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Resumen

Objetivo: caracterizar a la población ocupada por nivel 
de ingreso en el sector terciario en México en 2005, 2020 
y 2021. 
Diseño metodológico: con datos de la Encuesta Nacio-
nal de Ocupación y Empleo se segmentó el mercado de 
trabajo y se estimaron tres modelos de regresión logística 
ordinal generalizados. Se tomó como variable depen-
diente el nivel de ingreso y como independientes: nivel 
de instrucción, sexo, edad, población ocupada por con-
dición de ocupación, empleo formal e informal, tamaño 
de empresa y por subsectores. 
Resultados: a medida que la edad y nivel de instrucción 
del trabajador se incrementan, las probabilidades de 
percibir un mayor ingreso aumentan. Además, las muje-
res tienen menos probabilidades de alcanzar el ingreso 
superior; sin embargo, la diferencia se acorta en 2020 
y 2021. Al mismo tiempo, el empleo formal ofrece 22% 
menos de probabilidad de obtener de 0 a 1 salarios míni-
mos en comparación con quienes se ubican en el sector 
informal. La probabilidad de obtener el máximo salario 
en empresa grande en comparación con la microempresa 
es apenas de 1%. Las ramas con mayor probabilidad de 
obtener el mejor ingreso fueron: Servicios sociales, y 
Gobierno y Organismos Internacionales.
Limitaciones de la investigación: se estimaron los mo-
delos con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo sobre la clasificación de la población ocupada 
por nivel de ingreso nominal.
Hallazgos: el estudio da cuenta de la segmentación del 
mercado de trabajo en las actividades terciarias, aunque 
se detectó, por medio de la reducción de las probabili-
dades, una tendencia en la disminución en el número 
de segmentos. 

Palabras clave: población ocupada, ingreso, sector tercia-
rio, regresión logística ordinal, segmentación.

Abstract

Purpose: To characterize the employed population by 
income level in the tertiary sector in Mexico in 2005, 
2020, and 2021.
Methodological design: Using data from the National 
Occupation and Employment Survey, the labor market 
was segmented and three models of generalized ordinal 
logistic regression were estimated. The dependent varia-
ble was the income level, and as independent variables 
included age, gender, education level, employed popu-
lation by occupation, formal and informal employment, 
company size, and subsectors.
Results: As the workers’ age and educational level in-
crease, the probabilities of receiving a higher income also 
increase. Additionally, women are less likely to reach the 
higher income level; however, the difference narrows 
in 2020 and 2021. At the same time, formal employment 
offers 22% less probability of earning 0 to 1 minimum 
wages compared to those in the informal sector. The 
probability of obtaining the maximum salary in a large 
company compared to a micro-enterprise is only 1%. 
The sectors with the highest probability of obtaining the 
highest income were social services, and government 
and international organizations.
Research limitations: The models were estimated based 
on the National Occupation and Employment Survey 
using the classification of the employed population by 
nominal income level.
Findings: The study reveals the segmentation of the 
labor market in tertiary activities, although a trend of re-
duction in the number of segments was detected through 
the reduction of probabilities. 

Keywords: Employed population, income, tertiary sector, 
ordinal logistic regression, segmentation.
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Introducción

El sector terciario juega un papel preponderante en los 
países capitalistas (desarrollados y en desarrollo) (Alon-
so y Loor, 2018) debido a su aportación al Producto Inter-
no Bruto (pib) y el porcentaje de población ocupada que 
aglutina (Weller, 2001, 2004; Coll-Hurtado y Córdoba, 
2006; Escaith, 2006). A nivel mundial, para 2020 más de 
65 % del valor agregado como porcentaje del pib estaba 
representado por este sector, y uno de cada dos trabaja-
dores en 2019 laboraba en actividades terciarias (World 
Bank Group, 2022). 

La terciarización1 de los países desarrollados se aso-
cia con un proceso genuino (en respuesta a la transfor-
mación de su sociedad y de la estructura productiva); 
mientras que en las economías en desarrollo, con uno 
espurio (refugio para la mano de obra que no encuentra 
empleo en actividades con mejores ingresos); en ambos 
casos las actividades terciarias cuentan con un alto gra-
do de heterogeneidad a nivel intrasectorial, por lo cual 
los dos tipos de terciarización pueden coexistir (Weller, 
2004). En Latinoamérica la terciarización se ha visto 
asociada con la expansión del empleo informal (García, 
2001; Escaith, 2006), rasgo característico del mercado de 
trabajo en América Latina y el Caribe (alyc) con niveles 
de más de 50 % de la población ocupada (Organización 
Internacional del Trabajo [oit], 2018), incluso durante 
periodos de crecimiento económico (Beccaria y Grois-
man, 2015); por lo que se espera que existan puestos 
de trabajo en el sector terciario que se ubiquen en este 
tipo de empleo con bajos niveles de ingreso, carencia de 
seguridad laboral y pocas o nulas prestaciones laborales 
(oit, 2015, 2018). 

Algunos estudios señalan la existencia de trabajos 
atípicos dentro de las actividades terciarias (Tregenna, 
2014), como es el caso de empleos temporales y a tiempo 
parcial (Organisation for Economic Co-operation and 
Development [oecd], 2001) relacionados con la subcon-
tratación (Alonso y Loor, 2018; Romero, López y Sánchez, 
2018) y con empresas que requieren de menos capital, 
aunque precisan de mayor cantidad de trabajadores para 
lograr el aumento de la producción. Por lo anterior, este 

1  Entendida como el aumento del sector terciario en su participación 
en el pib, así como en el número de personal ocupado.

sector se caracteriza por presentar menores niveles de 
productividad en comparación con la industria manu-
facturera (Witt y Gross, 2020), en consecuencia, se su-
ponen diferencias de este indicador en los tamaños de 
empresa, pues es sabido que la microempresa se asocia 
con actividades poco productivas (Beccaria y Grois-
man, 2015) y con la informalidad (Garrido-Rodríguez 
y Pérez-Campuzano, 2019). Paralelamente, sobresalen 
dos aspectos: tendencia modesta al aumento de las re-
muneraciones (De Jesús y Carbajal, 2017) y precariedad 
laboral para los servicios especializados y no especia-
lizados (Garrido-Rodríguez y Pérez-Campuzano, 2019). 
Asimismo, son las mujeres quienes predominan en este 
sector (Weller, 2001; García, 2001; Garrido-Rodríguez y 
Pérez-Campuzano, 2019). 

