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Universidad de Chile

Introducción

A lo largo de toda América Latina podemos en-
contrar formas de comercio informales, las cuales
son manifestaciones y respuestas a múltiples cau-
sas como el desempleo, la migración, el nivel edu-
cativo, entre otras. Este tipo de comercio es parte
de la vida social, económica y poĺıtica de muchos
páıses, y tiene como caracteŕıstica principal la fal-
ta de pago de los impuestos que debeŕıan cubrir
las personas que realizan este tipo de actividades,
por lo cual diversos páıses han tratado de aplicar
poĺıticas públicas con el propósito de incrementar el
cumplimento tributario; mediante la formalización
de las actividades económicas y de manera colate-
ral la disminución o desaparición de este tipo de
comercio.

En la práctica podemos observar que las medi-
das no han tenido el éxito esperado, porque lejos de
reducir la informalidad esta se ha mantenido esta-
ble con un ligero incremento anual, para el caso de
México, de acuerdo a datos del Instituto Nacional
de Geograf́ıa y Estad́ıstica (INEGI), el promedio de
informalidad es del 60 % de la Población Económi-
camente Activa (PEA).

Dentro de algunas de las poĺıticas públicas apli-
cadas para alcanzar el objetivo mencionado se en-
cuentran el incremento de la base tributaria, me-
diante la simplificación fiscal, que es una de las
barreras que manifiestan los contribuyentes como
una de las principales causas del por qué no pagan
impuestos. Otra causa es la modificación de la es-
tructura fiscal, por ejemplo durante el sexenio del
Presidente Vicente Fox se creó el Régimen de Pe-
queños Contribuyentes (REPECOS).

Esta última propuesta de solución se aplicó tanto
para reducir el número de personas que se encon-
traban en la informalidad, generándose de manera
simultánea un incremento de la base tributaria co-
mo para aumentar los recursos públicos, con ello
se logró acrecentar la base tributaria, aunque del
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100 % de REPECOS registrados solo el 6 % cumplió
sus obligaciones fiscales (Procuraduŕıa de la Defen-
sa del Contribuyente, 2013).

Conceptualización y delimita-
ción de la economı́a informal

Hasta este momento se han señalado las activi-
dades informales de manera general, sin embargo,
estas son un elemento complejo al momento de su
conceptualización y delimitación, provocando con-
fusión en el tratamiento y generación de las poĺıti-
cas públicas. Ello es un punto importante, en tanto
que, en la hechura de una poĺıtica pública, un ele-
mento relevante es la definición del problema y en
ello reside parte del éxito para lograr los objetivos
que se pretendan alcanzar (Ruiz Sánchez, 2002).

Al interior de la economı́a informal podemos ob-
servar diferentes actores sociales que participan en
ella, oferentes, demandantes, autoridades y media-
dores. Para cada uno de ellos la informalidad se vive
de un modo diferente. Para los oferentes es una al-
ternativa a la falta de empleo que existe en el páıs,
siendo un recurso que tiene categoŕıas, y que pue-
den ser desde un mero medio de supervivencia a un
generador de riqueza extrema. Además existen fac-
tores culturales en los que intervienen en relación al
comercio informal, como la valoración social que se
le da a este, identificamos vendedores socialmente
aceptados como los artesanos que ofertan sus pro-
ductos en lugares tuŕısticos, que en muchos casos
no realizan ningún pago tributario al Estado; o por
el contrario el rechazo de aquellos que transan pro-
ductos manufacturados en el extranjero y ofertados
a lo largo del territorio nacional y que śı pagan im-
puestos.

Para los demandantes de bienes y servicios ofer-
tados en el comercio informal, los mercados infor-
males son un elemento de apoyo al gasto familiar,
siendo un escenario aceptado regularmente por los
estratos económicos de menor poder adquisitivo y
de la clase media; los bienes que aqúı se pueden ad-
quirir son un elemento de inclusión social a través
del uso y disfrute de éstos ya sean de marca o
apócrifos sin importar el origen de cada uno de ellos,
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los cuales en su mayoŕıa son de bajo costo.

Para las autoridades la economı́a informal es un
mecanismo de regulación y control social, ya que al
verse rebasada la oferta de empleo que puede gene-
rar el Estado, esta permite la presencia de mayor
empleo. En tanto, para los mediadores que se con-
vierten en ĺıderes de las organizaciones, la economı́a
informal es una importante fuente de ingresos. Ellos
fungen como intermediarios entre los tomadores de
decisiones poĺıticas y la sociedad que participa en la
informalidad, sin producir nada, simplemente ofer-
tan un servicio; ser intermediario entre las autori-
dades y sus agremiados.

