los ochen ta cuan do la eco no mía en tra ple na y to tal men te en cri sis (Gar -
cía, 1988; Ren dón y Sa las, 1993). La evo lu ción del tra ba jo asa la ria do en 
la dé ca da de los no ven ta si gue esa ten den cia al es tan ca mien to. La pro -
por ción de tra ba ja do res asa la ria dos en el to tal de ocu pa dos en ac ti vi da -
des no agro pe cua rias, pasó del 66,7% en 1991 al 67,6% en 1998, para
lue go cre cer le ve men te, has ta al can zar el 67,9% en 2004. Los pues tos de 
tra ba jo asa la ria do re pre sen ta ron el 65% de los nue vos pues tos de tra ba jo 
crea dos entre 1991 y 1998 en las áreas más urbanizadas, mientras que
aportaron el 64% de los puestos creados entre 1998 y 2004. 

Es im por tan te des ta car que el tra ba jo asa la ria do en Mé xi co se lle va 
a cabo en uni da des eco nó mi cas de lo más di versas, en cuan to al ta ma ño
y con di cio nes de tra ba jo. Esta di ver si dad tam bién se ob ser va cuan do se
exa mi nan las con di cio nes de tra ba jo que en cuen tran los tra ba ja do res
asa la ria dos en sus ac ti vi da des eco nó mi cas. Como se verá con más de ta -
lle, dichas condiciones pueden ser más o menos precarias.

Por otra par te, tal vez el fe nó me no la bo ral más dis cu ti do sea la
mag ni tud y evo lu ción de la tasa de de sem pleo abier to. Tra di cio nal men -
te se ha su pues to que la con duc ta de las ta sas de de sem pleo re fle ja las
con di cio nes ge ne ra les de la eco no mía. Esto es, un mo vi mien to al alza o
a la baja del de sem pleo re fle ja un mo vi mien to pa ra le lo del PIB. Fren te a
un cre ci mien to re du ci do del PIB, se ría de es pe rar se un ele va do ni vel de
de sem pleo. Esto no ocu rre y por tan to, que da siem pre en el aire la pre -
gun ta: ¿por qué son tan ba jas las ta sas de de sem pleo en el país?  Estas ta -
sas os ci lan cer ca del 4% y sólo en la cri sis de 1995 au men ta ron por arri -
ba del 6%.Tan to Fleck y So rren ti no (1994) como Mar tin (2000) se ña la -
ron que las ta sas de de sem pleo abier to en Mé xi co ten dían a ser más ba -
jas, en par te de bi do a di fe ren cias en los cri te rios se gui dos en las es ta dís -
ti cas na cio na les, res pec to de los cri te rios se gui dos en los Esta dos Uni -
dos y en el con jun to de los paí ses de la OECD. Sin em bar go, los ajustes
para igualar los criterios nacionales con los de los Estados Unidos, sólo
incrementaban las cifras en cantidades menores.

En ge ne ral, se tra ta de un de sem pleo tem po ral que ocu rre en los
mo men tos en que una per so na pier de un tra ba jo y bus ca ac ti va men te
otro. Esto se ori gi na en el he cho de que es tas per so nas en con di cio nes de 
de sem pleo abier to pue den con tar con ayu da fa mi liar para so bre vi vir en
el pe río do en el que se en cuen tran sin em pleo. Es im por tan te se ña lar que 
se ha de mos tra do que en su ma yo ría, quie nes pa san de es tar de sem plea -
dos a es tar ocu pa dos, en tran al sec tor de mi crou ni da des, es de cir, uni da -
des eco nó mi cas con cin co o me nos tra ba ja do res, in clui das uni da des de
una sola per so na (Sa las, 2003; INEGI, 2006). Por tan to, las ba jas ta sas
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de de sem pleo abier to es con den la in ser ción de los tra ba ja do res en ac ti -
vi da des poco re di tua bles y con con di cio nes de tra ba jo que de jan mu cho
que de sear (véan se Ro jas, 2002; Sa las y Ze pe da, 2003 y 2006, en tre
otros). Adi cio nal men te se debe se ña lar la im por tan cia de la mi gra ción a
los Estados Unidos, como otro mecanismo que ayuda a disminuir el
nivel de las tasas de desempleo abierto (Salas, 2006). 

Las uni da des de pe que ña es ca la, es de cir aque llas con un má xi mo
de 5 tra ba ja do res, tie nen una do ble im por tan cia en la eco no mía. Por un
lado, ab sor ben un nú me ro con si de ra ble de tra ba ja do res (in clui dos tra ba -
ja do res por cuen ta pro pia), y por el otro, pro por cio nan mer can cías ba ra -
tas a los gru pos de me no res in gre sos (Sa las, 2003a). Entre 1994 y 2004,
las mi crou ni da des pa sa ron de re pre sen tar el 42% de la fuer za de tra ba jo
en las áreas ur ba nas, al 46%. Has ta el año 2000, la con duc ta de los mi -
cro ne go cios era anti-cí cli ca, es de cir la pro por ción de ellos en el to tal del 
em pleo ur ba no, au men ta ba al dis mi nuir el rit mo de cre ci mien to del PIB, 
mien tras que al cre cer el PIB, su pro por ción dis mi nuía. A par tir de 2000, 
el cre ci mien to de este tipo de uni da des es con ti nuo (Sa las, 2006). De
esta ma ne ra el sec tor de las microunidades actúa como una suerte de
esponja que absorbe y retiene a un grupo importante de trabajadores

Las con di cio nes de pro duc ti vi dad y de in gre sos en las mi crou ni da -
des son muy pre ca rias. Por un lado, a pe sar de ocu par una ele va da pro -
por ción de la fuer za de tra ba jo ur ba no, sólo con tri buían con el 12,7% del 
va lor agre ga do bru to de la eco no mía, se gún las úl ti mas es ti ma cio nes
dis po ni bles (INEGI, 2005). De esta ma ne ra, las di fe ren cias en tre los in -
gre sos de los pa tro nes y los tra ba ja do res por cuen ta pro pia tien den a in -
cre men tar se con el ta ma ño de la uni dad de la cual son due ños. Asi mis -
mo, el in gre so me dio de los asa la ria dos es, en ge ne ral, in fe rior al in gre so 
que per ci ben los tra ba ja do res por cuen ta pro pia del mis mo es tra to de ta -
ma ño, pero superior al que perciben los trabajadores por cuenta propia
en los estratos de menor tamaño.

Las con di cio nes en que se de sem pe ña gran par te de es tas uni da des, 
en es pe cial: ba jos ni ve les de ca pi ta li za ción, di fi cul ta des para re no var
los bie nes de ca pi tal y exi guas  ga nan cias, per mi ten con cluir que, en
efec to, sólo una frac ción de las en ca be za das por pa tro nes pue de ser con -
si de ra da como ca pi ta lis ta. El res to, sin em bar go, dis ta mu cho de ser un
gran con jun to ho mo gé neo de uni da des, que res pon da a una ló gi ca úni ca. 
Coe xis ten mi cro ne go cios con muy dis tin tos ni ve les de ca pi ta li za ción y
ren ta bi li dad; asi mis mo, la fuer za de tra ba jo que ocu pan es tas uni da des
tie ne ca rac te rís ti cas muy di ver sas, como ya se comentó al hablar de la
composición de las ocupaciones en el caso del trabajo por cuenta propia.

A con ti nua ción pre sen ta mos in for ma ción em pí ri ca que he mos re -
vi sa do para po der en ten der y ma ti zar el sig ni fi ca do de la pre ca rie dad
laboral en México. 
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Las di men sio nes de la es ta bi li dad y la se gu ri dad so cial del
em pleo en Mé xi co

Dado que la pre ca rie dad es en ten di da como el de te rio ro de las con -
di cio nes de tra ba jo o el es ta ble ci mien to de la re la ción la bo ral en con di -
cio nes poco fa vo ra bles al tra ba ja dor, la pre ca rie dad pue de adop tar, en tre 
otras, ca rac te rís ti cas ta les como el tra ba jo a tiem po par cial, el tra ba jo sin 
be ne fi cios so cia les y el em pleo tem po ral (Rod gers y Rod gers, 1989; Ga -
lin y No vick, 1990; Mars hall, 1990 y 1992; Aga ci no y Eche ve rría,
1995). En este apar ta do abor da re mos la pre ca rie dad del em pleo en Mé -
xi co a par tir del in di ca dor tipo de con tra to, con si de ran do como pre ca rio
al em pleo ines ta ble, es de cir, aquél que no ofre ce al tra ba ja dor con ti nui -
dad en su pues to de tra ba jo. 

De acuer do con Marx, el con tra to de tra ba jo no es “…sino la for ma
en la que ellos [los in vo lu cra dos en una re la ción la bo ral] dan ex pre sión
le gal a su vo lun tad co mún” (ci ta do por Clapp, 1994:80). La con no ta ción 
de un con tra to de tra ba jo en tre em plea dos en las ac ti vi da des no agrí co las 
es ge ne ral men te po si ti va. Di cho con tra to re pre sen ta el res pal do de los
de re chos y res pon sa bi li da des que ad quie ren el em plea dor y el em plea -
do; su po ne tam bién que la re la ción la bo ral se es ta ble ce en el mar co de la
le gis la ción vi gen te. 

En paí ses como Mé xi co, de una re la ción la bo ral res pal da da por un
con tra to de ri van de re chos ta les como di ver sas pres ta cio nes so cia les. Si
bien la le gis la ción cu bre tam bién a quie nes sólo cuen tan con un con tra to 
ver bal, los cos tos de ha cer cum plir la ley en es tos ca sos, re sul tan one ro -
sos a los tra ba ja do res. Por tan to, la au sen cia de con tra to es cri to se con si -
de ra, en este tex to, como un ele men to de pre ca rie dad. En este apar ta do
en fa ti za re mos la ten den cia se gui da por las di fe ren tes mo da li da des del
tipo de con tra to de que ha dis pues to la po bla ción asa la ria da en años re -
cien tes, así como qué im pli ca cio nes ha te ni do para el mer ca do de tra ba -
jo me xi ca no la pre sen cia con sis ten te de una alta pro por ción de tra ba ja -
do res asa la ria dos con con tra to de fi ni ti vo. Pos te rior men te abor da re mos
el ru bro de la seguridad social.

Una de las li mi ta cio nes para es tu diar el em pleo se gún el tipo de
con tra to en Mé xi co de ri va de la in for ma ción dis po ni ble pues ésta em pe -
zó a re gis trar se a par tir de 1994. No obs tan te, los da tos exis ten tes per mi -
ten dis tin guir a la po bla ción asa la ria da que tie ne un con tra to es cri to per -
ma nen te (con tem po ra li dad in de fi ni da), a los tra ba ja do res con con tra to
es cri to con tem po ra li dad aco ta da y a aque llos que es ta ble cie ron la re la -
ción la bo ral ba sa dos en un acuer do ver bal. La de fi ni ción ope ra ti va de la
pre ca rie dad abar ca a las úl ti mas dos mo da li da des. 

En el pla no in ter na cio nal, Mars hall (1989) rea li zó un es tu dio so bre 
el com por ta mien to del em pleo tem po ral en al gu nos paí ses eu ro peos. De
acuer do con la au to ra, el tra ba jo tem po ral tie ne di fe ren tes mo da li da des,
por ejem plo, se re fie re al tra ba jo por un pe río do u obra de ter mi na dos, al
tra ba jo ge ne ra do en for ma es ta cio nal (agrí co la o en otras ac ti vi da des) y
al tra ba jo es pe cia li za do con tra ta do a tra vés de agen cias. Mars hall mues -
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tra que du ran te los años ochen ta, en el mar co de al tas ta sas de  de sem -
pleo, en Eu ro pa se in cre men tó el em pleo tem po ral -así como otras for -
mas de tra ba jo pre ca rio- pero no en for ma abru ma do ra. A me dia dos de
esa dé ca da en Fran cia el 4,8% de la fuer za de tra ba jo re por tó te ner em -
pleo tem po ral, en el Rei no Uni do el dato fue de 5,7%, en Bél gi ca se re -
gis tró el 6,9% y en Ho lan da tal ci fra al can zó el 7,5% (Ibíd: 33). 

