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El desempleo en la actualidad se presenta en ambos sexos. refl~ 

jándose en trastornos sociales que padece la Comunidad del D.F. 

la mayor incedencia de personas desempleadas se presenta en gr_!! 

pos de cdadea bien definidos por lo que es importante conocer -

las variantes existentes entre los diferentes grupos y loe efeE 

tos que ocasiona en la problemática de nuestro país. 

Una de las soluciones que se Uuscaron para el desempleo fue el 

subernplco o la economía subterránea, siendo éste el resultado -

de una serie de problemas económicos que han SUI'9ido en México 

y en específico en el D.F., debido a la crisis en la que se en

cuentra inmerso nuestro país que ha generado como consecuencia 

principal que surja el desempleo, es por ello que el individuo 

buscando satisfacer sus carencias básicas, se ha visto en la n_!! 

cesidad de dcsempeílarse en la economía auhterr,nea como un me

dio de subsistencia dentro del ámbito social en donde se dcsen-

vuelve-

En el presente trabajo se tratan· de exponer algunas de las cau

sas que propician el aubempleo en la población del D.F. y la 

problemática que qenera dentro de la sociedad. 

Se considera que et subemplco es un problema social, por tal m.2_ 

tivo la importancia que ee tiene para realizar una investiga- -

ci6n del mismo. ya que como Licenciado en Trabajo Social se ti~ 

nen cada uno de los métodos y pasos para investigar dicho pro-

blerna, logrando analizar las causas y consecuencias de la pro-

blemática del vendedor ambulante en el metro as! como para pr2. 

porcionar posibles alternativas de eoluci6n para el mismo. 
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CAPITULO 

CONDICION ECONOMICA ACTUAL EN MEXICO 

Es importante conocer las condiciones econ6micae en las que se 

encuentra México, ya que esta es la. base para que tenga un des_! 

rrollo, un estancamiento o un retroceso, para ésto se considera 

que la deuda externa e interna que mantiene México, ea la prin

cipal causa de la condici6n econ6mica, por ello el presente ca

pítulo pretende dar a conocer una breve resefta de la deuda ex-

terna e interna as! como las consecuencias que ha generado, to

mando al des~mpleo como una de ellas, para ésto ee dará a cono

cer la política social de e~pleo dentro del Plan Nacional de D~ 

sarrollo generada por el estado como una medida para combatir -

el mismo. 

1.1 DEUDA EXTERNA. 

Es aquella que el estado acumula, como consecuencia de los ero-

préstitoe que contrata y por loe cuales tiene que pagar réditos 

es decir, es el dinero que el gobierno de otro país presta al -

país que lo solicita, o de alguna institución internacional de 

crédito como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de DesA 

rrollo. 

Desde el inicio de su vida como naci6n independiente, México ha 

recurrido al financiamiento externo. A lo largo del siglo y me

dio que comprende el período entre la Independencia y la segun

da guerra mundial, el pa!s enfrent6 problemas recurrentes de P.! 

go de su deuda externa con el exterior. 

En repetidas ocasiones se lleg6 incluso al incumplimiento de 
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las obligaciones, en algunas de ella3 no hay duda de que las -

crisis financieras internacionales constituyeron las causas de 

las dificultades. A lapsos caracterizados por entradas signifi

cativas de capitales, sucedían a otros de notoria escaséz que 

culminaban con moratorias de pago. 

Loa primeros préstamos concedidos a México, y en general a Amé

rica Latina, se destinaron al sostenimiento de los ejércitos, -

con la idea de que con la consolidación d~ la autonomia era co~ 

dici6n indispensable para la restauración de la economía. Así -

se pensaba que los cróditos serían cut1ertos una vez que el - -

país reiniciara su crecimiento. Sin embargo, los primeros aftas 

estuvieron dominados por las luchas int~rnas y por los frecuen

tes cambios de gobierno, de manera tal que la paz fue la excep

ci6n y el ser 11icio de la deuda se co:nolicó. Mas tarde la rela

tiva tranquilidad lograda permiti6 la obtenci6n de fondos que -

se destinaron a financiar obras de infraestructura. 

En esa época el sistema tributario dependía de los impuestos al 

comercio exterior, corno es el caso cornún de las naciones subde-

sarrolladas. 

Durante loa primeros aftos de la revolución se mantuvo el servi

cio de la deuda ext~rna, pero ae suspendi6 el 1913. En las si-

guicntes décadas para todo fin práctico, México no recibió re-

cursos crediticios del exterior, en 1946 culmin6 una renegocia

ción prolongada que rcstructuró drásticamente toda la deuda ex

terna, lográndose entonces una quita de aproximadamente el 90% 

del capital. Este desenlace favorable obedcci6 a la conjunción 
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de varios factores positivos entre otros el apoyo del gobierno 

de Estados Unidos que equivali6 a un reconocimiento de la valu.,! 

ción del mercado. 

México había adoptado una política de desarrollo hacia adentro. 

utilizando la protecci6n frente a la competencia externa para 

incentivar el establecimiento y el crecimiento de la industria 

local. ésta orientación se consolidó al término de la Segunda -

Guerra Mundial. 

El análisis de las cuentas externas en las décadas de los cua--

rentas y hast.?l la i:r.itad del decenio siguiente,. indica que el 

país fue importador neto de capital, lo que quiere decir que la 

inversí6n interna superó al ahorro correspondiente, la estrate

gia de captar mayor ahorro externo, se manifest6 con claridad -

desde 1963 y la balanza en cuenta corriente se mostr6 con un d.§ 

ficít en ascenso constante. Sin embargo, ésto no quiere decir -

que el esquema implicara un desequilibrio~ En consecuencia, la 

deuda pública externa alcanzó cuatro mil millones de dÓlhres 

hacia 19?0, a la mitad de 1972 la política económica sufrió un 

cambio considerable que transformó el gasto público en un ela-

mcnto extremadamente dinámico~ Las políticas fiscal y monetaria 

se tornaron abiertamente expansivas, lo que se manifest6 con un 

rezago p~ro sin remedio. tanto en la inflaci6n como en el défi

cí t en cuenta corrícntc y disminución de inversiones que como -

consecuencia generaren un aumento en el desempleo~ 

A partir de 1973, la deuda externa creció aceleradamente, en 

1976 las condiciones se deterioraron con tanta rapidéz que so--



brcvino la crisis, durante el Gobierno del Licenciado José - -

L6pez Portillo, la deuda externa continu6 creciendo de manera -

que en 1981, repreaent6 más del 38% del Producto Interno Bruto, 

es decir el doble de la fracción registrada en 1970, lo cual 

provocó que se desarrollara una crisis de liquidéz que exacerbó 

las dificultades de origen interno. 1) La inflación se aceleró. 

2) El desequilibrio externo se acentuó. 3) La política econ6mi

ca exhibió sus principales incongruencias. 4) Las espectativas 

se deterioraron con rapidéz y 5) La salida de capitales provocó 

carácter de fuga teniendo como consecuencia el desempleo que 

hasta hoy en día no se ha podido equilibrar. ( 1 ) 
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1.2 DEUDA INTERNA 

Es aquella que el estado acumula con dinero que pertenece al 

país, es decir es un traslado de dinero entre los residentes 

del país. 

El Ministro de Hacienda Manuel E. de COrostiza, afirmaba en - -

1938, que la deuda pública interior estaba compuesta de tres 

partes distintas. 