La economía mexicana expone un comportamiento si-
milar respecto del proceso de terciarización. De acuerdo 
con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Ine-
gi, 2019) y cálculos propios, en 2018 este sector aglomeró 
87 % de las unidades económicas; 71.2 % del personal 
ocupado, 58 % de las remuneraciones y 54.3 % del Valor 
Agregado Censal Bruto (vacb). 

Se puede observar que las actividades terciarias pre-
sentan bajos porcentajes de remuneración equiparados 
con los de población ocupada y vacb, por lo que el nivel 
de ingreso es una variable que requiere ser incorporada 
en el estudio del sector terciario. Simultáneamente, en la 
revisión de la literatura se pudo detectar que caracterizar 
el mercado de trabajo de este sector exige de un exa-
men más allá de su forma descriptiva. Por consiguiente, 
reconocer los rasgos de sus trabajadores, así como las 
condiciones de trabajo por nivel de ingreso en México 
permitirá contar con un análisis preciso de este mercado 
en el sector servicios. 

En este contexto, la pregunta que se plantea es: ¿cuá-
les son las características de la población ocupada por 
nivel de ingreso en las actividades terciarias en México? 
Asimismo, el propósito de esta investigación es carac-
terizar a la población ocupada por nivel de ingreso en 
el sector terciario en México en tres momentos: 2005, 
2020 y 2021. La selección de la temporalidad se debe a 
lo siguiente: el primer año, porque es cuando surge la 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (enoe), de 
donde se toman los datos para esta investigación; el se-
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gundo, por ser el año más reciente para analizar, previo 
a la pandemia por COVID-19; y el tercero, por presentar 
datos posteriores al año más álgido de la pandemia, ade-
más, la comparación de estos tres periodos posibilitará 
identificar cambios en el mercado de trabajo en el sec-
tor. Para alcanzar dicho objetivo se retomó la versión de 
Cambridge de la teoría de la segmentación de mercado 
de trabajo (tsmt). 

El documento, además de la introducción, se divide en 
seis secciones. La primera, aborda la tsmt que sustenta 
esta investigación; la segunda, el origen de la terciari-
zación; la tercera, la importancia del sector terciario en 
México; la cuarta, describe la metodología; la quinta, 
se refiere a los resultados, y la sexta, a las conclusiones.

Segmentación laboral en el sector terciario desde la 
tsmt 

Esta investigación toma como base teórica a la tsmt, 
pero es preciso destacar que no existe un enfoque con-
solidado (Eurofund, 2019; Peck, 1996), sino diversas ra-
mificaciones (Eurofound, 2019) o generaciones, cuyos 
orígenes intelectuales difieren entre ellas (Peck, 1996). 
Por un lado, están quienes consideran la existencia de 
mercados duales (Piore, 1978), cuyas raíces teóricas se 
fundamentan en la economía institucionalista y esta-
blecen como causas de la segmentación las habilidades 
requeridas por los diversos procesos de producción, o 
bien, la versión radical de la segmentación con influen-
cia marxista que considera que el dualismo es resultado 
de las estrategias gerenciales de control (Peck, 1996). 
De igual manera, postula la existencia de dos segmen-
tos en el mercado de trabajo: primario y secundario. 
El primero, asociado con puestos de trabajo estables y 
bien remunerados, por lo que, la mano de obra califica-
da, caracterizada principalmente por ser masculina, se 
ubicará en este sector debido a la presencia de tecnolo-
gía sofisticada; además, las condiciones laborales son 
mejores e incluso hay beneficios complementarios: se 
pueden hallar sindicatos, alta promoción interna, entre 
otros aspectos. El segundo, caracterizado por lo opues-
to: trabajos inestables y menores remuneraciones; es 
decir, puestos de trabajo menos atractivos en los que se 
ubican, por lo general, mujeres, jóvenes, inmigrantes, 
minorías étnicas, discapacitados y personas de mayor 
edad; con condiciones laborales más pobres que las del 

primer segmento, incluso existen problemas de salud 
y seguridad, los trabajadores se hallan desorganizados 
sin formar parte de sindicatos, poca promoción en el 
interior de las empresas en las que el avance tecnológico 
es escaso (Peck, 1996; Piore, 1978). 

Por otro lado, se halla la versión de Cambridge con ma-
yor número de segmentos y diversas corrientes teóricas 
que dan soporte al análisis de la segmentación y ofre-
cen explicaciones multicausales a la misma (Grimshaw                                                                                                
et al., 2017; Peck, 1996). Esta escuela propone el análisis 
de diversos aspectos de desventaja y desigualdades que 
permitirán captar diversas formas de segmentación. En-
tre los principales impulsores de la segmentación del 
mercado de trabajo se encuentran: a) factores institu-
cionales como los relacionados con la regulación del 
empleo (subcontratación, formas de empleo atípicos 
como trabajo a tiempo parcial, por proyectos, tempo-
ral, etc.); b) estrategias del empleador vinculadas con 
la búsqueda por mejorar la eficiencia (trabajo flexible y 
con menor protección) y formas de contratación (contra-
tos temporales), aquí también el tamaño de la empresa 
(micro y pequeñas) se considera como otro elemento de 
inconveniencia que incrementa las desigualdades entre 
los trabajadores; c) factores estructurales de nivel macro 
relativos a las habilidades requeridas de acuerdo con 
el cambio tecnológico (lo que pone en desventaja a los 
trabajadores con menores habilidades) y a la estructura 
de la economía nacional relacionada con las activida-
des económicas de predominancia (turismo, servicios, 
agricultura, etc.) que a su vez se asocian con trabajos 
inestables; d) desarrollo económico y ciclo de negocios, 
correspondientes a los niveles de desarrollo, si estos son 
bajos suponen una mayor desigualdad en el mercado de 
trabajo, mayor porcentaje de empleo informal, desem-
pleo y subempleo, que en una situación de crisis tienden 
a agravarse, y e) características sociodemográficas de la 
oferta de trabajo (edad, género, nivel de educación, esta-
tus familiar, de salud y de migración) (Eurofund, 2019).