Dos ele men tos adi cio na les iden ti fi ca dos por la au to ra son el he cho
de que el em pleo tem po ral fue ad qui rien do re le van cia en el re clu ta mien -
to ini cial de la fuer za de tra ba jo; asi mis mo, ob ser va el in cre men to del to -
tal de es ta ble ci mien tos de los sec to res pú bli co y pri va do que ha cían uso
de con tra tos tem po ra les. De acuer do con Mars hall, po dría es pe rar se que
el em pleo tem po ral fue ra ma yor en un con tex to de tan alto de sem pleo
como el re gis tra do en va rios paí ses eu ro peos, y  se ña la que es vi si ble la
ten den cia en di chos mer ca dos de tra ba jo de ge ne rar em pleo tem po ral en
vez de em pleo por tiem po in de fi ni do (Ibíd: 30). 

Si bien para el caso me xi ca no no se dis po ne de da tos so bre tipo de
con tra to para los años ochen ta, pue de des ta car se el he cho de que las ci -
fras so bre em pleo tem po ral son más al tas que para los paí ses eu ro peos
re fe ri dos por Mars hall. En Mé xi co, en tre 1995 y 2004 el to tal del em -
pleo tem po ral se re du jo del 8,0% al 7,7%, se gún pue de ob ser var se en el
Cua dro 1. Esta in for ma ción su gie re que a pe sar de que la tasa de de sem -
pleo abier to en el país está muy por de ba jo de los paí ses eu ro peos (don -
de sí exis te el se gu ro de de sem pleo), el mer ca do de tra ba jo me xi ca no ge -
ne ra em pleo tem po ral en ma yor pro por ción. La tem po ra li dad más fre -
cuen te os ci la al re de dor de los seis me ses.

Cuadro Nº 1
Trabajadores asalariados según tipo de contrato

Estructura porcentual y número absoluto

Tipo de contrato 1995 2004

Permanente

Temporal

 Temporal menos de un mes

 Temporal de 2 a 6 meses

 Temporal más de 6 meses

 Temporal no especificado

Verbal

No especificado

Total %

45,6

8

1,6

2,9

2,7

0,8

46

0,4

100

48,4

7,7

1,5

2,5

3,5

0,2

43,7

0,3

100

To tal 19.196.716 26.332.649

Fuen te: Cálcu los pro pios con base en la Encues ta Na cio nal de Empleo
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Otra di fe ren cia fren te a los paí ses eu ro peos que me re ce des ta car se
es la im por tan cia del con tra to ver bal. La alta pro por ción de los acuer dos
ver ba les como ga ran tía de una re la ción la bo ral -aun que se ob ser ve una
re duc ción en tre 1995 y 2004, se gún el Cua dro 1- mues tra una ten den cia
ha cia la po la ri za ción en tre la fuer za de tra ba jo asa la ria da se gún el con -
tra to que es ta ble ce con su em plea dor, pues si bien la ma yor pro por ción
de asa la ria dos lo gran te ner un con tra to es cri to por tiem po in de fi ni do,
exis te una par te tam bién con si de ra ble de tra ba ja do res que sólo tie nen un 
acuer do ver bal como res pal do fren te a su em plea dor. 

De acuer do con los da tos del cua dro 1, se po dría afir mar que du ran -
te la dé ca da bajo ob ser va ción en el país no se in cre men ta la pre ca rie dad
en el em pleo. Es de cir, si bien exis te una es truc tu ra po la ri za da en tre el
em pleo por tiem po in de fi ni do y el que tie ne como res pal do el con tra to
ver bal, no se in cre men tan ni este úl ti mo ni el em pleo tem po ral. Sin em -
bar go, la afir ma ción an te rior se tie ne que ma ti zar. En pri mer lu gar, al
exa mi nar los in ter va los 1995-2000 y 2000-2004 hay un pro ce so de me -
jo ra en el pri mer tra mo y de em peo ra mien to en el se gun do. Adi cio nal -
men te, si se re cu rre a otra fuen te de in for ma ción, para los años re cien tes,  
el pa no ra ma es de un em peo ra mien to con ti nuo. 

Los re gis tros ad mi nis tra ti vos del Insti tu to Me xi ca no del Se gu ro
So cial (IMSS) son una fuen te com ple men ta ria va lio sa toda vez que ahí
de ben fi gu rar, de ma ne ra obli ga to ria, los tra ba ja do res asa la ria dos que
no la bo ran en el sec tor pú bli co. 

Una pri me ra lec tu ra del cua dro 2 in di ca ría que el sal do en ma te ria
de crea ción de em pleos del se xe nio fo xis ta (2000 – 2006) se ría el in cre -
men to de más de 1 mi llón 300 mil pues tos, con un ma yor cre ci mien to en
los úl ti mos dos años. Sin em bar go, si se ob ser va con de te ni mien to, el re -
sul ta do no es tan po si ti vo. El to tal de em pleos per ma nen tes se man tu vo
en un por cen ta je su pe rior al 80%, pero los em pleos even tua les fue ron
ga nan do te rre no, de modo que del 13.4% de pues tos re gis tra dos ante el
IMSS en 2000, se pasó a 18,7% en 2006. 

Otra for ma de ob ser var este pro ce so es me dian te la dis tri bu ción
por cen tual en tre em pleos per ma nen tes y even tua les de la di fe ren cia en
el nú me ro de pues tos exis ten tes año con año. Así, en la pér di da de más
de 358 mil em pleos en tre 2000 y 2001, el 87% de ellos eran per ma nen tes 
y el res to, tem po ra les; para el si guien te año hubo una mí ni ma re cu pe ra -
ción de 51 mil pues tos -que ni de le jos lo gró com pen sar la pér di da pre -
via- sien do even tua les 61% de ellos. Para 2003, la pér di da ab so lu ta fue
de más de 90 mil pues tos de tra ba jo afi lia dos al IMSS, sin em bar go,
cabe ha cer no tar que se per die ron más de 97 mil tra ba jos per ma nen tes y
se crea ron casi 7 mil (6.758) pues tos even tua les. En 2004 se re cu pe ra ron 
más de 260 mil em pleos y 87% fue ron per ma nen tes. Pero pos te rior men -
te, a pe sar de que se crea ron 590 mil y 895 mil pues tos en los dos úl ti mos 
años del se xe nio, fue ron tem po ra les la ma yor par te de ellos (68,7% en
2005 y el 54,7% en 2006). 

50 Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo



Cuadro Nº 2
Trabajadores registrados en el IMSS, 2000-2006
Cifras absolutas*, cambio anual; y porcentajes

Total (abs.) Total % Permanentes Eventuales

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

12732430

12373843

12424861

12334430

12594832

12184863

14080367

100

100

100

100

100

100

100

86,6

86,6

86,4

86,2

86,3

83,8

81,3

13,4

13,4

13,6

13,8

13,7

16,2

18,7

Crecimiento anual

1999-2000

2000-2001

2001-2002

2002-2003

2003-2004

2004-2005

2005-2006

525079

-358587

51018

-90431

260402

590031

895504

100

100

100

100

100

100

100

75,7

87,3

38,7

107,5

87,4

31,3

45,3

24,3

12,7

61,3

-7,5

12,6

68,7

54,7

* Al 31 de di ciem bre de cada año.
Fuen te: Cálcu los a par tir de Sa las (2007), Cua dro 8.

Enton ces, el sal do fi nal del se xe nio fue un im por tan te cre ci mien to
del em pleo tem po ral, es de cir, una ma yor pre ca rie dad de la es truc tu ra
del em pleo asa la ria do pro te gi do. Vale la pena lla mar la aten ción so bre
es tas ci fras, no sólo por que mues tran cla ra men te la ten den cia de la ad -
mi nis tra ción fo xis ta ha cia la pre ca ri za ción la bo ral, sino por que ofre cen
otras cla ves. Por una par te, los da tos del IMSS per mi ten que el pe río do
de ob ser va ción no se trun que del todo en 2004 (has ta don de nos per mi te
te ner co no ci mien to la Encues ta Na cio nal de Empleo, ENE), y se com -
ple te el pa no ra ma has ta 2006. Dado que es en los dos úl ti mos años
(2005 y 2006) cuan do, se gún las ci fras del IMSS, el cre ci mien to del em -
pleo tem po ral no deja lu gar a du das, esto ayu da a ex pli car tam bién por
qué hay di fe ren cias en tre las fuen tes que con sul ta mos.

Vol vien do a las ci fras de la ENE, para en ten der con más de ta lle la
im por tan cia de la pre ca rie dad en el em pleo se gún el tipo de con tra to, se
pue den re vi sar el sec tor de ac ti vi dad eco nó mi ca y la ocu pa ción. Mars -
hall (1990 y 1992) se ña la que al gu nos sec to res eco nó mi cos rea li zan ac -
ti vi da des que por su pro pia na tu ra le za ge ne ran em pleo tem po ral (aque -
llas afec ta das por la es ta cio na li dad como la agri cul tu ra o el co mer cio) o
que “tra di cio nal men te” han ge ne ra do ese tipo de em pleo (como la
cons truc ción). 
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Cuadro Nº 3

Población ocupada asalariada por rama de actividad y según tipo de contrato

2004 Total

Rama de actividad
Escrito por tiempo
indeterminado o

base

Escrito
menos de 
2 meses

Escrito de
2 a 6
meses

Escrito
más  6
meses

Escrito no
especificado

Verbal Otro tipo
No

especificado
Total

Agropecuarias 173.597 4.714 26.766 21.332 947 1.878.080 0 0 2.105.463

Minas y canteras 51.630 2.307 1.203 3.450 0 23.275 202 0 82.067

Extracción y refinación de petróleo 112.472 17.134 14.278 7.540 0 591 0 0 152.015

Transformación 3.372.197 121.752 153.326 186.682 8.317 1.546.901 4.578 0 5.393.753

Electricidad 197.566 9.259 6,951 11.965 143 5.395 0 0 231.243

Copnstrucción 321.862 23.083 59.511 44.462 4.356 1.445.632 2134 0 1.899.119

Comercio 466.563 46.586 75.789 117.342 9.909 1.680.354 1.680 0 3.751.991

Hoteles, restaurantes y similares 135.624 26.391 29.643 40.247 2.665 627.310 83 0 1.247.975

Transportes y servicios conexos 466.563 11.265 18.988 28.600 440 710.926 0 0 1.236.782

Comunicaciones 135.624 3.276 3.603 8.093 369 24.934 0 0 175.899

Alquiler de inmuebles y servicios
financieros profesionales

796.819 28.297 48.957 71.853 5.406 392.352 1.781 0 1.345.465

Otros servicios 3.108.108 63.087 143.287 218.731 11.772 2.557.567 2.070 0 6.104.622

Administración pública y defensa 1.480.684 20.111 64.740 132.906 5.078 89.092 1.115 0 1.793.726

No especificado 77.981 312 2.528 1.631 4.139 56.981 161 1.113 144.846

Total 12.637.070 377.574 649.534 894.834 53.541 11.039.390 11.883 1.113 25.664.939
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Cuadro Nº 3
(Continuación)

Población ocupada asalariada por rama de actividad y  según tipo de contrato

1995 TOTAL

Rama de actividad
Escrito por tiempo
indeterminado o

base

Escrito
menos de 
2 meses

Escrito de
2 a 6
meses

Escrito
más  6
meses

Escrito no
especificado

Verbal Otro tipo
No

especificado
Total

Agropecuarias 187.910 7.086 29.107 5.951 2.322 1.933.493 0 7.249 2.233.838

Minas y canteras 50.726 10.859 6.486 2.350 0 11.787 0 0 82.208

Extracción y refinación de petróleo 102.416 6.704 9.897 2.518 0 1.532 0 0 123.067

Transformación 2.440.959 125.037 127.251 107.290 56.381 1.153.973 83 8.215 4.019.189

Electricidad 68.853 2.545 1.118 2.661 0 4.746 0 0 79.923

Construcción 229.972 16.232 60.014 36.917 15.484 875.585 1.276 6.781 1.242.261

Comercio 1.050.525 31.471 70.330 81.900 26.167 1.175.468 2.757 1.905 2.440.523

Hoteles, restaurantes y similares 310.402 14.753 14.751 17.389 7.455 461.503 0 5.886 832.139

Transportes y servicios conexos 331.582 8.819 12.564 28.778 6.799 581.924 2.420 4.798 977.684

Comunicaciones 105.043 1.491 7.779 974 0 7.628 0 40 122.955

Alquiler de inmuebles y servicios
financieros profesionales

605.026 14.447 43.032 35.157 7.040 174.116 0 945 879.763

Otros servicios 2.272.332 46.339 112.714 124.914 12.409 2.058642 769 8.513 4.636.632

Administración pública y defensa 1.037.751 9.861 60.601 71.662 15.206 80.974 0 2.964 1.278.979

No especificado 41.932 1.311 1.567 4,181 944 54.596 1.781 16.138 122.450

Total 8.835.429 297.675 557.211 522.602 150.207 8.635.967 9.086 63.434 19.071.611
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En Mé xi co el com por ta mien to de la rama de ac ti vi dad co rres pon de 
con el pa trón re por ta do por Mars hall, ya que exis ten sec to res con un
fuer te com po nen te de tra ba jo per ma nen te, como que da cla ro al ana li zar
de ta lla da men te  las ci fras del cua dro 3. Así, tan to en 1995 como en
2004, los sec to res de ad mi nis tra ción pú bli ca y de fen sa, así como la in -
dus tria ex trac ti va, de la elec tri ci dad y ex trac ción y re fi na ción del pe tró -
leo, fue ron aque llas con más am plios már ge nes de em pleo con con tra to
in de fi ni do, con más del 80% y más del 70%, res pec ti va men te. El ter cer
sec tor en im por tan cia en la crea ción de em pleo es ta ble fue el de la
ma nu fac tu ra. 