1.- " El crédito público • que en un concepto común nunca se ha 

de pagar, pues habiendo recibido su carácter de la Ley, no po-

dría redimir el gobierno, aún cuando tuviese medios para ello, 

sin autorización expresa del legislador. 

2.- La que ha ido acumulando desde la independencia por las e~ 

gas que el erario ha dej~do de cubrir y por las deudas contrat

das por cualquier otro motivo que el gobierno está moralmente -

obligado a satisfacer y: 

3.- La deuda que se forma de todos los créditos contraídos por 

préstamos contratados a interés, a favor de los especuladores y 

a cargo de la hacienda públicaª 

Las deudas de la primera clase, parecen bien delimitadas, se C1!. 

racterizan porque jamás se han de extinguir pues no es admioi-

ble la reclamación de su pago. 

La segunda clase es la más heterogénea, tiene puentes de conta_s 

to con la anterior y se confunde con ella dando origen a infin.J: 

dad de arbitrariedades. 

La tercera clase es privilegiada porque el gobierno reducido a 

los recursos del préstamo interior tiene que respetar los com--
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promisoe contraídos, temeroso de las consecuencias que tendría 

lo contrario. El Legislador y el gobierno nunca han relegado al 

crédito ptlblico. Sicmtpre se ha considerado de pago corriente, -

no obstante los arreglos dictados de vez en cuando, que s61o pu 

dieran variar las garantías y producir alguna mayor dilación PA 

ra el reintegro. 

Adecuar el nivel de deuda interna, en cuanto a su peso dentro -

del sistema financiero y la econom!a, es uno de los principales 

retos a los que se enfrenta el sector público, la deuda es re-

sultado de dos problemas intimamente ligados: a} El control de 

la política monetaria y b) el financiamiento del déficit. Por -

eso es imprescindible que las soluciones a ambos, sean congrue!l 

tes. El endeudamiento interno crece cuando los requerimientos -

financieros del gobierno aumentan y se carece de recursos para 

financiarlos. 

Desde 1982, el gobierno reduce su gasto, ésto permite disminuir 

el déficit y amor.tizar el saldo de la deuda interna. Sin embar

go en 1985 y 1986, crece aquel como consecuenci3 de la ca!da de 

los precios internacionales del petróleo y de otros factores in. 
controlables que presionan las finanzas públicas: ante la esca

séz de dólares, el fondo se realiza ·con instrumentos denomina-

dos en p~soz. en 1987, nuevamente se reduce el saldo al descen

der el déficit ~n ténninos reales y al acelerarse las amortiza

ciones inducidas por la inflaci6n. Además, el deterioro de las 

cspcctativas reduce los plazos de vencimiento de los valores 

emitidos por el gobierno y acelera la revolvencia de la deuda. 



Para el sistema financiero, estos cambios de traducen en presiB 

nea sobre la tasa de interés real, que a partir de 1988, dan lJ:! 

gar a un nuevo incremento de la deuda interna. 

Otro factor que actúa en la misma dirección, es la amortizaci6n 

de obligaciones con el exterior, que hubo de n!alizarse con re

cursos internos. 

La nueva estructura del gasto público y del ingreso, dá lugar a 

que desde 1983 el balance primario sea supervitario. A pesar de 

que los intereses pagados por el sector p6blico son mayores, el 

superávit crece pereietenternentc. Sin ~~bargo, el mercado fina~ 

ciero al encontrarse presionado por el efecto de las espectati

vas, impulsa las tasas de interés al alza, con lo que el ajuste 

fiscal resulta insuficiente para reducir el déficit público y -

con ello, el saldo de la deuda interna. Su distribuci6n se ha -

modificado durante los últimos siete anos. Antes de 1982, el 

crédito directo del Banco de México, representa el 66.8%, el 

del sistema bancario 28.7% y los valores gubernamentales 4.5%. 

A partir de ese ano, se establece una nueva política que prete.!!, 

de sustentar el financiamiento del déficit en los bonos guberna 

rnentalea. Esta reforma propicia una disminución real de los em

próstitos del banco central. Esos valores crecen aceleradamente 

en lo especial en los dos últimos anos, lo que incrementa su 

participaci6n relativa en 300%. Esta situaci6n se ajusta a la -

política monetaria antiinflacionaria y al proceso de liberaci6n 

financiera de nuestro país. 

L~ importancia de la deuda interna en el gasto financiero del -
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Pector público, crece principalmente en Marzo y Abril de 1989. 

cuando las presiones sobre las tasas son más intensas. 

A fines del semestre, persiste el deterioro de las espectati-

vas lo que causa una dcscolocaci6n neta de valores es por ello 

que a pesar de una tasa rQal de 41.8% anual en junio, decrece -

tal gasto f ínanciero interno provocando serios problemas en la 

economía nacional como lo son: la inflación, reducción de inve_r 

sienes que provoca el desempleo entre los problemas sociales 

más comunes. { 2 } 
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1.3 CONSECUENCIAS DE LA DEUDA. 

Una característica muy importante del endeudamiento actual, es 

qUú la dinámica de los préstamos se ha modificado bajo la in- -

fluencia de la dinámica de la inflación. Por lo tanto, a los 

quo se presta el dinero tienden a acatarse cada vez más. Esto -

tiene como consecuencia un mayor endeudamiento, porque es nece

sario controlar deudus a muy corto plazo, aún para pagar los i!!, 

tcrc~es de lns deudas üdquiridas con anterioridad. 

El mecanismo monetario de la deuda implica desequilibrios terrl 

bles para los pnlses endeudados. 

1) La deuda externa es una invasión de capitales extranjeros 

que busca lu dominacíón del capital nacional~ El mecanismo man~ 

tario de la deuda, funciona como un sistema de transferencia, -

la plusvalía extraída a los trabajadores nacionales hacia los -

países poderosos provocacando un desequilibrio el país deudor. 

2) La deuda externa incrementa el déficit nacional, cuando la -

producción de los países d~bilcs se estanca a causa de la cri-

sis mundial, provocada por los países poderosos, lo que ocurre 

es que la deuda se aumenta a costa de un mayor incremento de su 

déficit. 

J) El déficit nacional devora la deuda externa de los países cti 
hiles, amplifica el déficit. El aumento del déficit, provoca 

una disminución del valor de su moneda nacional respecto a las 

monedas de los países extranjeros, es decir, provoca la devalu,a 

ción de ~u moneda que como consecuencia genera un aumento de la 

inflación y un desequilibrio en la economía nacional, las dcva-
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luaciones hacen que las mercancías nacionales disminuyan su va

lor en el rr.ercado interno nacional. En el caso de México, por -

ejemplo loe compradores de las mercancías son los Estados Uni-

dos, y son ellos los que se benefician con la disminuci6n de --

los precios. 3 ) 

Las principales consecuencias que se han generado con la deuda 

externa e interna son: el desequilibrio nacional, la disminu- -

ci6n y fuga de las inversiones que como resultado generan el d~ 

scmpleo, así como la inflación y el deterioro en el nivel de vJ 

da de la población, creando problemas sociales como el subem- -

pleo. ( 4 l 
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1.4 POLITICA SOCIAL DE EMPLEO DENTRO DEL PLAN NACIQ;AL DE DESA-

RROLLO. 

Creación de empleos productivos y protección del nivel de vida 

de los trabajadores. 