Para los fines de este documento, se retomará la es-
cuela de Cambridge por lo siguiente: la segmentación del 
mercado de trabajo es analizada del lado de la oferta y 
la demanda, por lo que incluye características socioeco-
nómicas de los empleados y cambios en las regulacio-
nes del empleo; considera la existencia de más de dos 
segmentos, asimismo, resalta la necesidad de analizar 
cambios estructurales en la economía y el ambiente insti-
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tucional/regulatorio2 para explicar las desigualdades en 
el mercado de trabajo (Eurofund, 2019). Los elementos 
anteriores dan pie a la segmentación del mercado de 
trabajo, por lo que existen multi causas de su división y 
se puede admitir la existencia de más de dos segmentos 
dependiendo de las variables que se empleen: género, 
espacio geográfico (rural-urbano), nacionalidad, nivel 
de educación, etc. (Neffa, 2008). Para este estudio se 
tomará como variable de fragmentación del mercado 
de trabajo el nivel de ingreso, puesto que la tsmt espera 
que los trabajadores reciban diferentes niveles de ingre-
so en función de su capital humano (determinado por 
experiencia, habilidades y educación) y, en específico, 
la escuela de Cambridge considera el estudio de facto-
res de oferta y demanda para explicar esas diferencias 
(Eurofund, 2019). 

Terciarización de la economía y rasgos del mercado 
de trabajo en el sector terciario

Si bien existen diferencias en el proceso de terciarización 
dentro de las economías capitalistas, Weller (2004) en-
cuentra una de las explicaciones en la visión dicótoma 
de la terciarización: genuina y espuria. La primera está 
más asociada con los países industrializados como una 
respuesta lógica de la transformación de su sociedad y 
de la estructura productiva. En cambio, la segunda está 
relacionada con los países en desarrollo, destaca por ser 
un sector refugio para la mano de obra que no encuentra 
empleo en las actividades con mejores ingresos. A pesar 
de estas disimilitudes, el propio Weller (2004) estable-
ce la existencia de los dos tipos de terciarización, con 
sus respectivas particularidades, para ambos grupos 
de países,3 lo que confirma la heterogeneidad del sector. 
Para el caso de alyc la terciarización se ha relaciona-
do con el empleo informal (García, 2001; Escaith, 2006) 
que rebasa 50 % de su población ocupada y 49 % de 
los trabajadores en el sector terciario se ubican en esta 
tipología (oit, 2018). La problemática que alude a este 
tipo de empleos, generalmente, es la falta de derechos 
laborales, condiciones de trabajo inadecuadas, niveles 

2  Como las acciones del estado y de los sindicatos (Peck, 1996).
3   Coll-Hurtado y Córdoba (2006) consideran que el refugio del sector 
terciario, para los países desarrollados, se observa en los inmigrantes, 
en los egresados de universidades, o bien, en los antiguos obreros 
ahora jubilados.

de ingresos menores a los trabajos formales, entre otros 
aspectos (oit, 2015, 2018). 

Dentro de la literatura, se han encontrado investiga-
ciones que resaltan aspectos del mercado de trabajo del 
lado de la demanda y la oferta. En lo que refiere a la 
demanda, de acuerdo con Tregenna (2014), al analizar 
el proceso de desindustrialización, en el sector servicios 
se observan lugares de trabajo más dispersos, que no 
permiten fácilmente la sindicalización en comparación 
con la manufactura. Al mismo tiempo, establece que 
es más común localizar el trabajo atípico en el sector 
terciario. La oecd (2001), mediante un estudio sobre sus 
países miembros, confirma lo anterior: en el sector servi-
cios se puede observar la presencia de trabajo a tiempo 
parcial y temporal. Inclusive, la subcontratación en el 
sector servicios, de acuerdo con Alonso y Loor (2018) se 
relaciona con la terciarización, la especialización y los 
adelantos tecnológicos. 

Lo anterior lo ratifican Romero et al. (2018), quienes 
señalan la desaparición de ciertos departamentos den-
tro de las empresas cuyas actividades o servicios son 
adquiridos por medio de la subcontratación o trabajo de 
naturaleza intermedia destacando dos tipos de servicios: 
los relacionados con nivel educativo alto y aquellos aso-
ciados con mano de obra no calificada. En este sector, por 
lo general, se cuenta con menores niveles de productivi-
dad laboral (Witt y Gross, 2020) representando para las 
economías de alyc 18 % de la obtenida en Estados Uni-
dos; esta brecha se asocia con una mayor ocupación del 
personal en actividades terciarias con bajos niveles de 
encadenamiento productivo y que en promedio se ubican 
en unidades productivas informales (Arbache, 2021). Los 
bajos niveles de productividad también se relacionan con 
el menor tamaño de las unidades productivas como es el 
caso de las microempresas (Beccaria y Groisman, 2015), 
que además exhiben mayor número de empleos informa-
les (Garrido-Rodríguez y Pérez-Campuzano, 2019), por 
lo que se esperaría que las empresas de mayor tamaño 
cuenten con mejores condiciones de trabajo, contrata-
ción y niveles de ingreso.

En cuanto a los ingresos que perciben los trabajadores 
dentro de las actividades terciarias, se sabe que existen 
diferencias en el nivel salarial entre subsectores y ramas, 
como el caso de servicios financieros cuyos salarios son 
mayores; en contraste con el comercio que presenta una 
situación opuesta (Weller, 2001). Asimismo, De Jesús y 
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Carbajal (2017) identifican una baja elasticidad empleo-
remuneraciones en el sector terciario a nivel municipal 
en México, lo que implica incrementos salariales inci-
pientes. Al mismo tiempo, Garrido-Rodríguez y Pérez-
Campuzano (2019), en un estudio sobre zonas metro-
politanas de México, hallan indicios de precarización 
laboral tanto en servicios avanzados como en aquellos 
considerados como tradicionales.