Por su par te, el em pleo tem po ral en la ad mi nis tra ción pú bli ca al -
can za el 13% del em pleo ge ne ra do du ran te la dé ca da; en tan to, en la in -
dus tria ex trac ti va, se re du jo del 18,3% en 1995 al 14,2% en 2004, de
modo que a pe sar de tal re duc ción, en este sec tor se ge ne ra más em pleo
tem po ral que en la ad mi nis tra ción pú bli ca. En la ma nu fac tu ra, el em pleo 
se gún el tipo de con tra to tie ne un com por ta mien to más di ver so, pues el
em pleo tem po ral re pre sen ta el 11%, pero el em pleo res pal da do por un
con tra to ver bal lle ga al 28,5% del to tal du ran te la dé ca da bajo es tu dio.

En los sec to res de ser vi cios, co mer cio, co mu ni ca cio nes y trans por -
tes, la di vi sión del em pleo se gún el tipo de con tra to co rres pon de en for -
ma con si de ra ble al pa trón de la es truc tu ra del em pleo na cio nal. Esto es,
el es pec tro se po la ri za con casi la mi tad de tra ba ja do res con con di cio nes
es ta bles -con con tra to es cri to por tiem po in de fi ni do-, casi la mi tad con
con tra to ver bal y una pro por ción muy re du ci da de em pleo tem po ral.
Estu dios pre vios de las ca rac te rís ti cas del em pleo en Mé xi co (Sa las,
2003) su gie ren que el ras go es truc tu ral de la am plia pro por ción de tra ba -
ja do res con con tra to ver bal pa re ce es tar aso cia do con la im por tan cia de
las mi croem pre sas, prin ci pal men te en los sec to res re fe ri dos (ser vi cios,
co mer cio, trans por te y, en me nor me di da, en la ma nu fac tu ra).

Res pec to de la ocu pa ción prin ci pal, se ob ser va un pa trón con cor -
dan te. Así, los di rec ti vos de los sec to res pú bli co o pri va do, los maes tros
y los su per vi so res en las ac ti vi da des in dus tria les, son los tra ba ja do res
asa la ria dos que go zan en ma yor pro por ción (más del 80% en cada caso)
de em pleo es ta ble. Al con tra rio, para las di ver sas ocu pa cio nes re gis tra -
das en el sec tor agro pe cua rio (agri cul to res, ope ra do res de ma qui na ria y
ad mi nis tra do res), prác ti ca men te lo que rige la re la ción la bo ral es el con -
tra to ver bal. En otras ac ti vi da des, pre su mi ble men te más ur ba nas, son
los tra ba ja do res do més ti cos, ven de do res -am bu lan tes y aún los es ta ble -
ci dos- quie nes en su ma yo ría sólo cuen tan con un acuer do ver bal con su
em plea dor como ga ran tía de su tra ba jo. Exis ten otras ocu pa cio nes como 
las de ofi ci nis tas o tra ba ja do res de pro tec ción y vi gi lan cia, don de se po -
dría su po ner una más alta pro por ción de em pleo es ta ble que la pre va le -
cien te (apro xi ma da men te sólo tres cuar tas par tes de los tra ba jos ge ne ra -
dos son es ta bles).
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Cuadro Nº 4
 (Continuación)

Población ocupada asalariada por ocupación principal y según tipo de contrato

1995 TOTAL

Ocupación principal

Escrito por
tiempo

indeterminado 
o base

Escrito menos 
de 2 meses

Escrito de 2 a
6 meses

Escrito más  6 
meses

Escrito no
especificado Verbal Otro tipo No

especificado Total

Profesionales  413.156 8.453 14.839 22,107 2,761 47,165 1,638 2,437 512,556

Técnicos y personal especializado  614.329 15.582 56.919 29,112 6,607 132,569 713 3,485 859,316

Maestros y afines 927.469 7.379 41.919 59,805 1,700 46,192 0 2,497 1,086,961

Trabajadores del arte 55.839 3.783 4.303 6,098 3,128 46,759 0 735 120,645

Funcionarios públicos, gerentes,
sector privado 374.584 1.076 5.192 14,022 2,919 34,837 0 4,000 436,630

Administradores agropecuarios 4.378 0 0 0 0 10,240 0 0 14,618

Oficinistas 1.936.159 42.226 78,102 87,997 23,608 383,848 0 4,484 2,556,424

Comerciantes, vendedores y
dependientes 661.119 33.784 57,918 67,959 23,668 906,039 1,119 1,501 1,753,107

Vendedores ambulantes 801 0 105 0 0 150,459 0 0 151,365

Empledos en servicios 652.016 26.723 46,486 51,458 23,407 622,087 0 5,704 1,427,881

Trabajadores domésticos 18.262 0 0 2,041 0 1,064,514 56 1,572 1,086,445

Operadores de transportes 414.778 11.267 33,321 28,645 8,175 624,270 2,420 6,079 1,128,955

Protección y vigilancia 400.640 9.413 27,450 23,579 2,734 103,021 638 1,290 568,765

Mayorales agropecuarios 12.460 0 0 0 0 17,377 0 0 29,837

Agricultores 111.148 3.961 26,913 2,082 2,322 1,857,938 0 6,117 2,010,481

Operadores de maquinaria
agropecuaria 9.164 0 0 1,623 1,256 36,117 0 0 48,160

Supervisores y capataces industriales 395.908 14.016 8,674 14,907 1,358 41,754 0 0 476,617

Artesanos y obreros 1.518.540 70.926 107,663 73,482 22,145 1,485,585 721 12,962 3,292,024

Ayudantes de obreros 308.845 49.086 47,407 37,685 24,419 1,021,567 0 3,364 1,492,373

No especificado 5.834 0 0 0 0 3,629 1,781 7,207 18,451

TOTAL 8.835.429 297.675 557,211 522,602 150,207 8,635,967 9,086 63,434 19,071,611
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Cuadro Nº 5
Población asalariada excluyendo iniciadores por tipo de contrato y sexo según tipo de prestaciones

Nacional
1995 TOTAL

Tipo de contrato Sin prestaciones Solo seguridad social Seguridad social y
otras prestaciones 

No tiene seguridad social
pero si tiene otras No especificadas TOTAL

Escrito por tiempo indeterminado o base 429,403 211,963 7,981,598 201,133 11,332 8,835,429
Escrito menos de 2 meses 64,065 63,336 154,159 8,190 7,925 297,675
Escrito de 2 a 6 meses 139,494 83,865 310,201 18,114 5,537 557,211
Escrito más de 6 meses 99,775 36,035 354,247 29,448 3,097 522,602
Escrito no especificado 57,470 14,347 69,818 6,937 1,635 150,207
Verbal 6,800,663 388,238 849,902 563,739 33,425 8,635,967
Otro tipo 1,971 2,420 1,276 1,638 1,781 9,086
No especificado 22,847 9,448 19,422 56 11,661 63,434
TOTAL 7,615,688 809,652 9,740,623 829,255 76,393 19,071,611

HOMBRES

Tipo de contrato Sin prestaciones Solo seguridad social Seguridad social y
otras prestaciones 

No tiene seguridad social
pero si tiene otras No especificadas TOTAL

Escrito por tiempo indeterminado o base 273,508 141,450 5,022,608 131,561 9,551 5,578,678
Escrito menos de 2 meses 37,323 53,929 97,845 6,633 5,664 201,394
Escrito de 2 a 6 meses 90,155 57,341 202,597 13,096 5,537 368,726
Escrito más de 6 meses 62,530 26,465 230,521 22,418 1,437 343,371
Escrito no especificado 42,346 11,405 44,536 5,394 309 103,990
Verbal 5,008,418 293,259 548,849 304,667 23,463 6,178,656
Otro tipo 1,258 2,420 1,276 1,638 1,781 8,373
No especificado 22,847 9,448 11,986 0 10,686 54,967
TOTAL 5,538,385 595,717 6,160,218 485,407 58,428 12,838,155

MUJERES

Tipo de contrato Sin prestaciones Solo seguridad social Seguridad social y
otras prestaciones 

No tiene seguridad social
pero si tiene otras No especificadas TOTAL

Escrito por tiempo indeterminado o base 155,895 70,513 2,958,990 69,572 1,781 3,256,751
Escrito menos de 2 meses 26,742 9,407 56,314 1,557 2,261 96,281
Escrito de 2 a 6 meses 49,339 26,524 107,604 5,018 0 188,485
Escrito más de 6 meses 37,245 9,570 123,726 7,030 1,660 179,231
Escrito no especificado 15,124 2,942 25,282 1,543 1,326 46,217
Verbal 1,792,245 94,979 301,053 259,072 9,962 2,457,311
Otro tipo 713 0 0 0 0 713
No especificado 0 0 7,436 56 975 8,467
TOTAL 2,077,303 213,935 3,580,405 343,848 17,965 6,233,456
Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Empleo.
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Otro ras go de la es truc tu ra del em pleo en nues tro país, que con fir -
ma la po la ri za ción de las con di cio nes de tra ba jo, es el ac ce so a la se gu ri -
dad so cial. Como se sabe, en Mé xi co di cho be ne fi cio so cial de ri va del
em pleo, bá si ca men te asa la ria do. El re gis tro ante la ins ti tu ción pro vee -
do ra de la se gu ri dad so cial -prin ci pal men te IMSS o el Insti tu to de Se gu -
ri dad So cial y Ser vi cios para Tra ba ja do res al ser vi cio del Esta do,
ISSSTE- im pli ca el de re cho a ser vi cios mé di cos y de re chos de pen sión
por in va li dez, muer te o ju bi la ción. De esa ma ne ra, la se gu ri dad so cial
re vis te cru cial im por tan cia tan to para el pre sen te como el fu tu ro de los
tra ba ja do res y sus fa mi lias. 

Da tos pro ve nien tes de la ENE su gie ren que poco más de la mi tad
del to tal de tra ba ja do res cuen tan con se gu ri dad so cial y, con tra lo que
po dría ima gi nar se por la si tua ción eco nó mi ca por la que ha atra ve sa do el 
país, se gún es tos da tos, las con di cio nes de tra ba jo no se de te rio ra ron,
pues del 51.1% se pasó al 52.6% de tra ba ja do res con se gu ri dad so cial y
otras pres ta cio nes en tre 1995 y 2004. 

Al aso ciar los in di ca do res que nos per mi ten aprehen der, tan to la
es ta bi li dad en el pues to de tra ba jo como la pro tec ción so cial de ri va da
del em pleo, en con tra mos un pa no ra ma muy re ve la dor. Por una par te, se
pue de ob ser var (Cua dro 4) que sólo una mí ni ma pro por ción de tra ba ja -
do res con em pleo es ta ble -con con tra to es cri to por tiem po in de fi ni do-
no tie nen pres ta cio nes (4,9% en 1995 y 3,1% en 2004). En tan to, una
cuar ta par te de aque llos tra ba ja do res que dis po nen de un con tra to con
tem po ra li dad de has ta 6 me ses, no go zan de pres ta ción al gu na. Y, en el
ex tre mo más des fa vo re ci do de los tra ba ja do res se ha llan los que ade más
de sólo con tar con un acuer do ver bal con el em plea dor, no tie nen pres ta -
cio nes so cia les: en 1995 el  78,7% de tra ba ja do res con con tra to ver bal
no te nía pres ta cio nes y en 2004, tal ci fra lle gó al 85,8%. Es de cir, de
acuer do con es tos da tos, las con di cio nes de tra ba jo en este caso han em -
peo ra do a lo lar go de una dé ca da. 