El desarrollo en esta materia, es enorme y requiere del concur

so coordinado de la política económica y de la social. El fortl!_ 

lccirnic~to de la creación de empleos y del aumento de salarios 

reales, se producir& nobrP. la hase de la estabilidad económica, 

de la creciente inversión ampliadoru de la oferta de empleos, -

de los iJ',rances en la productividad y del estímulo a la partici

pación de los trabajadores en el proceso de cambio económico. 

Po~os países han podido hacür compatible el crecimiento sosten.,! 

do de la actividad económica con la persistencia de tasas eleVA 

das de inflación, y los pocos que lo han hecho, casi nunca han 

sido capaces de repartir cquitatívamente los beneficios del pr_g, 

greso material entre los diversos grupos sociales. Crecimiento 

no es sinónimo de desarrollo social con ir.flación elevada, el -

crecimiento se dificultn y en su caso el aumento de la produc-

cíón así logrudo, no beneficia por lo general a los grupos so-

cialcs rn5s amplios y desprotegidos. De esta manera, el objeto -

de lu estrategia económica de ~lcanzar la estabilidad tiene ta_m 

bién una profund~ justificación social, al igual que el objeti-

\•O de crccirnianto .. 

Para proveer de empleos suficientes y bien remunerados a una P.2 

blación economic:un~ntc activa que aumenta a un ritmo anual sup.2 

ríos a 3%, es preciso recuperar así sea gradualmente el dinami.! 
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mo de la actividad económica. La falta de crecimiento no puede 

ser ni será el de la economía mexicana. Para satisfacer la de

manda de empleos de las generaciones que se incorporan a la 

fuerza de trabajo e ir corrigiendo rezagos, la economía mexica

na deberá alcanzar tasas de crecimiento de alrededor de 6% - -

anual, tal como se propone en la estrategia para la recupera-

ci6n económica con estabilidad de precios. 

Sin embargo es necesario reconocer y vencer los obstáculos que 

la realidad impone. 

Una actividad voluntaria que pretendiera ignorar las restric--

e iones, s6lo lograría en el mejor de loe caeos, una recupera- -
ción superficial y de corta duraci6n para luego caer en una si-

tuaci6n peor que la que se pretende corregir. Es preferible 

aceptar de antemano que la creaci6n de empleos y el fortaleci--

miento de salarios reales, deberán ser graduales, como gradual 

será el logro del crecimiento económico, a medid3 que se avance 

en la corrección de los obst&culos y desequilibrios que se le -

contraponen. La veracidad y el diálogo abierto,eon requisitos -

indispensables de todo acuerdo social que pretenda encauzar las 

energías del país hacia la superaci6n de sus problemas. 

En este contexto, es de especial importancia alentar y apoyar a 

las organizaciones representativas de los trabajadores, para 

fortalecer su participaci6n en el proceso de cambio econ6mico. 

En los resultados de la concertación entre sectores productivo~ 

ha quedado amplia constancia de la solidaridad, responsabilidad 

e iniciativa de los trabajadores, su capacidad de di&logo y su 
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concertación. resultará invaluable en el impulso de la capacit~ 

ción y al ca.~bio tecno16gico, que requiere la transformaci6n 

econ6mica hacia niveles de productividad y salarios reales más 

elevados. 

LINEAS DE LA POLITICA, 

A partir del reconocimiento de que la solución de los problemas 

. econ6micos no garantiza automáticamente el mayor avance posible 

en el mejoramiento social de los trabajadores así como en consj 

deraci6n de los plazos requeridos para la solución de dichos 

problemas, la estratc9ia del mejoramiento del nivel de vida, 

busca impulsar el au.":".ento de las re:nu:ieracioncs y de su poder -

adquisitivo y proteger el bienestar social. ~ediante acciones -

directas e indirectas, de acuerdo con las siguientes líneas de 

polít íca: 

- Aumentar el empleo y los salarios reales sobre las bases de -

incremento de la eemanda de trabajo que será propiciado por el 

crecimiento econó~ico del aumento de la prod~ctividad y de la -

reducción de la transferencia de re~ursos al exterior. 

- Mejorar y ampliar la educación y fortalecer la capacitaci6n Y 

productividad para promover el aumento de las remuneraciones 

reales. 

- Consolidar una política tributaria que propicie una mejor di~ 

tribuci6n del ingreso, alivie la carga relati\•a sobre los ingr_g 

sos del trabajo y contribuya de manera importante, al financia

miento de las actividades del estado, las tendrán como eje fun

damental una m3rcada oricntació~ social. 
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- Impulsar unb política de subsidios máE selectivo y transpare~ 

te que fortale2ca el poder adquisitivo de los grupc.o- más neces.! 

tados, eliminando las desviaciones que beneficien a quienes no 

lo naces itan. 

- Asegurar la vigencic de una política laboral que atienda la -

satisfacción de los derechos de los trabajadores. 

- Apoyar una participaci6n amplia y decidida del movimiento 

obrero y de los cump~sinos en la concertaci6n de la política 

econ6rnic~ y socjul junto con los demás sectores productivos y -

con el gobierno. ( S ) 
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CAf>ITULO II 

CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS DE LA POBLACION DEL D.F. 

Las características socialee y económicas de la población del -

D.F., son un factor muy importante que determina en qué situa-

ción se encuentra la Ciudad y cuales son los principales y ac-

tuales problemas a los que se enfrenta. Es por esto la importa!! 

cía que se tiene para analizar en el presente capítulo, en qué 

situación se encuentra el o. F., tornando corri.o base sus principa

les características sociales y econ6m1cas, ya que ¿ste es el 

factor fundamental para poder detectar los problel!'.as que se vi

ven hoy en día y a los que se enfrenta la población del D.F. 

1.1 Características Sociales de la poblaci6n del D.F. 

Dentro de las características sociales de la población del D.F., 

se consideran que son aquellas que proporcionan un bienestar C.Q 

me lo son: Alimentación, vivienda, educación, salud, bienestar 

y seguridad social. 

ALIHENTACION. 

Es el efecto de ali~entarsc, es decir dar a los seres orgánicos 

lo necesario para su conscrvaci6n y crecimiento. 

El D.F., atraviesa por una de las crisis econ6micas m&s profun

das de que se tenga memoria. En los últllnos a~os, el crecimien-

to de los precios, ha alcanz.,,Jo nh·cl~s nunca. antes experiment-ª. 

dos, con excepción de 1981, cuar.do Pl salario real creci6 el 

14%, en los demás aílos del decenio la retribución real de los -

trabajadores disminuye. De 1988 a 1990, el costo de la canasta 

de alimentos aumentó 15 veces y el ingreso m!n.imo legal lo hizo 
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C'n s6lo diez veces, ésto como es 169ico, ha modificado loa pa-

.. rones de compra de alimentos de la pcblaci6n, en particular e!!. 

tre las familias con escasos recursos econ6micos. (Ver cuadro l) 

Cantidad diaria per cápita de alimentos adquiridos en la pobla

ci6n del Distrito Federal, en junio de 1988 a junio 1990. ( 6 ) 
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FORMAL BAJO FORMAL MEDIO BAJO FORMAL MEDIO INFORMAL Bl\.JO INFORMAL MEDIO 