En lo que respecta a algunos rasgos de la oferta de tra-
bajo en este sector, diversos estudios dan cuenta de una 
mayor proporción de mujeres respecto de los hombres 
(Weller, 2001, 2004; García, 2001; Garrido-Rodríguez y 
Pérez-Campuzano, 2019); sin embargo, suelen ubicarse 
en puestos de trabajo con bajos niveles salariales como 
es el caso de los servicios personales (Garrido-Rodríguez 
y Pérez-Campuzano, 2019) y el comercio, actividades de 
fácil inserción por sus bajas barreras de entrada (Weller, 
2001). En cuanto a los hombres, quienes se han incorpo-
rado más en las actividades terciarias (García, 2001) lo 
han hecho en los servicios de alta calificación (Garrido-
Rodríguez y Pérez-Campuzano, 2019). En otras palabras, 
existe una brecha salarial entre mujeres y hombres, aun-
que algunas de estas diferencias en el nivel de ingreso se 
relacionan con actividades terciarias como es el caso de 
servicios corporativos y otros servicios, donde la remu-
neración los favorece en comparación con las mujeres 
(Pérez-Romero, Flores-Romero y Jiménez-Islas, 2021). 

Finalmente, debido a la heterogeneidad del sector ter-
ciario, se pueden observar diferencias de nivel de ins-
trucción en los diversos subsectores o ramas como en 
los servicios financieros donde la calificación es mayor 
(Weller, 2001). Sin embargo, dentro de las actividades 
terciarias donde el nivel de calificación es alto (educa-
ción, servicios legales y administrativos) se presenta la 
sustitución del personal ocupado por trabajadores me-
nos capacitados y peor pagados debido al soporte que da 
el avance tecnológico (Sampson, 2018). De hecho, Frey y 
Osborne (2013) mencionan la posibilidad de la automa-
tización de las actividades económicas incluyendo las 
de servicios como: técnicos médicos, oficinistas, cajeros 
y expendedores de billetes, limpiadores y vendedores 
callejeros que tendrían un impacto en el mercado de 
trabajo en materia de pérdidas de empleo. 

Importancia del sector servicios en México

Durante las últimas dos décadas, el sector terciario en 
México ha afianzado su importancia económica y en 
materia de generación de empleos. Destacan los rubros 
relacionados con el número de unidades económicas 
y personal ocupado que superan 70 % de aportación a 
nivel nacional. Respecto de la población ocupada por 
sector, es posible observar una economía mexicana ter-
ciarizada (tabla 1); no obstante, resalta el valor de las 
remuneraciones: el sector servicios concentra el mayor 
porcentaje y, aunque el monto es similar al del sector de 
la transformación, éste último cuenta con menor número 
de trabajadores. Sobresale el sector primario que durante 
el periodo de estudio presenta bajos porcentajes de par-
ticipación en todas las variables (tabla 1).

Tabla 1. Porcentaje de aportación de los sectores 
económicos al total nacional en varios rubros 

seleccionados, 2003-2018

 
Fuente: elaboración propia con base en Inegi (2019).



Población ocupada y nivel de ingreso en las actividades terciarias en México en 2005, 2020 y 2021 6

Entreciencias 11(25): 1-18. Ene. - Dic. 2023DOI: 10.22201/enesl.20078064e.2023.25.84671

e25.84671

Cabe destacar que, dentro de las actividades terciarias, 
el comercio, de acuerdo con datos del Inegi (2022) y cál-
culos propios, desde los años noventa del siglo pasado 
y hasta el primer trimestre de 2022, reúne alrededor de 
30 % de la población ocupada total; mientras que los 
servicios 70 %. Algo similar ocurre con la aportación al 
vacb,4 para el mismo periodo, el primero participa con 
alrededor de 30 % (50 % del comercio al por menor y                                                                                                                           
50 % del comercio al por mayor), mientras que el segun-
do con 70 %, destacando el papel de servicios inmobilia-
rios y de alquiler de bienes muebles e intangibles que por 
sí solo representa más de 25 % del vacb de los servicios.5 

Los datos estadísticos muestran la importancia del 
sector servicios en la economía mexicana, además de la 
existencia de la terciarización en términos de población 
ocupada. Pese a la relevancia de éste, los niveles de apor-
tación al vacb y de remuneraciones son casi similares 
a los reportados para el secundario con menor número 
de trabajadores. De ahí que resulte necesario indagar 
sobre las características del personal ocupado de este 
sector, el cual se ha caracterizado por contar con mayor 
porcentaje de hombres para el periodo de 2005-2022, sin 
embargo, en este lapso las mujeres han ido incrementan-
do su participación con casi tres puntos porcentuales, de 
tal forma que, el mercado de trabajo tiende a dividirse 
en 50 % para ambos sexos (figura 1). Cabe resaltar que 
77.8 % del total de la población ocupada femenina, en el 
último trimestre de 2022, se halla laborando en el sector 
terciario, mientras que en los hombres este porcentaje 
es de 52.4 % (Inegi, 2022).

4  A precios de 2013, cifras preliminares para 2022.
5  De hecho, en un estudio previo realizado por Flores, Castillo y Rodrí-
guez (2013) se señala que comercio, servicios inmobiliarios y transporte 
tienen una aportación al pib casi similar a la que realizan la industria 
manufacturera y la construcción. Es decir, dentro del sector terciario 
se halla una heterogeneidad en actividades de las cuales solo algunas 
sobresalen en su aportación a la economía mexicana, o bien, en la 
concentración de la población ocupada. 

Figura 1. Participación de la población ocupada en 
el sector servicios de acuerdo con el sexo, 2005-

2022 (promedio anual en porcentaje)

Fuente: elaboración propia con base en Inegi (2022).

Al mismo tiempo, durante estos 17 años, las activida-
des del comercio y servicio se identifican por contar con 
mayores porcentajes de población en edades que van de 
los 20 a los 49 años, aunque el grupo etario de 50 a 59 
años ha ido en aumento al pasar de 12.5 % a 17.5 % de 
2005 a 2022, lo mismo que el de 60 años y más que en el 
mismo periodo aumenta su contribución en 2.6 puntos 
porcentuales (figura 2). El caso opuesto se halla en los 
jóvenes de 15 a 19 años cuya participación desciende 
en 2.8 puntos porcentuales de 2005 a 2022. En otras pa-
labras, el sector terciario tiende a ser un mercado de 
trabajo de adultos.

Figura 2. Participación de la población ocupada en el 
sector servicios de acuerdo con grupos de edad, 2005-

2022 (promedio anual en porcentaje)

 
Fuente: elaboración propia con base en Inegi (2022).