Se gún se pue de apre ciar, los tra ba ja do res tem po ra les tie nen una si -
tua ción muy di ver sa res pec to de las pres ta cio nes so cia les. Por ejem plo,
en 1995 más del 20% de aque llos tra ba ja do res con un con tra to es cri to
por me nos de dos me ses, sólo te nían ser vi cios de sa lud, pero no te nían
otras pres ta cio nes. Para to dos los tra ba ja do res tem po ra les las con di cio -
nes me jo ra ron ha cia 2004 en vir tud de que son pro por cio nes más al tas
(del 64% al 73,5%) quie nes tie nen ac ce so a los ser vi cios de sa lud y otras 
pres ta cio nes. De acuer do con es tos da tos, aque llos con un em pleo es ta -
ble son quie nes, en su gran ma yo ría, go zan tam bién de se gu ri dad so cial
y otras pres ta cio nes: 90,3% de tra ba ja do res con con tra to por tiem po in -
de fi ni do te nían se gu ri dad so cial en 1995 y 91,2% en 2004. 

Si se toma en cuen ta la va ria ble del sexo del tra ba ja dor, es tos da tos
in di can que son las mu je res quie nes, en ge ne ral, tie nen me jo res con di -
cio nes de tra ba jo que los hom bres, toda vez que aún las que sólo tie nen
un con tra to ver bal, tie nen ma yor ac ce so a la se gu ri dad so cial.
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Sin em bar go, una re vi sión del sub-pe río do 2000-2004 arro ja in te -
re san tes re sul ta dos6. Entre el se gun do tri mes tre del 2000 y el se gun do
del 2004 se crea ron 2.788.851 pues tos de tra ba jo, de los cua les el 54%
fue ron tra ba jos asa la ria dos, el 4% fue ron pa tro nes y el 43% fue ron em -
pleos por cuen ta pro pia. Estas ci fras de ben ser aho ra exa mi na das en tér -
mi nos de las ca rac te rís ti cas de los tra ba jos asa la ria dos que se crea ron en
el pe río do en cues tión.

Des ta ca el que 62% de los pues tos de tra ba jo asa la ria dos que se ge -
ne ra ron en tre esos dos pun tos en el tiem po no tie ne pres ta cio nes so cia -
les. Esto nos ha bla in me dia ta men te de un po si ble y acen tua do pro ce so
de pre ca ri za ción del em pleo. Para ex plo rar este pro ce so aho ra exa mi na -
mos el tipo de con tra to. El 49% de los asa la ria dos te nían con tra tos de
tipo ver bal. Ade más, el 3% de los tra ba ja do res con con tra tos per ma nen -
tes no dis po nen de pres ta cio nes so cia les. To ma dos en con jun to, es tos
ele men tos apun tan al cum pli mien to de la hi pó te sis de pre ca ri za ción en
el em pleo en el pe río do 2000-2004.

Al in ves ti gar don de se crea ron pues tos de tra ba jo de acuer do con el 
ta ma ño de las uni da des eco nó mi cas apa re ce otra fa ce ta más de la pre ca -
ri za ción: El 65% del to tal de pues tos de tra ba jo se creó en mi crou ni da -
des (esto es, uni da des eco nó mi cas con has ta 5 tra ba ja do res), pero el
52% del tra ba jo asa la ria do nue vo, se ubi ca en este tipo de uni da des, las
cua les se ca rac te ri zan por los ba jos in gre sos, baja pro duc ti vi dad y es ca -
so ni vel tec no ló gi co.

De acuer do con es tos da tos, he mos pre sen ta do evi den cias que las
con di cio nes de tra ba jo se pre ca ri za ron en tre 2000 y 2004. Pero, de bi do a 
que las con di cio nes de tra ba jo no se li mi tan al tipo de con tra to y la se gu -
ri dad so cial -sin res tar les im por tan cia- y por que la di fi cul tad co ti dia na
de so bre vi vir su gie re que la rea li dad del mer ca do de tra ba jo en el país es
di fe ren te, de ci di mos in da gar un poco más res pec to de lo que sub ya ce
bajo el man to del tra ba jo es ta ble y pro te gi do.

Los in gre sos y la pre ca ri za ción del em pleo

Como se se ña la ba en la par te ini cial de este tra ba jo, uno de los in di -
ca do res en la de fi ni ción ope ra ti va de em pleo no es tán dar ofre ci da por
Rod gers (1989), es el ni vel de sa la rios. El au tor re co no ce que pue de ser
el in di ca dor más am bi guo de su de fi ni ción, pues to que lo que se en tien -
da por sa la rio re mu ne ra ti vo es muy va ria ble, se gún el lu gar y el mo men -
to. No obs tan te, esa po si ble am bi güe dad se re du ce, si -como lo su gie re
Ru bery (1989)- se ubi ca el com por ta mien to de los sa la rios jun to con
otras ca rac te rís ti cas de la ocu pa ción y de las po lí ti cas pú bli cas en el con -
tex to na cio nal.

En ese sen ti do, des ta can los ni ve les sa la ria les como uno de los ras -
gos más no ta bles de las con di cio nes la bo ra les pre va le cien tes en Mé xi -
co, ya que es pro ba ble men te el pun to don de la he te ro ge nei dad que ca -
rac te ri za al em pleo en el país sea más vi si ble. Aten dien do al es tu dio de 
Bortz y Agui la (2006), el sa la rio real en Mé xi co pa re ce se guir ci clos lar -
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gos de cre ci mien to, es tan ca mien to, caí da y pos te rior re cu pe ra ción.
Exten dien do la ló gi ca de es tos au to res, po de mos con si de rar la ac tual
eta pa del mo de lo de de sa rro llo orien ta do al ex te rior como una eta pa de
caí da y es tan ca mien to, se gui da de una len ta re cu pe ra ción sa la rial. Así, 
la pro fun da rees truc tu ra ción pro duc ti va que si guió a la cri sis de 1982,
dio como re sul ta do una caí da sis te má ti ca en el sa la rio mí ni mo y mo vi -
mien tos errá ti cos en los in gre sos de to das las ac ti vi da des eco nó mi cas
(Bortz, 1990). Des pués de una baja con ti nua del po der ad qui si ti vo de los 
sa la rios en tre 1982 y 1987, a par tir de 1988 se ob ser va una re cu pe ra ción
sa la rial, la cual se ve in te rrum pi da por la cri sis de 1995 (Va len cia, 1996;
Sa las y Ze pe da, 2003).

Va len cia (1996) ob ser va en los pe río dos de 1974-1976, 1980-1982 
y 1992-1994 un pa trón si mi lar: so bre va lua ción pau la ti na del peso se gui -
da de una de va lua ción ra di cal, así como un in cre men to pau la ti no de los
cos tos uni ta rios del tra ba jo y su pos te rior re duc ción drás ti ca. De acuer -
do con di ver sos es tu dio sos de la eco no mía me xi ca na (ver Blec ker,
2005), el con trol de los sa la rios ha sido des de el ini cio de los ochen ta un
fac tor im por tan te del ajus te es truc tu ral, de bi do a que una ma yor com pe -
ti ti vi dad del mer ca do me xi ca no se ha lo gra do prin ci pal men te vía la re -
duc ción de los cos tos de tra ba jo (Va len cia, 1996; Sa las y Ze pe da, 2003;
Her nán dez Laos, 2006). 

En años re cien tes se ha ge ne ra do un cier to de ba te so bre el tema, ya
que se afir mó rei te ra da men te que los in gre sos por tra ba jo tu vie ron un
in cre men to sig ni fi ca ti vo, so bre todo, a par tir de 1998. A pe sar de la exis -
ten cia de di ver sas fuen tes que pro por cio nan ci fras so bre el mon to de los
in gre sos por tra ba jo, el tema es con tro ver ti do. Esto se debe, en par ti cu -
lar, al he cho de que exis ten dos ti pos de fuen tes: las en cues tas a ho ga res
y las en cues tas en es ta ble ci mien tos, así como los re gis tros ad mi nis tra ti -
vos. Los da tos de am bos ti pos de fuen tes mues tran una ten den cia se me -
jan te, si bien los ni ve les es pe cí fi cos pue den di fe rir mu cho, en ra zón del
mé to do de cap ta ción de los da tos.

Como se de ri va de las ci fras que apa re cen en el cua dro 5, las cua les
pro vie nen de la Encues ta Na cio nal de Empleo,  los sa la rios de hom bres
y mu je res tu vie ron un cre ci mien to muy re du ci do en el pe río do
1995-2004: 10 % y 9% res pec ti va men te. Asi mis mo, para el 2004 las di -
fe ren cias en in gre so por hora se gún ocu pa ción es pe cí fi ca con ti núan
sien do im por tan tes. Sin em bar go, la di fe ren cia sa la rial por hora, en tre
hom bres y mu je res, es re la ti va men te, re du ci da. Lo an te rior, sin em bar -
go, no sig ni fi ca que hom bres y mu je res es tén en igual dad de con di cio -
nes en el em pleo. Por un lado, de bi do a que las mu je res tie nen jor na das
más re du ci das que los hom bres, sus in gre sos men sua les di fie ren mu cho
de los co rres pon dien tes a los va ro nes. Por otro, la se gre ga ción ocu pa -
cio nal por sexo, ha dis mi nui do muy len ta men te7, ha cien do que mu chas
mu je res per ma nez can en ocu pa cio nes de me no res in gre sos re la ti vos.
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Cuadro Nº 5
Población asalariada excluyendo iniciadores por tipo de contrato y sexo según tipo de prestaciones

Nacional
1995 TOTAL

Tipo de contrato Sin prestaciones Solo seguridad social Seguridad social y
otras prestaciones 

No tiene seguridad social
pero si tiene otras No especificadas TOTAL

Escrito por tiempo indeterminado o base 429,403 211,963 7,981,598 201,133 11,332 8,835,429
Escrito menos de 2 meses 64,065 63,336 154,159 8,190 7,925 297,675
Escrito de 2 a 6 meses 139,494 83,865 310,201 18,114 5,537 557,211
Escrito más de 6 meses 99,775 36,035 354,247 29,448 3,097 522,602
Escrito no especificado 57,470 14,347 69,818 6,937 1,635 150,207
Verbal 6,800,663 388,238 849,902 563,739 33,425 8,635,967
Otro tipo 1,971 2,420 1,276 1,638 1,781 9,086
No especificado 22,847 9,448 19,422 56 11,661 63,434
TOTAL 7,615,688 809,652 9,740,623 829,255 76,393 19,071,611

HOMBRES

Tipo de contrato Sin prestaciones Solo seguridad social Seguridad social y
otras prestaciones 

No tiene seguridad social
pero si tiene otras No especificadas TOTAL

Escrito por tiempo indeterminado o base 273,508 141,450 5,022,608 131,561 9,551 5,578,678
Escrito menos de 2 meses 37,323 53,929 97,845 6,633 5,664 201,394
Escrito de 2 a 6 meses 90,155 57,341 202,597 13,096 5,537 368,726
Escrito más de 6 meses 62,530 26,465 230,521 22,418 1,437 343,371
Escrito no especificado 42,346 11,405 44,536 5,394 309 103,990
Verbal 5,008,418 293,259 548,849 304,667 23,463 6,178,656
Otro tipo 1,258 2,420 1,276 1,638 1,781 8,373
No especificado 22,847 9,448 11,986 0 10,686 54,967
TOTAL 5,538,385 595,717 6,160,218 485,407 58,428 12,838,155

MUJERES

Tipo de contrato Sin prestaciones Solo seguridad social Seguridad social y
otras prestaciones 

No tiene seguridad social
pero si tiene otras No especificadas TOTAL

Escrito por tiempo indeterminado o base 155,895 70,513 2,958,990 69,572 1,781 3,256,751
Escrito menos de 2 meses 26,742 9,407 56,314 1,557 2,261 96,281
Escrito de 2 a 6 meses 49,339 26,524 107,604 5,018 0 188,485
Escrito más de 6 meses 37,245 9,570 123,726 7,030 1,660 179,231
Escrito no especificado 15,124 2,942 25,282 1,543 1,326 46,217
Verbal 1,792,245 94,979 301,053 259,072 9,962 2,457,311
Otro tipo 713 0 0 0 0 713
No especificado 0 0 7,436 56 975 8,467
TOTAL 2,077,303 213,935 3,580,405 343,848 17,965 6,233,456
Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Empleo.