ORIGEN DEL PRODUCO A B 1\ B 11 n " A B 

--------------------------------------------------------------... -------------------------------------------
ANIMAL 

RE'l'l\20 C:ON HUESO 6.3 ll.l 13 .1 6.4 10.6 7.4 6,6 5 .2 13 .2 
P!Jl.PJ\ I;N TROZOS O MOLIDA 4;9 5.9 c4, 7 0.s 12.6 e.a l.6 3 .4 2 .a 
BISTEC O MILANESA 
POLLO EN PIEZl\S 
LECHE Pf,STERVRIZllDJ\ 
HUEVO 

VEGETAL 

TORTILLA DE Ml\IZ 
PAN BLANCO 
FRVTJ\ DE TEMPORADA 
FRIJOL 

OTROS 

11.ZUCllR 
REFRESCOS Y BEBIDAS 

12 .6 10.3 13.5 0. 1 21.6 12.6 5 .s 6 .9 a.a 
18. 7 21.B 31.3 25 .9 33.4 29.0 27 .4 25 .2 21.6 

0.199 0.222 0.169 0.198 0.231 0.237 0.169 0.182 0.212 
46 .3 35 .5 43.6 33.8 44.2 37. 7 46.5 26 ,9 37 .o 

228.3 288,4 203,5 235.0 186,8 220,6 239 .6 279.9 207. 7 
54.8 55. 7 54.9 Sl.6 62 .6 76 .6 45 ,3 53 .8 61.9 
68, 7 78 .6 56.S 73. 7 83.0 129.9 47 .4 38.2 30 .5 
28.5 34.2 20.0 27.7 20.7 20.4 35.6 n.o 28.9 

33.l 24.2 18 .5 12 .5 29. 7 28.3 26.3 19 .6 31.2 
0,047 0.041 0,036 0.038 0.094 0,030 0.041 0.023 0.036 

- Información obtenida por el Departamento de Estudios Sociales del Banco 
Nacional de México,· 1990. 

10.l 
7 ,q 
8.2 

27 .2 
0.209 

35 .9 

274.3 
70.6 
61.4 
30.7 

36 .l 
0.049 
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Es importante destacar que la poblaci6n del Distrito Federal, -

ante la reducci6n del gasto en alimentos, las familias han lo-

grado que la cantidad que adquieren de éstos, no disminuya en -

la misma proporci6n haciendo modificaciones en sus hábitos ali

mentarios y procurando sustituir productos caros por otros más 

baratos. 

La vivienda o habitaci6n, "es un bien económico" indispensable, 

debiendo ser reconocida por los organismos o gente responsable, 

las condiciones mínimas de confort, amplitud e higiene que debe 

ser asegurada a todos los ciudadanos el pensamiento liberal re

chaza por contrario a la dignidad humana, permitir que los ciu

dadanos tengan su vivienda en Tugurios ''Villas, miserias''. 

La población del Distrito Federal, cuenta con una población u~ 

bana en un 100% y que tiene un total de viviendas particulares 

de l '747, 102, que cuentan con agua, un 93 .2% con electricidad, 

de 97.4% con drenaje, 85.0% con gas.para cocinar 92.1%. 

La vivienda es una de las cuestiones fundamentales en el desa-

rrollo de las áreas urbanas. Por ello, se han creado fondos de 

fomento y Fideicomisos para su financiamiento. 

El total de viviendas construídas en el Distrito Federal, ha rft 

gistrado un constante ascenso a partir de 1983, las cifras de -

1986, mucstrnn una ligera baja poco posible, ya que en 1986 se 

finalizarán una grun cnntidad de viviendas reconstruídas a raíz 

de los sismos de septiembre de 1985. 

El organi&mo con el mayor número de viviendas reconstruidas es 
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el Infonavit, con el BS.3% del total. 

El número de viviendas concluídas por el Departament'o del Dis-

trito Federal, se duplicó por el esfuerzo y programas que-se 

han implantado de reconstrucción. ( 7 ) 

EDUCACION 

(PEO) conjunto de acciones y de procedimientos mediante las cu~ 

les una sociedad dada por intermedio de uno o varios especiali~ 

tas, conduce a los jóvenes a participar en la cultura y las ac

tividades del qrupo a integrarse en su medio de vida, as!. en -

función de las ideologías de la sociedad, la educación podrá r~ 

ferirse a uno u otro aspecto de la vida y adoptar una forma y -

un estilo particular. 

En las sociedades en que los roles sociales están muy diversi

ficados, se distinguieron tantas formas de educación, como esp~ 

cialistas haya {Educación Cívica. Cultural. de Ademanes, ManuaL 

etcJ. La teoría General de la educación, coreprende las teorías 

del pro~rama de la Instrucción, de la orientación, de la evalu~ 

ci6n y de la Administraci6n. ( 8 ) 

La población del Distrito Federal, en cuanto a la Educación se 

refiere, cuenta con el 5 .9% de analfabetas. por lo cual se en-

cuentra en el lugar número 31 en comparación de los demás esta

d,..,s. 

Educaci6n EleIT1cntal: 

Alumnos por maestro. 

Alumnos por escuela. 

31.40 

294.95 
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Educación Media Superior; 

Alumnos por Maestro. 

Alumnos por Escuela. 

Educación superior1 

Alumnos por Maestro. 

Alumnos por Escuela. 

Planteles de Educación Superior. 

SALUD, ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL 

16.59 

493.65 

7.64 

1,309.70 

216 ( 9 ) 

Entendida en un sentido amplio, la Salud no es sólo la ausencia 

de enfermedad, sino un estado de completo bienestar físico y 

mental, en un contexto ccolÓgico y social propicio para su sus

tento y desarrollo. La Salud dcscur.5a en la ~sfcra de practica

mentc todas las interacciones económicas, sociales y culturales 

y es con ellas un componente del Bienestar Social. Así·como la 

Salud es un elemento imprescindible del desarrollo y en una so

ciedad que tiene como principio la justicia y la igualdad soci~ 

les, es un derecho esencial de todos. 

La Salud no resulta meramente del sólo progreso económico y so

cial, requiere de acciones específicas para prevenir, preservar 

o restituir la integridad y vitalidad física y mental de los 

individuos en todas las esferas donde pueden estar expuestos a 

distintos riesgos: El hogar, el trabajo, las actividades de la 

vida cotidiana y el medio ambiente principalmente. 

La asistencia y la Seguridad Social, complementan a la Salud ~ 

ciendo más integral el propósito de atender el bienestar Social 

en esta materia. La asistencia social persigue incorporar a los 
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individuos que lo requieren, a una vida digna y equilibrada en -

lo económico y social. Principalmente menores en estado de aban

dono y en general desamparados y minusválidos. 

La Seguridad Social atiende el Bienestar del trabajador y de su 

familia en sus necesidades de Salud, Educación, Vivienda, Cultu

ra y recreación, protege el poder adquisitivo de su salario y 

otorga apoyos financieros, garantiza la protección en casos de -

accidente, jubilación, cesantía y muerte. 

En los últimos a~os no obstante las severas restricciones de re-

cursos que ha enfrentado el Dist~ito Federal, se han conseguido 

avances en materia de Salud. los principales indicadores mues- -

tran un mejoramiento de las condiciones de Bienestar dél Distri

to Federal, la mayoría de los que habitan el Distrito Federal, -

tienen accesos a establecimientos permanentes de servicio de Sa

lud y se ha logrado fase de crecimiento en la población del Dis

trito Federal, sin embargo en las zonas marginadas, aún no se al 
canza la cobertura total de 105 servicios de Salud ni la cali-

dad deseable y subsisten en general limitaciones en el suminis-

tro de medicamentos, materiales de curación, equipos e instrumen 

tal médico, así corno escaséz de ~edios para su mantenimiento. 