Esta se ha clasificado como si fuese una duali-
dad, compuesta por trabajo y comercio informal,
lo cual es un error, entendiendo que existen actores
sociales que no pueden ofertar productos materia-
les sino inmateriales como la fuerza de trabajo. Esta
categorización de la informalidad ha provocado que
el acercamiento a ella conlleve diferentes poĺıticas
públicas para resolver la problemática. Sin embar-
go, el fenómeno no es divisible, todas las personas
que se encuentren en la informalidad comercian al-
go, hechos materiales o inmateriales. La composi-
ción de la economı́a informal debe entenderse a par-
tir de un solo rubro que es el intercambio de bienes
y servicios, los cuales son ofertados por los actores
sociales.

En este sentido, las autoridades que han aborda-
do la economı́a informal han sesgado los resultados
por la delimitación de la informalidad; mientras que
para la Secretaŕıa de Trabajo y Prevención Social
(STPS), esta se refiere a todas las personas que se
encuentran laborando y que no cuentan con presta-
ciones laborales, como seguridad social, aguinaldo,
vacaciones, etc., para el INEGI las personas que
trabajan en la informalidad son aquellas que no se
encuentran registradas en el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS). Sin embargo, hay personas
que laboran informalmente y pagan su seguro vo-
luntario y no se les contabiliza como informales.

Según la Secretaŕıa de Hacienda y Crédito Públi-
co (SHyCP), las personas que deben pagar el Im-
puesto Sobre la Renta (ISR), son los ciudadanos
mayores de 18 años. El INEGI, en cambio contem-
pla a toda la PEA a partir de los 12 años, es decir,
que aquellos menores de 18 años también debeŕıan
de pagar dicho impuesto, aunque en la práctica ello
no ocurre por exenciones del tributo o amparándo-
se en las leyes tributarias en dicha materia. Debido
a estas diferencias entre ambos organismos, las ci-
fras de la informalidad que proporcionan estas dos
dependencias no coinciden.

Por su parte el comercio informal se relaciona

con el Producto Interno Bruto (PIB), el cual se ve
afectado por el nivel de empleo y viceversa. Aunque
el hecho que aumente el empleo no necesariamente
incrementa la participación de las personas en el
comercio formal, ya que no todas las plazas que se
ofertan se cubren, pues dependen de la calidad de
los empleos que se ofrecen.

Las medidas para solucionar los problemas que
trae consigo la economı́a informal han tratado de
eliminarla mediante la regulación. Primero inten-
tando formalizar a todos aquellos que se encuen-
tren desempeñando alguna actividad informal, ya
sea como trabajadores o comerciantes. La informa-
lidad de los primeros se vincula también a sus los
empleadores, pues existen empresas formales que
contratan servicios de actores informales para aba-
ratar costos o existen también personas que traba-
jan por su cuenta, por lo que formalizar a los tra-
bajadores no depende sólo de las autoridades, sino
también de los empresarios y los propios trabaja-
dores.

El costo de insertar a los trabajadores informales
es demasiado alto, como lo señala un estudio rea-
lizado por la Universidad de Nuevo León (2003),
derivado de los créditos al salario o subsidio al em-
pleo, que se aplican a los trabajadores que obtienen
un bajo nivel de ingresos; este remedio trata de im-
pactar en el ISR, que es producido por la renta que
los trabajadores perciben.

Mientras que en el comercio informal, con los
cambios de régimen, se busca obtener un incremen-
to en el ISR y el Impuesto al Valor Agregado (IVA),
con la reforma tributaria propuesta por el Presi-
dente Enrique Peña Nieto, se impulsa el Régimen
de Incorporación Fiscal (RIF). El Sistema de Ad-
ministración Tributaria (SAT), informó en el pre-
sente año que sólo 600 mil trabajadores informales
emigraron al RIF de manera voluntaria, lo que re-
presenta sólo el 2.03 % del total de los informales.
Además se estima que este tipo de trabajadores al-
canzan una cifra aproximada de 29.6 millones de
personas.

Todos aquellos contribuyentes que se encontra-
ban como REPECOS, pasaron de manera directa al
RIF durante el segundo trimestre del 2014. El SAT
reportó que de los 4,800 millones de REPECOS so-
lo el 8.8 % cumplió con sus obligaciones fiscales, es
decir, únicamente 422,400 personas.