La precarización del empleo en México



Cuadro 6
Población asalariada por tipo de contrato y sexo según tipo de prestaciones

Nacional
2004 TOTAL

Tipo de Contrato Sin prestaciones Solo seguridad social Seguridad social y
otras prestaciones 

No tiene seguridad social
pero si tiene otras 

No
especificados TOTAL

Escrito por tiempo indeterminado o base 388,154 81,599 11,528,366 634,516 4,435 12,637,070
Escrito menos de 2 meses 91,234 19,037 252,277 15,026 0 377,574

Escrito de 2 a 6 meses 153,331 45,570 415,675 34,958 0 649,534

Escrito más de 6 meses 127,265 33,241 657,743 76,585 0 894,834

Escrito no especificado 6,129 2,231 40,614 3,346 1,221 53,541
Verbal 9,469,101 141,164 587,486 841,639 0 11,039,390
Otro tipo 9,290 0 1,979 453 161 11,883
No especificado 0 0 0 0 1,113 1,113
T O T A L 10,244,504 322,842 13,484,140 1,606,523 6,930 25,664,939

Hombres

Tipo de Contrato Sin prestaciones Solo seguridad social Seguridad social y
otras prestaciones 

No tiene seguridad social
pero si tiene otras 

No
especificados TOTAL

Escrito por tiempo indeterminado o base 226,982 53,095 7,209,456 393,694 2,337 7,885,564
Escrito menos de 2 meses 63,412 12,303 167,743 9,509 0 252,967
Escrito de 2 a 6 meses 91,006 30,965 259,674 19,361 0 401,006
Escrito más de 6 meses 67,207 20,589 422,913 45,421 0 556,130
Escrito no especificado 3,959 1,752 24,074 2,891 1,221 33,897
Verbal 6,602,667 98,781 372,246 412,765 0 7,486,459
Otro tipo 3,695 0 1,450 331 161 5,637
No especificado 0 0 0 0 1,113 1,113
T O T A L 7,058,928 217,485 8,457,556 883,972 4,832 16,622,773

Mujeres

Tipo de Contrato Sin prestaciones Solo seguridad social Seguridad social y
otras prestaciones 

No tiene seguridad social
pero si tiene otras 

No
especificados TOTAL

Escrito por tiempo indeterminado o base 161,172 28,504 4,318,910 240,822 2,098 4,751,506
Escrito menos de 2 meses 27,822 6,734 84,534 5,517 0 124,607
Escrito de 2 a 6 meses 62,325 14,605 156,001 15,597 0 248,528
Escrito más de 6 meses 60,058 12,652 234,830 31,164 0 338,704
Escrito no especificado 2,170 479 16,540 455 0 19,644
Verbal 2,866,434 42,383 215,240 428,874 0 3,552,931
Otro tipo 5,595 0 529 122 0 6,246
No especificado 0 0 0 0 0 0
T O T A L 3,185,576 105,357 5,026,584 722,551 2,098 9,042,166

Fuen te: INEGI, Encues ta Na cio nal de Empleo.
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Cuadro 7
Promedio de Ingreso por Hora Trabajada, según sexo

TRABAJADORES ASALARIADOS 
AREAS MAS URBANIZADAS 

HOMBRE  MUJER  TOTAL

1995 Trimestre 2

Profesionales, técnicos y personal especializado, trabajadores 
de la enseñanza, del arte y espectáculos 41 38 40

Funcionarios públicos y administradores privados 86 66 81

Oficinistas 26 24 25

Comerciantes y vendedores 16 12 15

Empleados en servicios y conducción de vehículos 14 13 14

Trabajadores en el sector agropecuario 11 9 11

Trabajadores en actividades industriales 16 12 15

No especificado 11 0 11

Grupos de Ocupación 23 22 23

2004 Trimestre 2

Profesionales, técnicos y personal especializado, trabajadores 
de la enseñanza, del arte y espectáculos 47 41 44

Funcionarios públicos y administradores privados 82 67 78

Oficinistas 29 26 28

Comerciantes y vendedores 18 15 17

Empleados en servicios y conducción de vehículos 18 15 17

Trabajadores en el sector agropecuario 14 21 15

Trabajadores en actividades industriales 19 15 18

No especificado 38 18 19

Grupos de Ocupación 26 24 25

Fuen te: INEGI, Encues ta Na cio nal de Empleo Urba no
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Usan do re gis tros ad mi nis tra ti vos, los re sul ta dos son coin ci den tes
en cuan to al len to cre ci mien to de los sa la rios, como se pue de ver en el
cua dro 8, don de apa re cen los sa la rios mí ni mos, los sa la rios con trac tua -
les en ac ti vi da des de ju ris dic ción fe de ral, los sa la rios en la ma nu fac tu ra
en ge ne ral, y en la ma qui la. Estos re sul ta dos glo ba les mues tran un cre ci -
mien to muy len to del po der ad qui si ti vo de los tra ba ja do res, a pe sar de
los au men tos en la pro duc ti vi dad de la ma nu fac tu ra y un res ta ble ci mien -
to de la mis ma en la in dus tria ma qui la do ra. 

Los cua dros 9 y 10 nos mues tran la fuer te aso cia ción en tre el mon -
to del in gre so men sual y la exis ten cia o no de pres ta cio nes. Des ta ca, en
el cua dro 10, el he cho de que los pro fe sio na les sin pres ta cio nes ten gan
un in gre so ma yor que otro tipo de pro fe sio na les. Esto pa re ce in di car que 
los tra ba ja do res pro fe sio na les por ho no ra rios -quie nes no cuen tan con
pres ta cio nes- com pen san la au sen cia de co ber tu ra de sa lud y otras pres -
ta cio nes, con un ma yor in gre so.

Por otro lado, un aná li sis del ta ma ño de es ta ble ci mien to don de se con -
cen tran los tra ba ja do res sin pres ta cio nes, mues tra que  las con di cio nes la -
bo ra les son mu cho más pre ca rias en las ac ti vi da des de muy pe que ña es ca la. 
De he cho se gún ci fras de la ENE, para el se gun do tri mes tre de 2004, el
63,4% de los tra ba ja do res con con tra to ver bal se ubi ca ban en uni da des con
cin co tra ba ja do res o me nos. Es en este mis mo tipo de ac ti vi da des don de se
ob ser van los me no res in gre sos. Nó te se tam bién que las per so nas asa la ria -
das que tie nen con tra to ver bal re ci ben me no res in gre sos que aque llas per -
so nas que tie nen otro tipo de con tra to y ade más no dis po nen de pres ta cio -
nes. Como los con tra tos de tipo ver bal es tán más pre sen tes en las pe que ñas
uni da des, po de mos con cluir que un gran vo lu men de em pleo pre ca rio está
con cen tra do en las uni da des eco nó mi cas de me nor ta ma ño. Re cor de mos
que an te rior men te hi ci mos re fe ren cia al he cho de que es tas uni da des ten -
dían, has ta el año 2000 a pre sen tar una con duc ta pro cí cli ca. Sin  em bar go,
el cre ci mien to de las mi crou ni da des fue con ti nuo a lo lar go del pe río do
2000-2004 (Sa las, 2006).  Sien do este el caso, la pre sen cia ma si va de tra ba -
jo en pe que ñas uni da des en Mé xi co, se pre sen ta como una po si ble ex pli ca -
ción para el pro ce so de au men to del tra ba jo pre ca rio en los años re fe ri dos. 

En suma, los ba jos ni ve les sa la ria les es tán aso cia dos a un re du ci do
ta ma ño de es ta ble ci mien to y a su vez, a la exis ten cia de un con tra to ver -
bal. Como ha sido am plia men te do cu men ta do, am bos as pec tos son ca -
rac te rís ti cas es truc tu ra les del mer ca do de tra ba jo en Mé xi co y per mi ten
ex pli car par cial men te lo en dé mi co de los sa la rios poco re mu ne ra ti vos.
Es cier to que la re du ci da ca li fi ca ción pre va le cien te en la ma yor par te de
la fuer za de tra ba jo tam bién se ha es gri mi do como una de las ra zo nes de
los ba jos sa la rios y la li mi ta da com pe ti ti vi dad del mer ca do na cio nal. No
obs tan te, res pec to de la com pe ti ti vi dad, Her nán dez Laos (2006: 168) ha
ob ser va do que  “…a tra vés de las re duc cio nes de los sa la rios rea les, la
cla se tra ba ja do ra no sólo ha bría dis mi nui do sus in gre sos en pro por ción
a la pér di da de pro duc ti vi dad, sino que ha bría trans fe ri do cuan tio sas su -
mas adi cio na les de re cur sos a los ca pi ta lis tas… [a par tir de los ochen -
ta]… los asa la ria dos con ti núan trans fi rien do par te de sus ga nan cias de
pro duc ti vi dad a los em pre sa rios como cla se”.
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Cuadro 8
Índice de salario mínimo, contractual, en la manufactura y en la maquila, base 1990

En precios constantes de 2000

Año Salario mínimo /1 Salarios contractuales
/2,3

Salarios en la
manufactura /4,5

Maquila /5

Obreros Técnicos Empleados

1990 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0

1991 95,7 101,1 105,9 97,3 93,5 95,6

1992 91,2 98,0 115,0 96,1 94,9 95,5

1993 89,9 98,0 106,3 96,7 96,2 99,8

1994 89,9 96,5 110,8 101,9 99,6 102,6

1995 78,3 80,2 96,5 92,4 96,2 103,9

1996 72,3 72,2 87,6 84,8 90,3 97,3

1997 71,4 71,6 87,0 89,3 88,6 97,6

1998 71,8 72,7 89,4 91,1 92,6 107,6

1999 69,4 72,6 90,7 91,7 93,7 109,1

2000 69,8 74,5 96,0 95,3 99,2 112,6

2001 70,2 76,5 102,3 105,0 103,1 119,8

2002 70,7 77,0 104,3 110,1 104,1 126,5

2003 70,6 77,2 105,6 107,8 102,6 130,1

2004 70,3 76,8 106,0 109,8 105,8 132,3

2005 70,7 77,0 105,8 108,9 105,0 128,9

2006 71,1 78,2 103,2 109,2 114,3 126,6

1/Los sa la rios mí ni mos son los vi gen tes al fi nal del año. 2/Pro me dio de to dos los sa la rios con trac tua les en 35 ra mas de ac ti vi dad de ju ris dic ción fe de ral. 3/ Las ci fras para 2006 cu bren el pe -
río do ene ro-mayo.4/ Los sa la rios es tán cal cu la dos con la Encues ta Indus trial Men sual, que cu bre el 80% del va lor agre ga do del sec tor e in clu ye 206 cla ses de ac ti vi dad 5/ Los da tos para 2006
cu bren el pe río do ene ro-oc tu bre. 
Fuen te: INEGI BIE y es ta dís ti cas de la  Se cre ta ria del Tra ba jo (STPS)
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Cuadro 9
Población Excluyendo Iniciadores por Rama de Actividad (14 Grupos) y Sexo segun Tipo de Prestaciones - Nacional

2004 urbano TOTAL

Rama de Actividad
(14 Grupos) Sin prestaciones Solo seguridad social 

Seguridad social y otras
prestaciones 

No tiene seguridad social
pero si tiene otras

TOTAL

Agropecuarias 2,675 3,602 5,844 3,783 4,173

Minas y canteras 5,187 3,198 6,033 2,150 5,742

Extracción y Refinación de 
Petróleo 7,033 9,000 8,963 12,326 9,465

Transformación 2,850 3,472 4,755 4,626 4,389

Eelectricidad 4,013 4,896 7,181 4,126 6,745

Construcción 3,561 4,271 6,157 4,826 4,584

Comercio 2,807 3,389 4,607 2,973 3,905

Hoteles, Restaurantes y
Similares 2,631 2,708 3,897 2,819 3,329

Transportes y Servicios
Conexos 3,821 3,958 6,169 5,915 4,925

Comunicaciones 3,073 2,400 6,135 6,607 5,731

Alquiler de Inmuebles y
Servicios Financieros y
Profesionales 

4,454 3,572 6,813 5,300 6,088

Otros Servicios 2,795 3,604 5,968 4,140 4,691

Administración Pública y
Defensa 5,466 5,647 6,601 5,713 6,399

No especificado 2,504 0 7,310 0 2,705

T O T A L 3,124 3,762 5,477 4,407 4,702
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Cuadro 9 (Continuación)
 Población Excluyendo Iniciadores por Rama de Actividad (14 Grupos) y Sexo segun Tipo de Prestaciones - Nacional

Hombres

Rama de Actividad
(14 Grupos)