Finalmente, otro de los rasgos de su población ocupa-
da se asocia con un nivel de instrucción en aumento, ya 
que quienes cuentan con el nivel medio superior y supe-
rior comienzan a predominar, rebasando 50 % del total 
de la población en 2021. De 2005 a 2022 aumentaron su 
aportación en 19.2 puntos porcentuales (figura 3). Cabe 
señalar que el nivel de instrucción en México también ha 
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ido aumentando, ya que en 2010 era de 8.6 (levemente 
por encima del segundo grado de secundaria) y en 2020 
fue de 9.7 (por arriba del tercer grado de secundaria) 
(Inegi, 2020). Así, en 17 años el mercado de trabajo, 
de acuerdo con algunos de los rasgos de su población 
ocupada, se ha caracterizado por un incremento de la 
participación de las mujeres, así como de la población 
adulta y trabajadores con mayor nivel de instrucción.

Figura 3. Participación de la población ocupada en 
el sector servicios de acuerdo con el nivel de instruc-

ción, 2005-2022 (promedio anual en porcentaje)

 
Fuente: elaboración propia con base en Inegi (2022).

Metodología

En esta investigación se utilizaron datos del primer tri-
mestre de la enoe correspondientes a los años 2005, 2020 
y 2021 del personal ocupado en el sector servicios, lo cual 
permite hacer un análisis comparativo entre la primera 
emisión de esta encuesta con datos recientes previos y 
posteriores a la COVID-19. En total se contaron con 96 
145 observaciones para 2005; 101 049 casos para 2020 y 
79 591 para 2021 (Inegi, 2022).

Para caracterizar a la población ocupada del sector 
servicios se retomaron variables del lado de la oferta 
como: edad, sexo y nivel de instrucción. Además, se con-
sideraron aquellas que representaran a la demanda del 
trabajo: tipo de empleo (formal e informal), tamaño de la 
empresa y rama de la actividad económica. Asimismo, el 
nivel de ingreso se empleó para realizar la segmentación 
del mercado de trabajo. Todas ellas fueron renombradas 
y clasificadas como se muestra en la tabla siguiente.

Tabla 2. Variables seleccionadas para la caracteri-
zación de la población ocupada en las actividades 

terciarias en México

 
Fuente: elaboración propia con datos de la enoe (Inegi, 2022).

Para lograr el objetivo planteado se estimaron tres 
modelos de regresión logística ordinal, uno para cada 
año de análisis. Estos modelos se diferencian de los mo-
delos de regresión por mínimos cuadrados ordinarios en 
que pueden realizar las estimaciones cuando la varia-
ble dependiente es de tipo ordinal, como lo es el nivel 
de ingreso, por tal motivo no requiere sea continua. De 
acuerdo con Cameron y Trivedi (2005), estos modelos 
siguen la siguiente relación entre variables:

Donde *** es la matriz de datos y no incluye inter-
cepto, β es un vector que contiene los coeficientes de 
la especificación y ui el término de perturbación esto-
cástica. Los modelos logísticos ordenados deben contar 
necesariamente con m categorías que lo definen de la 
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siguiente manera:
 

Con *******************De tal modo, 

Donde F es la función de distribución acumulativa de 
. Al maximizar la función de verosimilitud logarítmica 

se estiman los parámetros , así como sus puntos de corte 
(m-1)  para una muestra de N observaciones 
independientes y m alternativas de elección: ************ 
Con el logaritmo neperiano aplicado en ambos lados de la 
ecuación, se tiene:

 

Donde ************es una función parámetros y 
regresores. La solución de  requiere que se cumplan las 
condiciones de primer orden para encontrar un máximo para 

. Los modelos de regresión logística ordinal asumen que 
existe un único vector de coeficientes  capaz de explicar la 
relación entre las variables explicativas y los pares ordenados 
que pueden ser formados a partir de , lo cual es conocido 
como supuesto de regresiones paralelas y es común observar 
que no se cumpla (Escobar, Fernández y Bernardi, 2012). 

Sin embargo, cuando se viola el supuesto de regre-
siones paralelas es posible recurrir a modelos genera-
lizados. Tal es el caso del modelo de regresión logística 
ordinal generalizada con ratios parcialmente proporcio-
nales, el cual suaviza el supuesto para aquellas variables 
que lo violen y que se expresa como (Williams, 2006): 

Con  como la matriz de datos,  que representa el vec-
tor de parámetros y con puntos de corte (m-1)  
que se obtienen maximizando la función de verosimilitud 
logarítmica para una muestra de N observaciones indepen-
dientes y m alternativas de elección numerados por i = 1,…,N 
y j = 1,...,m respectivamente (Cameron y Trivedi, 2005).

Con base en las especificaciones matemáticas, se 
consideró como variable dependiente de tipo ordinal 
al nivel de ingreso, y como independientes (nominales 
y ordinales) al resto de las variables (tabla 2). Al mismo 
tiempo, la disposición de datos y la base teórica (ver-
sión de Cambridge) permiten establecer las siguientes 

hipótesis que representan la lógica en el diseño de esta 
investigación. Por el lado de la oferta de trabajo: a) 
a mayor edad, la población ocupada presenta mayor 
probabilidad de ubicarse en segmentos de trabajo con 
mejor nivel salarial; b) las mujeres cuentan con mayor 
probabilidad de localizarse en segmentos de menor nivel 
de ingreso, y c) menor nivel de instrucción de un traba-
jador representa mayor probabilidad de colocarse en 
segmentos con menor nivel de ingreso. Por el lado de la 
demanda: a) la población ocupada en empleos formales 
presenta mayor probabilidad de ubicarse en segmentos 
de trabajo con mayor nivel de ingreso; b) si el trabajador 
se encuentra laborando en una empresa grande tendrá 
mayor probabilidad de situarse en segmentos de mayor 
nivel salarial, y c) el personal ocupado que se ubica en 
las actividades económicas del sector terciario presenta 
diferentes probabilidades de hallarse en los diversos 
segmentos del mercado de trabajo por nivel de ingreso.