En tanto que para el comercio formal las poĺıticas
se dirigen a quienes ofertan bienes, mediante la apli-
cación de la ley, con lo cual los ofertantes pueden
ser sancionados con penas económicas o decomiso
de mercanćıa; la economı́a informal se compone a su
vez de mercanćıas o actividades que se encuentran
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en una delgada ĺınea entre lo que es legal e ilegal,
debido al origen de algunos de los bienes que se co-
mercializan, como en el caso de la pirateŕıa que se
persigue de oficio y por ende no se pretende obtener
recursos tributarios de este tipo de comercio.

La poĺıtica pública en México con relación a la
economı́a informal, se ha propuesto con el fin de eli-
minar la economı́a informal a partir de la regulación
de las actividades informales con un marco regula-
torio que promueva la formalidad, sin entender que
la informalidad ha generado procesos culturales que
producen identidad de un grupo social.

Legalmente los informales no existen, se justifica
su presencia a partir de una deducción legal, don-
de, si las personas no cumplen con los preceptos
juŕıdicos que fundamentan la formalidad o legali-
dad, entonces todos los que se manejan fuera de
ella son informales.

Conclusiones y propuestas

Entonces, proponemos una definición de la eco-
nomı́a informal, que la considere como todas las
actividades comerciales generadoras de ingresos por
parte de los actores sociales (comerciantes, consu-
midores, autoridades), al margen de las diferentes
leyes que regulan la economı́a formal, basadas en
procesos culturales internos de la informalidad, que
cumplen objetivos espećıficos para su mantenimien-
to y reproducción social y que al momento de desa-
rrollarse no participan en los recursos públicos del
páıs.

Gráficamente podemos representar la dinámica
de la economı́a nacional en México como tres engra-
nes, el primero de ellos es la autoridad que es la res-
ponsable de establecer las reglas del juego económi-
co; el segundo es la economı́a formal, que se maneja
en el área juŕıdica que señala el Estado; y el tercero
es la economı́a informal, que no tiene una identi-
dad juŕıdica propia que marque el desempeño de
sus actores sociales, sino que se mira desde el se-
gundo engrane y se trata de insertar en éste.

El crecimiento y permanencia de la economı́a in-
formal ha generado tipos de socialización e inter-
cambio económico entre los actores sociales que par-
ticipan en él, de seguir forzando a que este grupo
social sea parte del comercio formal, se está forzan-
do la inserción de una realidad social a otra que
parece similar pero que no es igual, y seguramen-
te no se podrán incrementar los recursos públicos
provenientes de la tributación.

Las estimaciones existentes sobre la evasión fis-
cal generada por la economı́a informal, son tan solo

estimaciones inexactas, ya que no se puede conside-
rar evasión fiscal aquella que es provocada por las
personas que no se encuentran registradas ante la
SHyCP, por lo tanto si los informales mantienen sus
patrones culturales ante sus obligaciones fiscales, al
momento de incorporarlos a la formalidad, lo que
se formalizará es la evasión fiscal.

Por ello, es necesario crear una poĺıtica pública
que regule la economı́a informal con su propia iden-
tidad, no que trate de eliminarla sino que permita
de manera legal realizar las actividades que reali-
zan los diversos actores que en ella participan, con
lo cual se pueda generarse un tipo de ingresos que
no sean considerados impuestos, sino una compen-
sación a los daños que provoca su existencia.

Ahora bien, puede compararse la situación del
comercio informal con el paso de piratas a cor-
sarios contemporáneos, aunque para entender esta
analoǵıa se debe considerar la historia de la pira-
teŕıa. Entre los siglos XVI y XVIII, durante la épo-
ca del comercio maŕıtimo existieron diversos perso-
najes, como los piratas, corsarios, bucaneros y los
filibusteros; los dos último teńıan su centro de ope-
raciones principalmente en el caribe, eran una espe-
cie diferente a los piratas y corsarios debido al tipo
de actividades a las que se dedicaban. Mientras que
los piratas eran aventureros del mar, que actuaban
de manera libre, no depend́ıan de ningún gobierno,
su objetivo era lograr botines a partir del asalto a
las embarcaciones, de manera indistinta.

Para contrarrestar este tipo iĺıcito de activida-
des se creó la patente de Corso que, consist́ıa en
un contrato entre los piratas y los gobiernos que
financiaŕıan sus actividades, es decir, obteńıan el
permiso de asaltar cualquier nave excepto aquellas
pertenecientes al páıs del cual depend́ıa su contra-
to, en el cual se estipulaba entregar una parte del
bot́ın al gobierno emisor de la patente. Exist́ıan tres
tipos de patentes; permiso de paso, carta patente y
carta de represalia, en general eran los fundamentos
del contrato, en donde se especificaba los derechos
y obligaciones entre los piratas y los gobiernos que
otorgaban dicha patente.