Sin prestaciones Solo seguridad social 
Seguridad social y otras

prestaciones 
No tiene seguridad social

pero si tiene otras
TOTAL

Agropecuarias 2,704 3,565 6,167 3,783 4,226

Minas y canteras 5,244 3,198 5,952 2,150 5,677

Extracción y Refinación de 
Petróleo 7,033 9,000 9,000 12,971 9,542

Transformación 3,200 3,923 5,114 4,583 4,745

Eelectricidad 4,127 4,896 7,222 3,877 6,755

Construcción 3,477 4,336 6,185 4,619 4,474

Comercio 3,292 3,679 5,012 3,259 4,390

Hoteles, Restaurantes y
Similares 2,752 2,931 4,295 3,267 3,704

Transportes y Servicios
Conexos 3,813 3,802 6,264 6,048 4,874

Comunicaciones 3,692 2,400 6,271 7,600 5,966

Alquiler de Inmuebles y
Servicios Financieros y
Profesionales 

4,591 3,942 7,614 6,270 6,731

Otros Servicios 3,330 4,247 6,569 5,873 5,272

Administración Pública y
Defensa 6,162 6,738 6,841 5,880 6,641

No especificado 2,580 0 7,310 0 2,913

T O T A L 3,482 4,132 5,848 5,118 5,075
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Cuadro 9 (Continuación)
 Población Excluyendo Iniciadores por Rama de Actividad (14 Grupos) y Sexo segun Tipo de Prestaciones - Nacional

Mujeres

Rama de Actividad
(14 Grupos)

Sin prestaciones Solo seguridad social 
Seguridad social y otras

prestaciones 
No tiene seguridad social

pero si tiene otras
TOTAL

Agropecuarias 2,316 3,750 4,471 0 3,815

Minas y canteras 2,408 0 13,350 0 11,569

Extracción y Refinación de 
Petróleo 0 0 8,840 10,746 9,213

Transformación 2,152 2,766 3,987 4,702 3,643

Eelectricidad 3,666 0 6,976 5,266 6,693

Construcción 6,125 3,557 5,985 5,154 5,856

Comercio 2,234 2,893 3,893 2,500 3,166

Hoteles, Restaurantes y
Similares 2,527 2,525 3,358 2,274 2,900

Transportes y Servicios
Conexos 4,295 4,789 5,676 3,794 5,483

Comunicaciones 2,182 0 5,858 3,400 5,276

Alquiler de Inmuebles y
Servicios Financieros y
Profesionales 

4,250 2,692 5,464 3,705 5,036

Otros Servicios 2,275 3,009 5,499 3,502 4,233

Administración Pública y
Defensa 4,267 3,647 6,212 5,335 5,987

No especificado 2,400 0 0 0 2,400

T O T A L 2,488 2,961 4,869 3,674 4,092

Fuen te: INEGI, Encues ta Na cio nal de Empleo
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Cuadro Nº 10
Población ocupada asalariada por ocupación principal (20 grupos) y sexo

 según tipo de prestaciones promedio de ingreso mensual

2004 urbano Total

Ocupación especial
(14 Grupos)

Sin
prestaciones

Solo
seguridad

social 

Seguridad
social y

otras
prestaciones

No tiene
seguridad
social pero

si tiene otras

TOTAL

Profesionales 7,657 5,630 10,340 11,361 10,018

Técnicos y
personal
especializados

3,420 3,837 6,172 5,564 5,629

Maestros y afines 3,425 4,584 6,576 5,844 6,133

Trabajadores del
arte 4,897 5,844 7,505 6,744 6,274

Funcionarios
públicos, gerentes
sector privado 

9,327 6,405 17,292 13,433 16,357

Administradores
agropecuarios 6,421 0 18,430 12,760 16,993

Oficinistas 3,681 3,806 5,585 5,347 5,338

Comerciantes,
vendedores y
dependientes 

2,991 3,517 4,366 3,242 3,725

Vendedores
ambulantes 2,102 0 2,858 2,563 2,191

Empleados en
servicios 2,385 2,877 3,151 2,726 2,858

Trabajadores
domésticos 1,971 2,940 3,046 2,573 2,221

Operadores de
transportes 3,900 3,983 5,280 5,808 4,628

Protección y
vigilancia 2,910 3,665 4,414 4,596 4,290

Mayorales
agropecuarios 4,081 0 6,467 0 5,118

Agricultores 2,286 3,999 3,499 2,542 2,661

Operadores de
maquinaria
agropecuaria

3,767 0 3,125 0 3,260

Supervisores y
capataces
industriales 

5,404 7,215 6,792 8,087 6,756

Artesanos y
obreros 3,284 4,004 3,818 3,270 3,653

Ayudantes de
obreros 2,656 3,215 3,241 2,880 2,890

No especificado 0 0 7,000 6,475 6,725

T O T A L 3,124 3,762 5,477 4,407 4,702
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Cuadro Nº 10 (Continuación)
Población ocupada asalariada por ocupación principal (20 grupos) y sexo 

según tipo de prestaciones promedio de ingreso mensual

2004 Hombre

Ocupación especial
(14 Grupos)

Sin
prestaciones

Solo
seguridad

social 

Seguridad
social y

otras
prestaciones

No tiene
seguridad
social pero

si tiene otras

TOTAL

Profesionales 9,385 6,023 11,494 13,943 11,331

Técnicos y
personal
especializados 

3,489 5,026 6,630 5,885 5,890

Maestros y afines 3,913 4,046 7,253 6,316 6,846

Trabajadores del
arte 4,816 5,771 7,824 7,224 6,285

Funcionarios
públicos, gerentes
sector privado 

10,738 6,405 18,702 11,974 17,784

Administradores
agropecuarios 6,421 0 17,939 12,760 16,414

Oficinistas 4,078 4,728 6,163 6,021 5,902

Comerciantes,
vendedores y
dependientes 

3,773 3,992 4,789 3,416 4,361

Vendedores
ambulantes 2,321 0 2,906 2,950 2,425

Empleados en
servicios 2,498 2,813 3,375 3,018 3,041

Trabajadores
domésticos 2,590 4,300 3,383 3,717 3,034

Operadores de
transportes 3,903 3,983 5,311 5,808 4,642

Protección y
vigilancia 2,937 3,665 4,455 4,643 4,325

Mayorales
agropecuarios 4,110 0 6,467 0 5,162

Agricultores 2,308 4,068 3,813 2,542 2,720

Operadores de
maquinaria
agropecuaria 

3,767 0 3,125 0 3,260

Supervisores y
capataces
industriales 

5,307 7,694 7,767 10,082 7,709

Artesanos y
obreros 3,498 4,322 4,152 3,595 3,942

Ayudantes de
obreros 2,721 3,275 3,417 3,151 2,958

No especificado 0 0 0 8,600 8,600

T O T A L 3,482 4,132 5,848 5,118 5,075
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Cuadro Nº 10 (Continuación)
Población ocupada asalariada por ocupación principal (20 grupos) y sexo 

según tipo de prestaciones promedio de ingreso mensual

2004 Mujeres

Ocupación especial
(14 Grupos)

Sin
prestaciones

Solo
seguridad

social 

Seguridad
social y

otras
prestaciones

No tiene
seguridad
social pero

si tiene otras

TOTAL

Profesionales 5,428 3,981 8,862 7,682 8,311

Técnicos y personal
especializados 3,266 2,363 5,647 5,184 5,293

Maestros y afines 3,202 4,955 6,154 5,682 5,725

Trabajadores del arte 5,148 6,352 6,992 3,979 6,249

Funcionarios
públicos, gerentes
sector privado 

7,332 0 13,644 16,875 12,904

Administradores
agropecuarios 0 0 22,000 0 22,000

Oficinistas 3,334 3,263 5,089 4,842 4,858

Comerciantes,
vendedores y
dependientes 

2,317 2,699 3,617 3,041 2,915

Vendedores
ambulantes 1,681 0 2,443 1,930 1,724

Empleados en
servicios 2,224 2,923 2,851 2,315 2,609

Trabajadores
domésticos 1,906 2,877 2,940 2,418 2,116

Operadores de
transportes 2,998 0 2,418 0 2,534

Protección y
vigilancia 2,237 0 3,896 4,034 3,831

Mayorales
agropecuarios 3,500 0 0 0 3,500

Agricultores 1,946 1,400 2,231 0 2,108

Operadores de
maquinaria
agropecuaria 

0 0 0 0 0

Supervisores y
capataces
industriales 

5,616 2,580 4,313 1,431 4,329

Artesanos y obreros 2,354 2,573 2,868 2,502 2,737

Ayudantes de
obreros 1,920 2,765 2,845 2,320 2,561

No especificado 0 0 7,000 5,200 6,268

T O T A L 2,488 2,961 4,869 3,674 4,092

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Empleo.
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Con clu sio nes

El ob je ti vo de este ar tícu lo ha sido exa mi nar en qué con sis te y cuá -
les son los al can ces de la pre ca rie dad la bo ral en el caso me xi ca no. Como 
se ña la mos en el ini cio del tex to, a pe sar de que el de ba te so bre el em pleo
no es tán dar o atí pi co y el em pleo pre ca rio ini ció hace más de dos dé ca -
das en Eu ro pa, en Mé xi co sólo re cien te men te ha ad qui ri do re le van cia.
Con si de ra mos que esto no se debe a una “fal ta de ac tua li za ción” en la o
las pers pec ti vas uti li za das en las in ves ti ga cio nes so bre el em pleo, sino
bá si ca men te a la na tu ra le za mis ma de la ocu pa ción en el país. Es de cir,
re co no cien do que la he te ro ge nei dad de la es truc tu ra del em pleo es una
ca rac te rís ti ca muy arrai ga da en paí ses como Mé xi co, el foco de aten ción 
so bre la ca li dad del em pleo y las re la cio nes la bo ra les ha te ni do otros
ma ti ces.  

Se ña la mos que no cio nes como las de sub em pleo, mar gi na li dad y
sec tor in for mal fue ron muy re cu rren tes para es tu diar di cha he te ro ge nei -
dad en el. Di chos es tu dios han do cu men ta do que en Mé xi co am plios vo -
lú me nes de la po bla ción tra ba ja do ra his tó ri ca men te han co no ci do el tra -
ba jo “for mal in dus trial” sólo como un ideal. De ese modo, el peso cuan -
ti ta ti vo de los em pleos ge ne ra dos por las pe que ñas em pre sas -don de a
fin de po der ope rar sólo se pue de ofre cer un con tra to ver bal y sin la co -
ber tu ra de la se gu ri dad so cial- se con vier te en un ras go cua li ta ti va men te
muy im por tan te: el em pleo es tán dar de fi ni do por la li te ra tu ra eu ro pea
nun ca fue, ni en los pe río dos de ex pan sión eco nó mi ca, el em pleo tí pi co
-en tér mi nos so cio ló gi cos y es ta dís ti cos- en Mé xi co. Lo an te rior no
quie re de cir que la pers pec ti va de la pre ca rie dad la bo ral no pue da ser
uti li za da para el con tex to na cio nal me xi ca no, sino que, más bien, re -
quie re aten der a las es pe ci fi ci da des del caso. 

En la apre ta da sín te sis so bre las ca rac te rís ti cas del mer ca do de tra -
ba jo en Mé xi co que he mos ofre ci do en el ter cer apar ta do del ca pí tu lo, se
han des ta ca do pa ra do jas como la de las ba jas ta sas de de sem pleo abier to
en una eco no mía es tan ca da. Asi mis mo se ha mos tra do la im por tan cia
del sec tor de mi crou ni da des en la ge ne ra ción de em pleos, mis mos que
-dado que así lo ha per mi ti do el Esta do me xi ca no a di fe ren cia de lo que
su ce de en otros paí ses de Amé ri ca La ti na (Kazt man y Wor mald, 2002)-
son no re gu la dos, pero dan ca bi da a un vo lu men am plio de la fuer za de
tra ba jo. La re vi sión de las di men sio nes de es ta bi li dad en el em pleo y la
se gu ri dad so cial in di ca una apa ren te pa ra do ja pro pia del caso me xi ca no, 
toda vez que en el pe río do exa mi na do (1995 a 2004) no au men ta la pre -
ca rie dad la bo ral, con tra lo que po dría in tuir se, si ésta la me di mos usan do 
como in di ca do res el tipo de con tra to y la dis po si ción de se gu ri dad so -
cial. La apa ren te pa ra do ja se re suel ve si sub di vi di mos el pe río do con si -
de ra do, ya que la pre ca rie dad au men ta en el sub pe río do 2000-2004, es -
pe cial men te por la vía del em pleo tem po ral. Esto sig ni fi ca que, en tre
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1995 y 1999, hubo una cier ta me jo ría en los in di ca do res uti li za dos, para
des pués em peo rar.