( 10 ) 

El equipamiento para la salud ubicando en el Distrito Federal, -

atiende a la Demanda N11cional, Regional y Local. Los agentes del 

Sector Público, que prestan servicios se subdividen en asisten-

ciales y de Seguridad Social. Los primeros atienden gratuitamen

te la demanda de la población no asalariada. Los de Seguridad 
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Social atienden a la población asalariada, con ingresos entre -

1.0 y s.2 veces el salario mínimo. 

El Distrito Federal, cuenta con más de 33,000 camas, de las CUA 

les 2,340 corresponden a las 30 Unidades Hospitalarias del De-

partamento del Distrito Federal, de acuerdo con las normas exi~ 

tentes, es posible atender a una población de 11'000,000, este 

superávit sin errbargo, es sólo aparente porque aqu1 se interna 

un número considerable de pacientes que proceden de todo el - -

país. 

Dispone además, de un número aproximado de 2000 unidades de CO,!! 

sulta externa asistenciales y de Seguridad Social. ( 11 

De acuerdo con las normas vigentes, estos consultorios son sufj 

cientes p<".ra atender aproximadamente al 50% de la población óe

mandante de este servicio. 

Las Delc...gaciones C•.lauhtérnoc 1 Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, -

Benito Juárez y Coyoacán, concentra el 72% del total del equi-

pamiento para la Salud del Distrito Federal, que tradicionalme.!! 

te radica en las grandes unidades y Centros Médicos. La locali

zación de este tipo de equipamiento, ha respondido a la disponi_ 

bilidad de pcéOic: ind~p~nOientcmente de los lugares en donde -

se encuentra la ac~anda. 

Las tendencias actuales hacen preveer que continuará el défi- -

cit, principalmente para la población de ingresos menores al SJ! 

lario mínimo. 

Población derechohabiente de Instituciones de Seguridad Social 

10' 462. 031. 
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Cultura y Recreaci6n. 

Centros de Recreación (cines, teatros, deportes y toros) 240 

Número de Museos y Zonas Arqueol6gicas. 31 

Número de Bibliotecas. 807 

Estaciones de radio. 55 

Canales de televisión. 7 

( 12 ) 
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1.2 CARACTERISTICAS ECONOMICAS. 

Los desequilibrios de la Economía del Distrito Federal, origi-

nan la carestía de la poblaci6n, ponen en peligro los empleos, 

generando pobreza, baja productividad, mala alirnentaci6n, esca

séz y mala calidad de los productos, servicios urbanos deficie~ 

tes, estos desequilibrios coadyuvan a estilos de vida que fornen 

tan el gasto y las inversiones en el extranjero que debieran h~ 

cerse en México. Los desequilibrios de nuestra economía a los -

que tiene que hacer frente la política de desarrollo, son fund~ 

mentales: La desigualdad social, la ineficiencia y la baja pro

ductividad, la escaza competividad de nuestros productos en el 

exterior aunada al exceso de compras en el extranjero y un aho

rro interno insuficiente para financiar saneamiento al creci-

miento de la inverei6n pública y privada de acuerdo con las - -

prioridades nacionales. 

Persiste un alto grado de desigualdad econ6mica y social. entre 

individuos, clases sociales y grupos dentro de las clases. gru

pos de la poblaci6n. grupos que aún no han logrado sus proble-

mas de alimentación, Salud, Educación, Vivienda y cuyo acceso a 

los servicios públicos fundamentales es limitado y de baja cali, 

dad, este fenómeno va acampanado al desarrollo y es un creci- -

miento anárquico del Distrito Federal, la injusta distribuci6n 

del ingreso se manifiesta en contrastes de riqueza y pobreza, 

la ineficiencia y baja productividad, presentando desequili- -

bríos sectoriales para atender las necesidades básicas de am-

plios grupos sociales en el proceso de industrialización, han -
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sJrgido obstáculos al empleo, la exportaci6n y agroindustria, -

hay un serio desbalance entre nuestras importaciones y exporta

ciones, la insu~iciencia de ahorro se manifiesta tanto en el .. 
sector público como e• el privado. ( 13 ) 

El incremento de la edtnomía y los programas del gobierno, han 

permitido mejoras sustanciales en la Salud y la Seguridad So--

cial en la Vivienda de gr•Jpos considerables teniendo movir.üen--

tos de obreros consolidados que a basa de la lucha, ha logrado 

mejoras en los niveles de vida para los obreros sindicalizados. 

Una parte irnportante de los servicios y el comercio, se han ido 

modernizando y es donde el ~stado ha logrado mejorar ciertas 

condiciones de abasto en los sectores populares. El desarrollo 

sostenido, el empleo y el combate en la inflación, integran una 

propuesta para el desarrollo económico del Distrito Federal, 

que se sintetiza en logros cuantitativos y cualitativos y nece

sariamente ser parte de un proceso amplio, de una realización -

humana y social. 

Población Económicamente Activa {miles) del Distrito 

Federal. 

Tasa de Actividad ~n el Distrito Federal. 

Tasa de Participación. 

P.E.A. menor de 20 años. 

P.I.B. Estatal (millones de pesos corrientes). 

Lugar que ocupa el Distrito Federal a nivel Nacio

nal por el PIB. 

P.I.B. Per cápita (pesos) 

4'277,382 % 

41.97% 

s?.22% 

13.50% 

1'075,625.9 % 

l 

121,590.0 
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r,astos brutos totales del Distrito Federal 

{millones de pesos corrientes). 

Manto de la inversión ejercida en el Distrito 

Federal, {millones de pesos corrientes). 

Lugar que ocupa el Distrito Federal a nivel 

nacional sobre la in ... •ersión ejercida. 

Bienes y servicies que produce el Distrito Federal 

y el lugar que ocupa a nivel nacional: 

- Industria. 

- Comercio. 

- Turismo. 

- Soya. 

- Cunicula (prod. carne). 

( 14 ) 

429,540.0 

721,086.5 

l 

l 

3 

4 

12 
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CAPITULO III 

DESEMPLEO Y SUBEJ>!PLEO EN EL DISTRITO FEDERAL 

El desempleo es uno de los problemas sociales más graves a los 

que se enfrenta hoy en día el Distrito Federal, y uno de los 

efectos que ha manifestado es el subempleo, que como una solu-

ción inmediata, se utiliza para darle una de las posibles solu

ciones al desempleo, pero que hoy en día, se ha convertido en -

otro de los problemas sociales a los que se enfrenta el Distri

to Federal, es por ésto que en el pre~~nte capítulo se analiza

rán las características del desempleo y el subempleo, así como 

las causas y consecuencias ql:e originan en el Distrito Federal 

y la problemática social que ha generado en el mismo, ésto con 

la finalidad de dar a conocer una visión más amplia sobre el d~ 

sempleo y subempleo como problemas sociales. 

3.1 Características del Desempleo y Subempleo en el Distrito 

Federal. 

La población excedente relativa es parte d~l proletariado, se -

encuentra en una situación de desempleo como consecuencia de la 

atrofía que tiene el aparato productivo. 