Resultados

Con datos de la enoe para el primer trimestre de 2005, 
2020 y 2021 fue posible observar algunos cambios im-
portantes en las variables consideradas para la presente 
investigación. En primer lugar, resalta una disminución 
en la cantidad de personas que percibieron más de cinco 
salarios mínimos y más de tres y hasta cinco en 2020 y 
2021 respecto al primer año de análisis (tabla 3) (Ine-
gi, 2022). Es preciso resaltar los incrementos salariales 
recientes que se han presentado. En 2019 el aumento 
fue de 88.36 a 176.72 pesos diarios en la Zona Libre de 
la Frontera Norte y de 88.36 a 102.68 pesos para el res-
to del país. En 2020 alcanzaron 186.56 y 123.22 pesos, 
respectivamente. Mientras que en 2021 fue de 213.39 y 
141.70 pesos cada uno (Gobierno de México, 2022).6 Este 
cambio en la composición muestral por nivel de ingresos 

6  Al respecto, Calderón, Padilla y Falcón (2022) establecen que el 
salario mínimo ha perdido su poder adquisitivo con el paso del tiempo, 
en específico en los años ochenta y noventa del siglo pasado. Al iniciar 
este siglo su comportamiento ha sido bajo y estable, sin embrago, 
durante el periodo de Enrique Peña Nieto hubo un ligero aumento en 
términos reales y con Andrés Manuel López Obrador, a partir de 2018, 
su incremento ha sido continuo, también en términos reales. Lo pre-
cedente permite considerar que, si bien ha habido un incremento del 
salario mínimo en los últimos años, se requieren mayores aumentos 
por encima del nivel inflacionario para que efectivamente, los trabaja-
dores recuperen el poder adquisitivo y mejoren así su calidad de vida.
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en salarios mínimos recibidos también presenta un cam-
bio respecto a los que percibieron de cero a dos salarios 
mínimos. Lo anterior, permite presumir que, pese a los 
incrementos anunciados por el Estado, los trabajadores 
no necesariamente mejoraron su nivel de ingreso en las 
proporciones que fueron establecidas, sino que sus re-
muneraciones crecen en menor magnitud. En segundo 
lugar, la clase trabajadora en México posee cada vez 
mayor nivel de escolaridad (tabla 3), lo que coincide con 
lo señalado en la figura 3.

Tabla 3. Frecuencias de las variables seleccionadas 
para la caracterización de la población ocupada en 
las actividades terciarias en México, 2005, 2020 y 

2021

 
Fuente: elaboración propia con datos de la enoe (Inegi, 2022).

Por otro lado, al estimar los modelos de regresión lo-
gística ordinal, se realizó la prueba de regresiones pa-

ralelas para evaluar si éstos cuentan con coeficientes 
capaces de discernir entre las categorías de la variable 
explicada. Sin embargo, el supuesto se violó en todos 
los casos, por lo cual fue preciso recurrir a un modelo de 
regresión logística generalizado con ratios parcialmen-
te proporcionales. Para tener una mejor interpretación 
de los resultados se calcularon los efectos marginales 
(probabilidades evaluadas en la media) que permiten 
expresar los datos en forma de probabilidades (véase 
tabla 4 localizada en anexo 1). 

En lo que respecta a la edad, la clasificación base para 
comparar fue el intervalo de 15 a 19 años. Se puede ob-
servar que conforme aumenta la edad se incrementa la 
probabilidad de obtener un ingreso mayor a los cinco 
salarios mínimos; sin embargo, hay diferencias entre los 
periodos de estudio. Por un lado, el intervalo de edad 
donde se alcanzó la mayor probabilidad en 2005 fue 
de 50 a 59 años, no obstante, en 2020 (prepandemia) y 
2021 (postpandemia) este grupo etario compartió simi-
lar probabilidad junto con el de 40 a 49 años, pero con 
menores probabilidades. Es decir, mientras que en 2005 
la mayor probabilidad de ganar más de cinco salarios 
mínimos se hallaba en los trabajadores de 50 a 59 años 
con 20 % respecto de quienes se ubicaban en una edad 
de 15 a 19 años, para 2020 y 2021, se reduce la máxima 
probabilidad a 3.2 y 2.3 %, respectivamente; siendo pa-
recido al que presentó el grupo de 40 a 49 años (3.3 % y 
2.3 %). Por otro lado, las probabilidades de ganar más 
de cinco salarios mínimos disminuyeron en 2020 y 2021 
para todas las edades. Asimismo, al analizar el intervalo 
de más de dos y hasta tres salarios mínimos destaca el 
cambio de signo en todos los grupos etarios al comparar 
los dos últimos años respecto de 2005. Por ejemplo: en 
el primer año de referencia ubicarse en las edades de 
60 años y más, decrecía en promedio la probabilidad de 
ganar más de dos y hasta tres salarios mínimos en 8.2 % 
respecto de quienes tenían de 15 a 19 años, empero, en 
2020 y 2021 la probabilidad se torna positiva (9 y 7.5 %, 
respectivamente). 

Los resultados anteriores coinciden con la tsmt: la 
edad representa una de las características sociodemográ-
ficas de la oferta de trabajo de desventaja y desigualdad 
(Eurofund, 2019). Al mismo tiempo, esta teoría indica 
que los jóvenes se ubican en los trabajos con menores 
remuneraciones (Peck, 1996; Piore, 1978) respecto de los 
hombres en edad adulta. 
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corroboradas y no rechazadas. 
En cuanto a la demanda de trabajo, una de las varia-

bles seleccionadas fue el tipo de empleo. Los resultados 
muestran que ubicarse en un empleo formal aumenta 
la probabilidad de obtener mayores ingresos respecto 
de uno de tipo informal. Nuevamente, se corroboró la 
hipótesis sugerida: la población ocupada en empleos 
formales presenta mayor probabilidad de ubicarse en 
segmentos de trabajo con mayor nivel de ingreso. Sin 
embargo, conforme pasa el tiempo, la probabilidad pro-
medio de hallarse en un puesto de trabajo con un nivel 
de ingresos mayor a los cinco salarios mínimos se va 
reduciendo. El caso extremo, es decir, el nivel de ingreso 
de cero salarios hasta un salario mínimo presentó proba-
bilidades negativas para el empleo formal muy similar 
en los tres años: si se tenía un empleo formal decrecía en 
promedio la probabilidad de ubicarse en el menor nivel 
de salario en 22 % para 2005 y 2020, y en 2021 en 23 %. 
Lo anterior se relaciona con lo expuesto por la escuela 
de Cambridge ya que identifica dos impulsores de la 
segmentación que se asocian con la informalidad: fac-
tores institucionales como regulación del empleo (tipo 
de contratación) y estrategias del empleador para lograr 
mejor eficiencia como lo es el trabajo flexible y con menor 
protección (Erofund, 2019). Al mismo tiempo, los hallaz-
gos coinciden con lo señalado por la oit (2015, 2018) los 
empleos informales se caracterizan por menores niveles 
de ingreso respecto de los empleos formales. 