De he cho, los da tos con fir man una vez más que la es truc tu ra del
em pleo en Mé xi co es fuer te men te po la ri za da. Ya co men ta mos que al
exa mi nar sólo es tos dos pun tos: 1995 y 2004, no es vi si ble un pro ce so
de pre ca ri za ción se gún las di men sio nes de es ta bi li dad en el em pleo y la
se gu ri dad so cial. Sin em bar go, al es tu diar el pe río do 2004-2006, re sul ta
que el sal do fi nal del se xe nio de Vi cen te Fox (2000-2006) fue un au -
men to sig ni fi ca ti vo del em pleo tem po ral, es de cir, una ma yor pre ca rie -
dad de la es truc tu ra del em pleo asa la ria do pro te gi do. 

Adi cio nal men te se debe se ña lar que, de en tra da, el mer ca do de tra -
ba jo di vi de en pro por cio nes si mi la res a aque llos que tie nen un con tra to
es ta ble por tiem po in de fi ni do y aque llos que sólo cuen tan con un acuer -
do ver bal como res pal do de su tra ba jo; así como a los que tie nen se gu ri -
dad so cial y a los que no. Esta po la ri za ción es in clu si ve re for za da por los 
ni ve les sa la ria les.

El re ci bir ba jos sa la rios es una ca rac te rís ti ca ge ne ra li za da en la
fuer za de tra ba jo me xi ca na. Es cier to que en el pla no in ter na cio nal es tos
ba jos ni ve les sa la ria les son re la ti vos, si con si de ra mos por ejem plo que
la fuer za de tra ba jo chi na cues ta sólo la sex ta par te de su con tra par te me -
xi ca na (ver Mu rray, 2006). Pero más allá de esta com pa ra ción y sin tra -
tar de com pe tir con Chi na en este sen ti do, dado que la com pe ti ti vi dad
del mer ca do me xi ca no se ha lo gra do me dian te la con ten ción sa la rial,
éste ha sido, de acuer do con múl ti ples evi den cias, un com po nen te im -
por tan te y efi caz del ajus te es truc tu ral lle va do a cabo des de el ini cio de
los años ochen ta (Midd le brook y Ze pe da, 2003). De los da tos que mos -
tra mos en este tex to y de otros ha llaz gos de di ver sos es tu dio sos de los
in gre sos por em pleo (ver, por ejem plo, Blec ker, 2005), se de ri va que los
ba jos ni ve les sa la ria les es tán en tre los prin ci pa les ras gos de la pre ca rie -
dad la bo ral en Mé xi co, sien do los otros la re du ci da co ber tu ra de la se gu -
ri dad so cial y los ni ve les de con tra ta ción ver bal. 

La im por tan cia de los ba jos in gre sos y de otras ca rac te rís ti cas es -
truc tu ra les del mer ca do de tra ba jo en Mé xi co no ra di ca so la men te en las
li mi ta cio nes que im po ne al bie nes tar ma te rial de los tra ba ja do res, sino
que tie ne ade más otras im pli ca cio nes so cia les y po lí ti cas. Por una par te,
los in gre sos por em pleo sir ven para la ma nu ten ción y re pro duc ción de
las fa mi lias de los tra ba ja do res y, en la me di da que los in gre sos son in su -
fi cien tes, se in cre men ta la vul ne ra bi li dad de las fa mi lias fren te a la po -
bre za (Ro jas, 2002). Asi mis mo, las li mi ta cio nes en el in gre so pue den
lle var a la con for ma ción de las lla ma das es pi ra les de des ven ta jas -como
por ejem plo fal ta de ac ce so a vi vien da, edu ca ción, sa lud- y, en el ex tre -
mo, a la ex clu sión so cial (Ba yón, 2006; Sa ra ví, 2006). 
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La evo lu ción re cien te del em pleo en Mé xi co mues tra la per sis ten -
cia de ras gos de fi ni to rios de la pre ca rie dad la bo ral, so bre todo en lo que
se re fie re a la ines ta bi li dad la bo ral, a la fal ta de pres ta cio nes y a la exis -
ten cia de sa la rios ina de cua dos. Ta les es que mas son par te con sus tan cial
del mo de lo de acu mu la ción adop ta do des pués de 1982 en Mé xi co, mo -
de lo que ha sido de no mi na do neo li be ral. En la me di da en que este mo -
de lo per sis ta, la pre ca ri za ción, la vul ne ra bi li dad so cial y la ex clu sión,
se gui rán sien do fe nó me nos de la vida co ti dia na para un im por tan te nú -
cleo de la po bla ción tra ba ja do ra, así como para sus fa mi lias.

Bi blio gra fía

Aga ci no, Ra fael y Mag da le na Eche ve rría (eds.). (1995). Fle xi bi li dad y
Con di cio nes de Tra ba jo Pre ca rias, Pro gra ma de Eco no mía del
Tra ba jo, PET, San tia go, Chi le, pp. 105-152.

Armstrong, Phi lip, Andrew Glyn y John Ha rri son (1991). Ca pi ta lism
Sin ce 1945, Ba sil Black well, Oxford.

Ba yón, Ma ría Cris ti na (2006). “Pre ca rie dad so cial en Mé xi co y Argen -
ti na: Ten den cias, ex pre sio nes, y tra yec to rias na cio na les”, Re vis ta 
de la Ce pal, Nº 88, Abril, pp. 133-152.

Bern hardt, Annet te  y Dave F. Mar cot te (2000). “Is ‘Stan dard Employ -
ment’ Still What it Used to Be? “. En: Ca rré, Fran çoi se, Ma rian ne 
A. Fer ber, Lon nie Gol den y Step hen Her zen berg (eds.).  Nons -
tan dard Work. The Na tu re and Cha llen ges of Chan ging Employ -
ment Arran ge ments, ILR Press, Cor nell Uni ver sity Press, Itha ca,
pp 21-40.

Blec ker, R. A. (2005). “The North Ame ri can Eco no mies af ter NAFTA:
A Cri ti cal Apprai sal,” Inter na tio nal Jour nal of Po li ti cal Eco -
nomy, vol. 33, Nº 3.

Blec ker, Ro bert A., (2006). Ma croe co no mic and Struc tu ral Cons traints 
on Export-Led Growth in Me xi co, De part ment of Eco no mics
Wor king Pa per Nº 2006-05, Ame ri can Uni ver sity, Mar zo.

Bortz, Jef frey (1990). “Po lí ti ca sa la rial en Mé xi co: evo lu ción de los sa -
la rios mí ni mos des de la pos gue rra has ta la cri sis eco nó mi ca ac -
tual”. En: Wil kie, Ja mes W. y Je sús Re yes He ro les G.G., Indus -
tria y tra ba jo en Mé xi co, Mé xi co: Uni ver si dad Au tó no ma Me tro -
po li ta na, pp. 315-332.

Bortz, Jef frey y Mar cos Agui la (2006) “Ear ning a Li ving. A His tory of
Real Wage Stu dies in Twen tieth Cen tury Me xi co” La tin Ame ri -
can Re search Re view, Vol 41, Num. 2 Ju nio, págs. 112-138.

Brom ley, Ray y Gerry, Chris (eds) (1979). Ca sual Work and Po verty in
Third World Ci ties, John Wi ley and Sons, Nue va York.

Cai re Guy, (1982). “Pre ca ri sa tion des em plois et re gu la tion du mar che
du tra vail”, So cio lo gie du Tra vail, Nº 2.

La precarización del empleo en México 73



Clapp, Ro ger A. (1994). “The Mo ral Eco nomy of the Con tract”. En:
Litt le, Pe ter D. y Mi chael J. Watts (eds.), Li ving Under Con tract.
Con tract Far ming and Agra rian Trans for ma tion in Sub-Saha ran 
Afri ca, Esta dos Uni dos: The Uni ver sity of Wis con sin Press, pp.
78-94.

Cór do va Efrén, (1985). “Nue vas for mas y as pec tos de las re la cio nes de
tra ba jo atí pi cas”, XI Con gre so Inter na cio nal de De re cho del Tra -
ba jo y la Se gu ri dad So cial, Ca ra cas,  Ve ne zue la, 17 al 20 de sep -
tiem bre de 1985 pp. 69 y ss.

Cran ford, Cynthia J , Leah F. Vos ko y Nancy Zu ke wich, (2003). “Pre -
ca rious Employ ment In The Ca na dian La bour Mar ket: A Sta tis ti -
cal Por trait”, JUST LABOUR vol. 3 (Oto ño), pp 6-22.

De Grip, Andries; Je roen Hoe ven berg; Ed Wi llems (1997). “Atypi cal
em ploy ment in the Eu ro pean Union”. Inter na tio nal La bour Re -
view; Pri ma ve ra; 136, 1; pg. 49-71.

Dek ker, Ro nald  y Kai ser, Lutz C. (2000). “Atypi cal or Fle xi ble ? - How
to De fi ne Non-Stan dard Employ ment Pat terns - The Ca ses of
Ger many, the Net her lands and the Uni ted King dom” EPAG
Wor king Pa per 13. Col ches ter: Uni ver sity of Essex.

Fels tead, Alan y Nick Jew son (1999). “Fle xi be La bour and Non-Stan -
dard Employ ment: An Agen da of Issues”. En:  Fels tead, Alan y
Nick Jew son (eds) Glo bal Trends in Fle xi ble La bour Lon dres,
Mac mi llan. 

Fleck, Su san y Cons tan ce So rren ti no (1994). “Employ ment and Unem -
ploy ment in Me xi co’s La bor For ce”, Monthly La bor Re view,
Nov pp 3-31.

Ga lin, Pe dro (2000).  “Guía para op ti mi zar la uti li za ción de la in for ma -
ción dis po ni ble so bre el em pleo en el sec tor sa lud”. En: Ma rio
Dal Poz, Pe dro Ga lin, Mar ta No vick y The re za Va re lla  Re la cio -
nes la bo ra les en sa lud: fuen tes de in for ma cion y me to dos de aná -
li sis, OPS/OMS, Qui to.

Ga lin, Pe dro y Mar ta No vick (eds.), (1990). La pre ca ri za ción del tra ba -
jo en la Argen ti na, CIAT-CLACSO, pp. 18-46.

Gar cía, Brí gi da. (1988). De sa rro llo Eco nó mi co y Absor ción de Fuer za
de Tra ba jo en Mé xi co, 1950-1980, Mé xi co, El Co le gio de
Mé xi co, .

Gar cía Brí gi da y Orlan di na de Oli vei ra (2001a) “He te ro ge nei dad la bo -
ral y ca li dad de los em pleos en las prin ci pa les áreas ur ba nas de
Mé xi co. Re vis ta La ti noa me ri ca na de Estu dios del Tra ba jo, Año
7, Núm 14.

Gar cía Brí gi da y Orlan di na de Oli vei ra (2001b) “Trans for ma cio nes re -
cien tes en los mer ca dos de tra ba jo me tro po li ta no de Mé xi co:

74 Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo



1990-1998”. Estu dios So cio ló gi cos, Vol. XIX, núm. 57, sep tiem -
bre-di ciem bre, pp. 653-689.

Gue rra, Pa blo A. (1995). “Es ne ce sa ria men te pre ca ria la fle xi bi li dad?
No tas so bre las am plias, con tro ver ti das y di fu sas in ter pre ta cio nes 
del con cep to de fle xi bli dad”. En: Aga ci no, Ra fael y Mag da le na
Eche ve rría (eds.). 1995. Fle xi bi li dad y Con di cio nes de Tra ba jo
Pre ca rias, Pro gra ma de Eco no mía del Tra ba jo, PET, San tia go,
Chi le, pp. 17-30.

Her nán dez Laos, Enri que (2006). “La pro duc ti vi dad en Mé xi co: ori gen
y dis tri bu ción (1960-2002)”. En: Enri que de la Gar za y Car los
Sa las (coords.), La si tua ción del tra ba jo en Mé xi co 2006, Pla za y
Val dez-UAM, Mé xi co, pp. 151-177.

INEGI (2005). Sis te ma de Cuen tas Na cio na les de Mé xi co. Cuen tas por
sec to res ins ti tu cio na les. Cuen ta sa té li te del sec tor in for mal de
ho ga res, INEGI, Aguas ca lien tes.

INEGI (2006). Esta dís ti cas so bre la di ná mi ca la bo ral en Mé xi co
2000-2004 INEGI, Aguas ca lien tes.