En Néxico, el desempleo es uno de los efectos más fuertes de la 

crisis nacional desde 1970, por ello ha adquirido una connota-

cién po!ític~. SP hr! trat~do dP ocultar la aravedad del fenóme

no, aludiendo cifras en las estadísticas generales. 

El régimen de Miguel de la ~~drid, caracterizado por la reduc-

ción del gasto público y empleo, arrojó el 1984, cifras de 3 

millones 432 mil mexicanos en edad de trabajar sin posibilidad 



de empleo. 

Oficialmente se había anunciado en el Plan Nacional de Desarro

llo (PND), que los buscadores de empleo descenderían a 400 mil 

de 800 mil. ( 15 ) 

La realidad ha mostrado que el aumento del desempleo es cada 

vez mayor, agudizándose en 1985, por los sismos debido al de- -

rrumbe de los centros de trabajo. 

En varias ramas en el D.F., según datos de la CEPAL, 150,000 

personas quedarán sin trabajo de manera inmediata. 

En la Industria del vestido, existen 40,000 personas sin empleo, 

actualmente las cifras de desempleo, rebazan los 6'000,000 de -

personas, ahora el Pacto para la estabilidad y el crecimiento, 

busca dar solución al problema de desempleo a través de la 

planta productiva, as! como el Plan Nacional de Desarrollo 

(PND), busca cubrir las demandas de trabajo de manera gradual -

a través de una política económica de empleo. 

El creciente desempleo por la falta de capacitación profesional 

ha originado el problema del Ambulantaje en el Distrito FederaL 

mismo que en números redondos, representa un millón de personas 

dedicadas a esa actividad, aunado a la crisis cconól"lica que vi

ve el país, la economía subterránea se viene a convertir en un 

problema para las autoridades delegacionales que observan día -

con día, ye>. que 1 as cal 1 es se van 11 enando de come re iantes no -

establecidos. 

El subempleo es una de las actividades que ha tenido que desa-

rrol lar la población relativa para producir sus mínimas candi--
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clones de vida. Entre estas actividade~. se encuentra el comer

cio ambulante, labore.$ domésticas y otros servicios que no re-

quieren medios de trabajo CQstosos, son por lo general activid2 

des poco remuneradas llamadas en ocasiones empleo disfrazado. 

El Comercio Ambulante, no puede competir cun el organi~ado por

que carece de cualquier infraestructura, pero es parte del sub

empleo al que tienen que recurrír millones de mexicanos al no -

generarse empleos en ningún sector de la producción. 

Los seis millones de desempleados "registrados" no parecen ex-

presar la vivencia social de la realidad nacional, deoido a 

una reconstitución de mercados de trabajo, preocupa por tanto -

el futuro q~e se perfila. 

En el Distríto Federal, un millón de niños entre 6 y 14 a~os de 

edad, laboran como vendedores ambulantes, limpia parabrisas. PA 

yasitos, cargadores, maleteros, voceadores, tragafuegos, diabl~ 

ros~ entre muchos otros servicios. ( 16 } 
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J .2 CAUSAS QUE ORIGINA.~ EL DESEMPLEO Y SlJBEMPLEO. 

Las causas de la actual crisis, son el agotamiento y la caduci

dad del modelo de crecimiento adoptado por el país desde 1947, 

en lo que se refiere a sus relaciones externas y a sus fundamen 

tos internos. 

En lo primero, porque sus relaciones externas se tradujeron en 

dependencia económica, disminución de la capacidad de crecimie.n. 

to, endeudamiento excesivo y atraso social. 

A partir de 1946, al decidirse la capitalización por la vía del 

empresario privado y sujetarse los salarios y las empresas na-

cionales, se establecieron las estructuras que ahora afectan a 

la mayoría de la población. 

Al fL~carst la estra~cgia del desarrollo en los privilegios al 

sistema empresarial privado, no se alcanzaron los objetivos de 

capitalización y modernización de la economía importante de las 

utilidades, se destinó a la reinversión productiva,a la amplia

ci6n de la planta, a la creación de empleos y a la investiga-

ci6n técnica y la producción de bienes y servicios, sino al de~ 

pilfarro, al derroche suntuario y a la especulación. ( 17 ) 

PRECIOS Y SALARIOS. 

Entre los factores que ~ás han contribuído a la desaceleración 

de la inflación, se encuentra la contención de los salarios. 

Mientras que de noviembre de 1987, a marzo de 1990, el índice -

nacional de los salarios registró un incremento de 79.l~, el 

!ndice de precios al consumidor aumentó 127.3% y el de los pre

cios básicos de la canasta 110.1%, lo que representa una dife--
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rencia de estos dos últimos respecto al comportamiento del salA 

ria mínimo de 48.2 y 31.0 puntos porcentuales, respectivemente. 

Después del ajuste de 15% a los salarios mínimos, decretado a -

raíz de la suscripción del Pacto de Solidaridad Econ6rnica, en -

1988 dichos salarios fueron revisados en dos ocasiones: El lA -

de enero, con un incremento de 20% y el l~ de marzo, cuando se 

incrementaron 3%. Pese a lo anterior, dichas percepciones expe

rimentaron una caída en términos reales de 12.7% en ese ano. 

Durante 1989, los salarios mínimos se ajustaron en tres ocasio

nes: el primer día del afta, con un incremento de 8%, el 1~ de -

julio, con un aumento de 6% y el 4 de Diciembre pasado 10%, así 

en términos reales, el salario mínimo promedio anual disminuyó 

6.6% en relación con el promedio de 1988. 

Este comportamiento en opinión de las autoridades, senala que a 

diferencia de años anteriores, el salario mínimo ha perdido sig 

nificancia en el patrón de comportamiento de las remuneraciones 

al personal ocupado del país. Sea como sea, el rezago de los sa 

larios mínimos respecto al comportamiento de los precios, se ha 

venido ampliando en forma importante, como resultado de la pol,! 

tica de contención de estas percepciones, 

Por otra parte y de acuerdo con la información de la Encuesta -

Industrial Mensual elaborada por el Instituto Nacional de Esta

dística, Geografía e Informática, se ha estimado que el prome-

dio mensual de las percepciones medias del personal ocupado, 

aumentó 8.7% en términos reales (deflactadas con el índice de -

precios al consumidor. ( 18 } 
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válvula de escape para 23% de la población. 

Pese a que aparentemente está mejorando la redistribución de -

la riqueza, el poder adquisiti\:o del salario, sigue cayendo ha 

disrninuído desde lu década de los 80 en 50% y si esto no ha ge

nerado un estallido social es porque el tamaño de la economía -

informal en las grandes urbes del país, el ambulantaje, la mini 

empresa, el subempleo, etc., sigue creciendo y se convierte en 

una "válvula de escape" para más de 23% de la población. ( 19 ) 

Aume~to del Desempleo en el Distrito Federal y Zona Metropolit~ 

na: Banxico. 

El Distrito Federal, se mantiene como la urbe que registra ma-

yor desocupación en el país, pues en 1989, se incrementó a 3.7% 

su tasa de desempleo abierto, cifra superior al promedio del 

2.9% observado en la nación, señala BANXICO, al agregar que el 

ano pasado fue necesario elevar los precios de los productos 

controlados, pues de lo contrario se hubieran elevado los subsl 

dios para su consumo~ 

En lo referente a precios y costos el banco central menciona 

que el Índice de artíc•..Jlos sujetos a control oficial, acumuló 

un alza de 14 .. 6%, destacando en su evolución mensual, lus bajas 

tasas de crecin,iento observad,:¡,.:; 13r.trc !ctrcro y scptic:::'brc y su 

aceleración en loG Últimos tres w.escs del año. 