Otra variable analizada del lado de la demanda fue 
el tamaño de la empresa. Los resultados muestran que 
trabajar en una pequeña y mediana empresa presentan 
una diferencia baja de obtener más de cinco salarios 
mínimos respecto de quien labora en una microempre-
sa, ya que la probabilidad para 2020 y 2021 es apenas 
de 0.5 %. Aunque se podría esperar una discrepancia 
mayor para quienes se ubican en grandes empresas no 
es así: la probabilidad promedio de ganar más de cinco 
salarios mínimos es de 1.6 %, 1.2 % y 1.05 % para los 
tres años de estudio respectivamente. Sin embargo, la 
probabilidad promedio de ganar cero salarios y hasta un 
salario mínimo es negativa en 2002, 2020 y 2021. Estos 
hallazgos difieren ligeramente de lo que se planteó como 
hipótesis: si el trabajador se encuentra laborando en una 
empresa grande tendrá mayor probabilidad de situarse 
en segmentos de mayor nivel salarial, es decir, se sugirió 
que las empresas de mayor tamaño se relacionarían con 

En cuanto a la variable sexo, dado el signo negativo en 
la mayoría de los intervalos de ingreso, ser mujer dismi-
nuyó en promedio la probabilidad de obtener mayores 
ingresos respecto de los hombres, aunque esta probabili-
dad en más de cinco salarios mínimos disminuye de 2005 
a 2020 y 2021. Destacan los intervalos de menor nivel de 
percepción económica. En 2020, ser mujer incrementaba 
la probabilidad de obtener más de un salario mínimo y 
hasta dos salarios mínimos en 4.7 % en comparación 
con los hombres, y aunque esta probabilidad disminuye 
en 2020 (0.6 %) sigue siendo positiva; para cambiar a 
negativo en 2021 (-0.85). Sobresale una mayor proba-
bilidad promedio de 10 % de la mujer respecto de los 
hombres de percibir un ingreso de cero salarios hasta un 
salario mínimo. Lo anterior, coincide con lo hallado por 
Garrido-Rodríguez y Pérez-Campuzano (2019), quienes 
establecen que las mujeres se ubican por lo general en 
empleos con bajo nivel de ingreso.Asimismo, concuerda 
con la tsmt: las mujeres se asocian con trabajos con 
menores remuneraciones, o bien, en empleos menos 
atractivos (Peck, 1996; Piore, 1978). 

Otra de las variables sociodemográficas asociada a 
la oferta de trabajo es el nivel de instrucción. De acuer-
do con los efectos marginales, conforme aumentaba la 
preparación educativa del trabajador la probabilidad de 
obtener más de cinco salarios mínimos se incrementó to-
mando como intervalo de referencia a la primaria incom-
pleta. Cabe destacar que a lo largo del tiempo el mercado 
de trabajo del sector servicios ha absorbido en mayor 
proporción personal ocupado con nivel de instrucción 
de media superior y superior (figura 3). No obstante, al 
igual que las dos variables anteriores, conforme avanza 
el periodo de estudio esta probabilidad promedio se va 
reduciendo. Sobresale el nivel de ingreso de cero salarios 
hasta un salario mínimo, que en todos los periodos para 
todos los niveles de instrucción resultó negativo, pero 
mayor conforme avanzan los años de estudio. Estos re-
sultados suman a lo expuesto por la tsmt: los menores 
niveles de ingreso se asocian con menores niveles de 
instrucción (Peck, 1996; Piore, 1978). En general, para 
las variables sociodemográficas se puede observar una 
concordancia de los resultados con lo mencionado por 
la escuela de Cambridge: las características del perso-
nal ocupado representan un aspecto de desventaja (Eu-
rofund, 2019). Es importante resaltar que las hipótesis 
planteadas para los rasgos de la oferta laboral fueron 
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mayores niveles de productividad y, por lo tanto, con 
superiores niveles de ingreso respecto de las de menor 
tamaño, principalmente, las microempresas. Estas úl-
timas se caracterizan por contar con mayor número de 
empleos informales (Garrido-Rodríguez y Pérez-Cam-
puzano, 2019) y, por consiguiente, en su generalidad, 
perciben bajos niveles de ingreso (oit, 2015, 2018). Los 
resultados arrojados, para esta muestra, señalan que la 
probabilidad de obtener el mayor ingreso posible no es 
muy diferente entre tamaños de empresas.

Finalmente, se estudiaron las ramas del sector tercia-
rio, cuya actividad de comparación fue el comercio. Los 
efectos marginales permitieron identificar que las ramas 
que presentan un nivel de ingreso similar al comercio 
son: en primera instancia, restaurantes y servicios de 
alojamiento, puesto que las probabilidades de obtener 
un ingreso mayor a comercio apenas si alcanzaron un 1 
%, y en segundo lugar servicios diversos, que lograron 
un 2 % de diferencia en varias clasificaciones de ingreso. 
Hay una ligera diferencia en transportes, comunicacio-
nes, correo y almacenamiento, y servicios profesiona-
les, financieros y corporativos, aunque conforme pasa 
el tiempo, las probabilidades de alcanzar más de cinco 
salarios mínimos se reducen. Sobresalen servicios so-
ciales y gobierno y organismos internacionales; porque 
presentaron las probabilidades más elevadas respecto de 
comercio para alcanzar el nivel de ingreso más alto, al 
mismo tiempo, exhibieron las menores probabilidades 
de lograr los salarios más bajos. Los resultados anteriores 
dan muestra de la heterogeneidad del sector, principal-
mente en 2005, y en menor medida en 2020 y 2021, por 
lo que se corroboró la hipótesis planteada: el personal 
ocupado que se ubica en las actividades económicas 
del sector terciario presenta diferentes probabilidades 
de hallarse en los diversos segmentos del mercado de 
trabajo por nivel de ingreso. Desde el punto de vista de 
la escuela de Cambridge (Eurofund, 2019), la estructura 
de la economía nacional, asociada con las actividades 
de predominancia como lo son los servicios, es un factor 
de desigualdad y por lo tanto de segmentación del mer-
cado del trabajo. La presencia de diversas actividades 
económicas en este sector con diferentes características 
de producción evidencia las desigualdades salariales.