La disposición que adoptaron las Naciones en ese
momento de la historia fue reconocer la presencia de
un hecho que afectaba la economı́a de los páıses, los
cuales se véıan afectados por un grupo de personas
que delinqúıan al realizar actividades fuera de toda
norma comercial y juŕıdica, en pocas palabras, se
dedicaban simplemente a robar al comercio formal.

Con la patente de corso se crea una identidad
juŕıdica de los piratas, se les permite desarrollar la
misma actividad pero de forma regulada, sin afectar
la cultura propia de los piratas, con una doble inten-
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sión, fortalecer el comercio interno con la seguridad
que los corsarios podŕıan brindar y la obtención de
ganancias de los asaltos cometidos a embarcaciones
de otras naciones.

La patente de corso permite entonces realizar una
actividad informal e ilegal, de manera formal y le-
gal, con la creación de una identidad juŕıdica, es
decir, entendiendo que tratar de eliminar a los pi-
ratas conllevaŕıa una lucha contra ellos, teniendo
resultados poco favorables para las economı́as na-
cionales.

De manera similar, en la actualidad se debe en-
tender que la economı́a informal existe, no se pue-
den gestionar poĺıticas públicas en materia fiscal
con relación a la economı́a informal si se parte de
definirla como el alter ego de la economı́a formal.
La presencia de los actores sociales que desempeñan
actividades informales es presente y latente, forzar
a que sean parte de la economı́a formal sin enten-
der que este grupo social tiene una identidad social
propia, llevara a una lucha permanente por tratar
de desaparecerla.

Dı́a con d́ıa, se suman a la PEA un número ele-
vado de personas que demandan empleo, pero al no
encontrarlo en la formalidad se entiende su presen-
cia en la informalidad, es claro que se debe tomar
la economı́a informal como un ente social con iden-
tidad propia y por lo tanto debe ser regulada desde
sus caracteŕısticas particulares, es decir, desde su
concepción cultural.

La economı́a informal afecta de manera positiva
al PIB, de acuerdo a datos del INEGI, durante el
2012 en México aporto el 25 % del PIB, con un total
de 58.8 % de la población que laboran en la infor-
malidad, mientras que el restante 75 % es generado
por el 40.2 % de la población que se emplea en el
comercio formal.

Eliminar la informalidad no tendrá como resul-
tado un incremento del 25 % del PIB, sino un alza
en la evasión real que afectará de manera negativa

a la producción en el páıs. Debe entenderse enton-
ces que la economı́a informal complementa la eco-
nomı́a formal. Por ello la propuesta es la creación
de una poĺıtica pública que tenga como base el re-
conocimiento juŕıdico especifico del sector informal,
el cual mediante una compensación, que puede ser
monetaria, aporte recursos públicos que sean recau-
dados por los municipios, quienes son el contacto de
los informales con las autoridades que regulan los
aspectos de la economı́a, y que pueden controlar
este tipo de comercio.

El desarrollo de las tecnoloǵıas de información
es una herramienta poco explotada en el control y
regulación de la economı́a informal, elemento que
se hace necesario vincularlo con esta actividad, con
el objetivo de agilizar los procesos recaudatorios,
siendo un elemento clave en la cultura del no pago
de impuestos.

La economı́a informal es un área de oportunidad
para gestionar una poĺıtica pública propia, donde
se mantengan los procesos culturales de los acto-
res involucrados. Una vez implementada una nueva
poĺıtica pública en la materia, es necesario conti-
nuar con su evaluación para perfeccionar el meca-
nismo.

Los piratas modernos entonces son todos aque-
llos actores sociales que están violando las normas
establecidas para la economı́a formal, ya sean tra-
bajadores u oferentes de los diversos bienes o servi-
cios que en ella existen. Con la poĺıtica pública de
corsarios contemporáneos se pueden establecer re-
glas espećıficas para que quienes deseen o estén en
la informalidad, participen en el principio de igual-
dad que se mencionó anteriormente y se sometan a
la recaudación de recursos públicos.

De seguir con la idea de reducirla o eliminarla, se
convertirá en un ćırculo vicioso, donde no se vislum-
bran cambios, sino que surgirán diferentes maneras
de contrarrestar las medidas fiscales destinadas a
anular el comercio informal.
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