El Índice de la conasta básica, acumuló un aumento de 15.4% y -

experimentó a lo largo del año un comportamiento similar. Men-

ciona que en el Último trimestre de 1989, ante la aparición de 

desabasto y violaciones hubo necesidad de elevar los precios 
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oficiales en ··la mayor parte de estos productos. 

De no haberse producido esa medida, se hubiera caído de nuevo -

en la práctica de dejar que los precios oficiales se rezagaran 

sustancialmente para ajustarlos luego de golpe, política que CQ 

mo se ha experimentado, provoca la elevación y dispersión de 

las espectativas inflacionarias, presiones sobre el tipo de CLl!!l 

bio y distorsión del proceso inflacionario. 

En tanto, el grupo no sujeto a control oficial y de los bienes 

del Indice Nacional de Precios al Consumidor no incluidos en la 

canasta básica (precio libre), crecieron en 22.3% y 22.1%. (20) 

Creció el Desempleo 2.8% en el segundo trimestre~ desocupados 8 

millones: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Infor-

mática. 

La desaceleración de la economía en los Últimos meses de este 

afto,generó un aumento del desempleo, ya que éste se elevó 2.8% 

durante el segundo trimestre, con lo que se nulificó el benefi

cio de los nuevos puestos de trabajo creados en los primeros m~ 

Ges del año y el aumento del número de afiU.ados al Instituto -

Mexicnno del Seguro Social. 

Con el ccmportamiento de la producción y la baja capacidad de -

la industria para generar empleo, persisten 8 millones de deso

cupados en el país, con un desempleo P..11 las ciud~des de México, 

Monterrey, Tampi.co y Torreón. de ucuerdo con los datos sobre e!!! 

pleo del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Infor

mática, y del Instituto Mexicano del Seguro Social y con base -

en el análisis privado de esos resultados, en el segundo ano de 
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la actual administración, no ha sido posible abatir de manera 

significativa el desempleo. 

El sector agropecuario, que se encuentra estancado, registra 

una caída en el empleo, situación similar presenta la industria 

minera. En cambio, la construcción. la cual abandonó la fase r~ 

cesiva, muestra un aumento aunque marginal, del empleo. 

El comportamiento de las diversas ramas económicas, ha influÍdo 

en la generación de empleos o en el recorte de personal. ( 20 ) 

En el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informáti

ca, señala en la Encuesta Nacional de Empleo Urbano, levantada 

dura~te el primer semestre de este año en las 12 áreas metropo

litanas más importantes del país y en cuatro ciudades fronteri

zas que 11 la tasa de desempleo abierto, registró un leve ascen

so respecto al período enero-marzo de 1990. 

En el segundo trimestre de 1990, la población desocupada abier

ta en las 16 áreas comprendidas en la Encuesta Nacional de Em-

pleo urbano. se situó 2.8% de la población~ 

Económicamente inactiva, cifra que representa 0.3 puntos porcen 

tuales mayores a la observada en el primer trimestre. 

El número de empleados eventuales con registro no muestran una 

caída, ounque en el acumulado sí se muestra una menor genera- -

ción de empleos eventuales: en el primi:-r semestre de 1989, es-

tán registrados 1 1 199,000 y en el mismo lapso de 1990 1'150,000 

lo cual implica una caída de 4.1%. 

Por sectores de actividad, se muestra al igual que sucede en -

la economía, un comportamiento heterogéneo: el sector agropeCUj! 
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río muestra un recorte de 14,000 personas, el industrial una 9~ 

neración de 114,000 puestos de trabajo, el de servicios un au-

ruento de 143,000 y el sector de áreas económicas no especifica

das, un avance de 66,000. 

El sector industrial nuestra el heterogéneo desarrollo de su as 
tivid~d. Si bien registró en el primer semestre de este afta un 

aumento de 114, 000 registros nuevos, 108, 000 pertenecieron a la 

actividad manufacturera, con lo cual ésta se con1:irtiÓ en el 

factor pri.Ir.ordial para fortalecer la ocupación. 

En cambio, se muestra un recorte de r.dl en la industria minera 

y un aumento de 4 y 3,000 en las industrias de la construcción 

y eléctrica. 

El desigual desarrollo del ernpleo forma parte heterogénea, des~ 

rrollo de la actividad económica: el sector agropecuario y la -

industria minera, que registraron despidos de personal, se en-

contraban en recesión y en los Últimos meses ingresaron a una -

recuperación. El primero avanzó en 0.6 y 1.5% en el primero y -

segundo trimestres de este año y la industria minera lo hizo -

en 1.9 y 2.4%. 

La industria de la construcción también se encontraba en la fa

se recesiva,en el primer semestre de este año su producción au

mentó en 5 .5%. 

Se espera por el aumento en la inversión, que las industrias de 

construcción, petroquímica secundaria y productos de exporta- -

ción de otras industrias, sobre todo la manufacturera, eleven -

la generación de empleos. ( 21 ) 
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Alto AmbUlantaje por el Raquítico Salario. 

El desinterés de millones de jóvenes por el raquítico salario -

mínimo, se refleja en el arnbulantaje y la economía subterránea. 

El minisalario resulta raquítico para los gruesos grupos de po

blación que aspiran a un empleo. 

La CROC, dijo apoya a quienes se ganan la vida en las calles y 

banquetas a pesar de los ataques del comercio formal que se es

fuerza en desaparcccrlos. 

Es necesario que exista ese tipo de actividad alterna, a seguir 

obligando a la gente a delinquir ante la falta de oportunidades. 

Todo ello es producto de una crisis económica que todos estamos 

dispuestos a resolver, pero antes debe haber oportunidades para 

que los distintos grupos de población se desenvuelvan. ( 22 ) 

Este es el perfil de la economía mexicana: inflación mayor a la 

prevista aumentó en el déficit de la balanza comercial, descen

so en el déficit público, incremento en la inversión, estabili

dad en el mercado cambiario, disminución en las tasas de inte-

rés, aumento en el empleo, pero particularmente "des:_taste so- -

cial" frente a una estrategia que no termina por consolidu.rse. 

De esta manera centra su interpretación de lo que sucede a ni-

vel macro, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación 

en un extenso informe privado sobre el particular en donde ad-

vierte que el crecimiento estable y sostenido al que aspiramos, 

sólo será posibll" si además de la lucha antiinflacionaria, "se 

intensifica el fomento a las actividades productivas que en el 

' curso de los Últimos aftas, han dado muestras de contar con se--
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rías dificultades para avanzar al ritmo que demanda el desarro

llo". ( 23 ) 

El Comercio Informal en México. 

Nadie imaginaba entonces el grave problema que representaría al 

pasar el tiempo. Sin embargo, el fenómeno fue tomando dimensio

nes escandalosas. 

La crisis económica arreció, el desempleo comenzó a presionar -

a la clase trabajadora, que a su vez encontró en la economía 

11 ambulantaje", 11 in fer mal" o "subterránea", un remunerativo modo 

de vivir. 

Definición. 