Conclusiones

El análisis de los rasgos del mercado de trabajo a partir 
de modelos de regresión logística ordinal, y posterior-
mente generalizada, dió cuenta de su segmentación, 
lo que también confirmó la inexistencia de un salario 
único. Algunas de las variables del lado de la oferta que 
permitieron confirmar lo anterior fueron: edad, nivel de 
instrucción y sexo. Para el caso de las dos primeras, se 
encontró que al incrementarse se reducían las probabi-
lidades de ubicarse en un empleo con menores ingresos 
respecto de quienes se hallaban en el grupo etario más 
joven (de 14 a 19 años) o contaban con apenas primaria 
incompleta. En cuanto al sexo, se identificó que el ser 
mujer reduce la probabilidad de alcanzar el mayor ingre-
so (más de cinco salarios mínimos) en relación con los 
hombres. No obstante, al utilizar tres periodos de tiem-
po, las diferencias en las probabilidades entre quienes 
percibían más ingreso y el intervalo de referencia dis-
minuyeron en 2020 y, posteriormente, aunque de forma 
ligera, en 2021. Pareciera que las características socio-
demográficas en el sector terciario comienzan a perder 
significancia para alcanzar mayores niveles de ingreso.

En cuanto a las variables analizadas por el lado de 
la demanda se retomaron: tipo de trabajo (formal e 
informal), tamaño de la empresa y rama de actividad 
económica. Estas tres variables permitieron, de igual 
forma, identificar diferencias salariales. El trabajador 
que se encontró en un empleo formal presentó menores 
probabilidades de localizarse en los salarios más bajos 
respecto de sus contrapartes (empleados informales). Lo 
anterior, provoca desigualdades entre la fuerza laboral 
mexicana porque es bien sabido que la informalidad está 
relacionada no solo con los bajos niveles de ingreso, sino 
con la falta de contratos, peores condiciones laborales y 
ausencia de prestaciones. Dentro de los hallazgos sobre-
sale el tamaño de la empresa que pareció no marcar di-
ferencia en los salarios altos respecto de los trabajadores 
que se ubican en las microempresas, porque quienes la-
boraban en las de mayor tamaño (grandes) escasamente 
rebasaron 1 % de probabilidad de obtener más de cinco 
salarios mínimos. Al mismo tiempo, las diferencias en 
los niveles de ingreso por rama del sector no son muy 
altas, sí existe heterogeneidad intraindustrial, pero es 
baja, aunque también se detectó que servicios sociales 
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y gobierno y organismos internacionales presentan las 
mayores probabilidades de alcanzar el salario más alto, 
a diferencia de servicios profesionales, financieros y 
corporativos, que de acuerdo con Weller (2001), son los 
que devengan salarios mayores. El análisis del lado de la 
demanda evidenció, en promedio, una menor diferencia 
de las probabilidades conforme avanzaba el tiempo.

En términos generales, este documento presentó un 
análisis de las características del mercado laboral en el 
sector servicios en México, cuya principal aportación ha 
sido la segmentación mediante el nivel salarial y el uso 
de regresiones logísticas generalizadas que permitieron 
robustecer el análisis de esta investigación. Si bien la 
tsmt, mediante la versión de Cambridge, establece la 
existencia de múltiples segmentos, los resultados obte-
nidos favorecieron identificar, por medio de la reducción 
de las probabilidades, una tendencia en la disminución 
en el número de segmentos. Si bien los resultados no 
contradicen a la versión de Cambridge, esta investigación 
posibilitó observar que el tamaño de la empresa no es 
un factor determinante para la obtención de mayores 
niveles de ingreso, al menos con esta muestra y para 
los años de análisis. De igual forma, se encontró que la 
rama servicios profesionales, financieros y corporati-
vos, a diferencia de la evidencia empírica, no presentó 
las probabilidades más altas de ubicarse en el nivel de 
ingreso de más de cinco salarios mínimos en compara-
ción con comercio, sino servicios sociales, y gobierno y 
organismos internacionales.

La versión de Cambridge permite establecer que las 
desigualdades (salariales y de condiciones de trabajo) 
entre los trabajadores son multicausales. De ahí que las 
políticas públicas aisladas o separadas no permitirán 
disminuir estas diferencias. Se requiere de un proce-
so de integración de decisiones sincrónicas. Si bien las 
reformas laborales de la administración pública más 
reciente limitan las contrataciones precarias de trabajo, 
incentivan la equidad de género y la democracia en los 
sindicatos promoviendo mejoras a las condiciones labo-
rales y el aumento del salario mínimo real; es necesario 
impulsar el crecimiento económico, ya que como esta-
blece la escuela de Cambridge (Eurofund, 2019), niveles 
bajos de crecimiento suponen mayores desigualdades 
en el mercado de trabajo.

Entre las principales limitaciones de este documento 
se halla la segmentación del mercado de trabajo con 

base en la información disponible que ofrece la enoe, 
donde los niveles salariales por cada encuestado se pre-
sentan de forma nominal, por lo que se sugiere contar 
con la clasificación de todas las variables analizadas en 
términos de salarios mínimos reales. Al mismo tiempo, 
se recomienda estudiar no solo a las subramas de for-
ma separada, sino las diferencias regionales, estatales 
y municipales que puedan dar cuenta de las discrepan-
cias de la oferta y demanda de trabajo de este sector 
en México de forma específica, lo cual permitirá tener 
mayores elementos para la generación de políticas pú-
blicas específicas. 
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Anexo 1 
Tabla 4. Efectos marginales de los modelos de regresión logística generalizados, 2005, 2020 y 2021



© ENES Unidad León/UNAM

17Wendy Ovando Aldana, Celso Rodrigo Rivera Rojo, Marlen Rocío Reyes Hernández

DOI: 10.22201/enesl.20078064e.2023.25.84671

e25.84671



Población ocupada y nivel de ingreso en las actividades terciarias en México en 2005, 2020 y 2021 18

Entreciencias 11(25): 1-18. Ene. - Dic. 2023DOI: 10.22201/enesl.20078064e.2023.25.84671

e25.84671