Ka lle berg, Arne (2003). “Fle xi ble Firms and La bor Mar ket Seg men ta -
tion: Effects of Work pla ce Res truc tu ring on Jobs and Wor kers”,
Work and Occu pa tions, Vol 30, Núm 2, Mayo, pp 154-175.

Kazt man, Ru bén y Gui ller mo Wor mald (coords.) (2002). Tra ba jo y ciu -
da da nía. Los cam bian tes ros tros de la in te gra ción y ex clu sión
so cial en cua tro áreas me tro po li ta nas de Amé ri ca La ti na, Mon -
te vi deo: Ce bra.

Ke vin J. Midd le brook y Eduar do Ze pe da, edi to res. (2003). Con fron ting
De ve lop ment: Assses sing Me xi co’s Eco no mic and So cial Po licy
Cha llen ges. Stan ford Uni ver sity Press y Cen ter for U.S.-Me xi can 
Stu dies, UCSD.

Mars den, Da vid (1994). Mer ca dos de tra ba jo. Lí mi tes so cia les de las
nue vas teo rías. Mi nis te rio de Tra ba jo y Se gu ri dad So cial,
Ma drid.

Mars hall, Adria na (1989). “The se quel of unem ploy ment: The chan ging 
role of part-time and tem po rary work in Wes tern Eu ro pe”. En:
Rod gers Gerry y Ja ni ne Rod gers (eds.). Pre ca rious Jobs in La -
bour Mar ket Re gu la tion. The Growth of Atypi cal Employ ment in
Wes tern Eu ro pe, Gé no va: OIT, pp. 17-48.

Mars hall, Adria na (1992). Cir cum ven ting La bour Pro tec tion:
Non-stan dard Employ ment in Argen ti na and Peru, Inter na tio nal
Insti tu te for La bour Stu dies, Gi ne bra, pp. 1-13.

Mars hall, Adria na, (1990), “Con tra ta cio nes ‘fle xi bles’ o tra ba jo pre ca -
rio? El em pleo tem po ra rio y a tiem po par cial”. En: Ga lin, Pe dro y

La precarización del empleo en México 75



Mar ta No vick (eds.), La pre ca ri za ción del tra ba jo en la Argen ti -
na, CIAT-CLACSO, pp. 18-46.

Mar tin, Gary (2000). “Employ ment and Unem ploy ment in Me xi co in
the 1990s”, Monthly La bor Re view, Nov pp 3-18.

Midd le brook Ke vin J. y Eduar do Ze pe da, edi to res. (2003). Con fron ting
De ve lop ment: Assses sing Me xi co’s Eco no mic and So cial Po licy
Cha llen ges. Stan ford Uni ver sity Press y Cen ter for U.S.-Me xi can 
Stu dies, UCSD.

Mu rray, War wick E. (2006). Geo grap hies of Glo ba li za tion, New York:
Rout led ge.

OIT (1993). Dé ci ma Quin ta Con fe ren cia Inter na cio nal de Esta dís ti cos
del Tra ba jo, “Infor me de la Con fe ren cia”, Gi ne bra, 19–28 de
ene ro.

Peck, Ja mes (1996). Work pla ce. The So cial re gu la tion of La bor Mar -
kets, The Guil ford Press, Nue va York y Lon dres.

Po liv ka, Anne y Tho mas Nar do ne. (1989). “The qua lity of jobs. On the
de fi ni tion of con tin gent work”, Monthly La bor Re view, Di ciem -
bre 1989, pp 9-15.

Po llert, Anne (1988) “The ‘Fle xi ble Firm’: Fi xa tion or Fact?”, Work,
Employ ment and  So ciety; Vol 2, Núm 3; pp. 281-316.

Ren dón, Te re sa y Car los Sa las (1992). “El em pleo pre ca rio/ in cre men to
de las ocu pa cio nes de baja re mu ne ra ción.”, Re vis ta DEMOS,
Car ta de mo grá fi ca so bre Mé xi co, Núm 5, Mé xi co, 1992.

Ren dón, Te re sa y Car los Sa las (1993). “El em pleo en Mé xi co en los
ochen ta: Ten den cias y cam bios". Co mer cio Exte rior, Vol 43,
Num 8, Agos to.

Ren dón Te re sa y Car los Sa las (2000). “La evo lu ción del em pleo”. En
Tra ba jo y Tra ba ja do res en el Mé xi co Con tem po rá neo, Gra cie la
Ben su sán y Te re sa Ren dón (coords.), Gru po Edi to rial Mi guel
Angel Po rrúa, Mé xi co.

Rod gers, Gerry (1989). “Pre ca rious work in Wes tern Eu ro pe: The sta te
of the de ba te”. En: Rod gers, Gerry and Ja ni ne Rod gers (eds.).
Pre ca rious Jobs in La bour Mar ket Re gu la tion: The Growth of
Atypi cal Employ ment in Wes tern Eu ro pe, Inter na tio nal Insti tu te
of La bour Stu dies, Free Uni ver sity of Brus sels, pp. 1-16.

Ro jas Gar cía, Geor gi na, (2002). “Estruc tu ra de opor tu ni da des y uso de
los ac ti vos fa mi lia res fren te a la po bre za en la Ciu dad de Mé xi co
du ran te los años no ven ta”. En: Kazt man, Ru bén y Gui ller mo
Wor mald (coords.), Tra ba jo y ciu da da nía. Los cam bian tes ros -
tros de la in te gra ción y ex clu sión so cial en cua tro áreas me tro po -
li ta nas de Amé ri ca La ti na, Mon te vi deo: Ce bra, pp. 239-324.

76 Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo



Ro jas Gar cía, Geor gi na (2004). “Pre ca rie dad la bo ral en el Mé xi co ur ba -
no a fi nes del si glo XX: com pa ra ción de 38 mer ca dos lo ca les de
tra ba jo”. En: Lo za no Ascen cio, Fer nan do (coord.). El ama ne cer
del si glo y la po bla ción me xi ca na, Mé xi co: UNAM-Cen tro Re -
gio nal de Inves ti ga cio nes Mul ti dis ci pli na rias/So cie dad Me xi ca -
na de De mo gra fía, pp. 553-572.

Ru bery, Jill (1989). “Pre ca rious Forms of Work in the Uni ted King -
dom”. En: Gerry Rod gers y Ja ni ne Rod gers (eds.), Pre ca rious
Jobs in La bour Mar ket Re gu la tion: The Growth of Atypi cal
Employ ment in Wes tern Eu ro pe, Inter na tio nal Insti tu te of La bour 
Stu dies, Free Uni ver sity of Brus sels, pp. 49-73.

Sa las, Car los (2000). “Otra fa ce ta de la dua li dad eco nó mi ca: Tra ba jo y
em pleo pre ca rio en el  Mé xi co ac tual”. Re vis ta Tra ba jo, Año 2,
Núm 1.

Sa las, Car los (2003). “Tra yec to rias la bo ra les en tre el em pleo, el de sem -
pleo y las mi crou ni da des en Mé xi co”. Pa pe les de Po bla ción, Año 
9, Núm 38, Octu bre-Di ciem bre, págs 159-194.

Sa las, Car los (2006). “Bet ween Unem ploy ment and in se cu rity in Me xi -
co. NAFTA en ters its se cond de ca de”. En: REVISITING NAFTA.
Still not wor king for North Ame ri ca’s wor kers, EPI Brie fing Pa -
per #173, Eco no mic Po licy Insti tu te, Wa shing ton, Sep tiem bre
2006, pp 26-45.

Sa las, Car los (2007). “Empleo e in gre sos en Mé xi co, 2001-2006. Un
ba lan ce ini cial”; Re vis ta Tra ba jo, Año 3, Núm 4, ene ro-ju nio.

Sa las, Car los y Mar cia Lei te (2007). “Se gre ga ción ocu pa cio nal por gé -
ne ro: Una com pa ra ción Bra sil-Mé xi co”,  http://www.fcc.org.br/
pesquisa/jsp/seminarioInternacional/arquivos/LEITE_SALAS.
pdf,  vi si ta do 20 Ju nio 2007.

Sa las, Car los y Eduar do Ze pe da (2003). “Empleo y sa la rios en el Mé xi -
co con tem po rá neo”. En: De la Gar za, Enri que y Car los Sa las
(coords.) La si tua ción del tra ba jo en Mé xi co. 2003, Pla za y Val -
déz-UAM, Mé xi co.

Sa las, Car los y Eduar do Ze pe da, (2006). “Ocu pa ción e in gre sos.
2000-2004” en La si tua ción del tra ba jo en Mé xi co. 2006, Pla za y
Val déz-UAM, Mé xi co, pp 125-150.

Sa ra ví, Gon za lo A. (2006). “Ca pí tu lo I. Nue vas rea li da des y nue vos en -
fo ques: Exclu sión so cial en Amé ri ca La ti na”. En: Sa ra ví, Gon za -
lo A. (edi tor), De la po bre za a la ex clu sión. Con ti nui da des y rup -
tu ras de la cues tión so cial en Amé ri ca La ti na, Bue nos Ai res:
CIESAS – Pro me teo, pp. 19-52.

La precarización del empleo en México 77

http://www.fcc.org.br/ pesquisa/jsp/seminarioInternacional/arquivos/LEITE_SALAS. pdf
http://www.fcc.org.br/ pesquisa/jsp/seminarioInternacional/arquivos/LEITE_SALAS. pdf
http://www.fcc.org.br/ pesquisa/jsp/seminarioInternacional/arquivos/LEITE_SALAS. pdf


Spoon ley Paul, (2004). “Is Non-Stan dard Work Be co ming Stan dard?
Trends and Issues”. New Zea land Jour nal of Employ ment Re la -
tions; Octu bre; 29, pg. 3-23.

The New York Ti mes (1996). The Down si zing of Ame ri ca, Nue va York.

Tilly, Chris, (1996). Half a Job. Bad and Good Part-Time Jobs in a
Chan ging La bor Mar ket, Tem ple Uni ver sity Press.

Va len cia Lo me lí, Enri que (1996). “El sa la rio como fac tor de com pe ti ti -
vi dad y de con trol in fla cio na rio”. En: Va len cia Lo me lí, Enri que
(coord.), ¿De va lua ción de la po lí ti ca so cial? Mé xi co: Red
Obser va to rio So cial, pp. 37-54.

Wils, Thierry y Anne Bour his (2001). “Le ecla te ment de lèmploi tra di -
tion ne lle: les de fis po ses par la di ver si te de les em plois typi ques
et aty pi ques”, Re la tions Indus trie lles. Que bec: Invier no .Vol. 56,
Num. 1; pg. 66.

RESUMEN

Se ubi ca el tema del em pleo pre ca rio en un con tex to na cio nal, que
es ta ría ca rac te ri za do por ba jas ta sas de de sem pleo abier to y una alta pro -
por ción de em pleo ge ne ra do por mi crou ni da des y tra ba jo au tó no mo.
Este tra ba jo apor ta da tos para de mos trar que el tra ba jo asa la ria do si gue
sien do ma yo ri ta rio, que el em pleo tem po ral no sólo es re du ci do sino que 
ha dis mi nui do, pero so bre todo que la pre ca rie dad se vin cu la fun da men -
tal men te con un tipo de con tra to de tra ba jo no ne ce sa ria men te tem po ral.
En este con tex to re sal ta el he cho del ma yor ac ce so de las mu je res a la se -
gu ri dad so cial: un co lec ti vo tí pi ca men te vul ne ra ble con ba jos in gre sos
pero con ma yor pro tec ción so cial que los hom bres.

Pa la bras Cla ves: De sem pleo  - Pre ca rie dad - Tra ba jo au tó no mo -
Tra ba jo tem po ral.

ABSTRACT

The is sue of pre ca rious em ploy ment is pla ced in a na tio nal con text, 
which would be cha rac te ri zed by low ra tes of unem ploy ment and a high
pro por tion of em ploy ment ge ne ra ted by mi crou nits and free lan ce work.
This study pro vi des data to show that the sa la ried work re mains ma jo -
rity, the tem po rary em ploy ment is not only re du ced but has fa llen, but
mainly to the weak ness re la tes pri ma rily to a type of con tract work is not 
ne ces sa rily tem po rary. In this con text high lights the fact of the in crea -
sed ac cess of wo men to so cial se cu rity: a group typi cally vul ne ra ble
low-in co me but with grea ter so cial pro tec tion than men. 

Key Words: Au to no mous la bour - Pre ca rious work - Sa la ried
work - Tem po rary work - Unem ploy ment.
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