Un análisis, "La economía subterránea en México", define el co-

rnercio informal como "el producto interno bruto no registrado o 

suregistrado o subregistrado c.n las estadísticas oficiales, as_Q 

ciado con un nivel dado de carga fiscal. 

En México, el nivel de impuestos ya ha alcunzudo un grado exce

sivo y que por tanto, se ha convertido en un importante estímu

lo para el surgimiento de actividades subterráneas. ( 24 ) 

Pro·/oc.:i.=5 dc:;cr.:plco el :~c:.;;e:rdo !-;°:J.cio:-.ul p.:i.:-<=< l<i Prodtlcti•:id<id. 

El actlerdo Nacional para elev.:ir l::i. calidad y la producti~!idad, 

generará mayor desempleo entre los mexicanos. 

Esto es posible en la historia reciente de la Industria Manu-

facturera. 

El aumento de la productividad, traerá mayor desempleo y benefi 

ciará sólo a empresas, principalmente a las trasnacionales, CO.!l 

sideraron investigadores del Taller de Indicadores Económicos -



de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma 

de México, demuestra el hecho de que en la Industria Manufactu

rera durante el período 1981-1989, se registró un incremento de 

21% en la producción y en contraste se presentó un alza de 12% 

en las tasas de despido, quedando sin empleo 328,000 trabajado

res en dicha rama. ( 25 ) 
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3. 3 CONSECUENCIAS DEL DESEMPLEO EN EL DI:STRITO FEDERAL, 

En la clandestinidad operan fábricas, maquiladoras intermedia-

rios, bodegas. 

Son la cara oculta del comercio en la vía pública. Desde la - -

clandestinidad alientan y fortalecen la llamada economía subte

rránea de la que se dicen víctil\'\as. Son un número indeterminado 

de fabricantes, distribuidores mayoristas, importadores y expo.! 

tadores, empresas, maquiladoras, industrias y establecimientos, 

que ejercen el comercio marginal a su antojo, con insospechados 

beneficios. Además de obtener ganancias incalculables, evaden 

sus responsabilidades fiscales y laborales y violan practica.me.!!. 

te todas las normas que regulan la actividad comercial del país. 

Se calcula que el comercio m~yorista tiene colocados en el mer

cado callejero de alta rentabilidad más de 112,000 puestos, una 

suma superior a los 230,000 millones de pesos en mercancia. Só

lo en el Distrito Federal, sus ventas anuales se estiman en ce~ 

ca de 800,000 millones de pesos, cantidad que se traduce en 

una evasión fiscal an~al de 120,000 millones de pesos. 

Pero hay más, no cumplen con otras obligaciones tales como: El 

Impuesto Sobre la Renta, el Impuesto al Vnlor 1\gr~ado, Dere- -

chos aduaneros sobre mercancías de importación, Impuesto al Ac

tivo de las Empresas. Impuesto del 2% sobre nómina, cuotas Obr~ 

ro Patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social y las - -

Aportaciones regulares al Infonavit. 

La actividad marginal de este grupo de evasores y defraudadores 

potCJlciales que opera a nivel nacional, es de hecho un eslabón 
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más dentro de la cadena de corrupción que existe en el ambulan

taj e. Su poder es tal que no sólo suministra la mercancía, sino 

que la dan a vender con la misma marca, disfrazada o sin marca. 

Poseen almacenes y bodegas sin registro ni razón social, local,i 

zados, en su mayoría en el centro, La Merced }" Tcpito .. 

Al igual que con los líderes del comercio callejero, en este 

caso se repite la actitud de las autoridades que asumen un pa-

pel indiferente, toler~nte y de complicidad al permitir la co-

mercialización de esos productos. 

Son variadas las formas que los comerciante emplean para colo-

car sus mercancías: Directa a través de intermediarios, por te

léfono y anuncios clasificados. 

Los que 11endcn aparatos electrónicos de importación, el 71.4%, 

situados en las calles de Aldaca, Meave, Corregidora, Academia 

y San Cosmc, tienen sus centros de abastecimiento en las bode-

gas de Tepito. Un pequefio grupo de comerciantes, el 28% aproxi

madamente, recurre al intermediario o a importadores reciente

mente establecidos, que ofrecen mayores márgenes de ganancia. 

Quiencn comercializan ropa y calzado, utilizan los siguientes -

canales: el 55% dircct.J.mcnte con el fabricante, tanto del Ois--

trito F!>der:-il ':'o:..o del E~t;:idc de !.:E;xico y olras entidades. El -

30% a través de mr:iquiladoras y dictrib·..iidores m~yoristas, pri.!!. 

cipalmcnte del primer cuadro de la capital, donde predominan 

los negocios de comerciantes de trascendencia judía, árabe y el! 

pafiola, y sólo el 15% se sufre en el barrio de Tepito o con im

portaciones. 
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L.:is importacionas le<jales de ropa este añ:O, ·representan apenas 

el 2% de la producción nacional: sin embargo, la industria del 

vestido tiene ahora el reto de sobrevivir ante la creciente im

portación. 

Este affo las compras en el exterior, ascendieron a más de 200 -

millones de dólares, ciento por ciento más que en se. 
De los artículos de Bisutería que se exhiben en la calle, el 

45% procede de importadores mayoristas de distribuidores o ma-

quil adoras. el 32 .2% y del fabricante nacional el 21.4%. 

Se tiene también identificado al tipo d~ proveedores que se en

cargan de surtir a los giros de alimentos que proliferan en to

da la ciudad. Más del 55% adquiere sus prod~ctos en mercados 

públicos, Centros de abasto y en la Merced. Los distribuidores 

mayoristas, contribuyen con el 30% de los alimentos enlatados y 

golosinas y el 15% recurre a los importadores. 

Las modalidades que emplean las grandes empresas para colocar -

sus mercancías, son múltiples: omiten, cambian o hacen pequenas 

modificaciones a las marcas o logotipos; negocian sin factura -

ni garantía, venden mercancía defectuosa sin control de calidad: 

venden ropa, perfumes, cosméticos, relojes y u.paratos electrod.Q. 

mésticos con :na reas falsas. En síntesis "defraudan no sólo al -

gobierno sino también al consumidor". 

Actualmente recurren a los anuncios clasificados parn ofrecer 

mayores márgenes de qananciu en ventas al menudeo, mayoreo y m_g 

d~o mayoreo, con lo que dicen mejora la economía familiar. 

AnW1cian: "Duplique su dinero vendiendo tenis importados, pan ti!. 
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lones de mezclilla, faldas, playeras, estambres, sweter•. 

Se han detectado, asimismo, diversas bodegas y almacenes que no 

otorgan facturas ni garantías al consumidor, que tratan en foi

ma directa con líderes de comerciantes, que dan su mercancía en 

consignación a grupos de Marías y Vendedores ambulantes que es

capan al control de dirigentes y partidos. 

La Delegación Benito Juárez, detectó y clausuró cuatro bodegas 

y un almacén, localizados en zona habitacional de las calles de 

Santa Cruz, en Portales, donde se surtía de mercancía al comei

cio ambulante. 

Sólo el alm~cén tenía razón social "Crc;:icioncs Al fred ... En un -

recorrido realizado en las principales calles donde se cncuen-

tran vendedores ambulantes, que en su mayoría venden productos 

importados, éstos infonnaron que se abastecen en bodegas, alma

cenes, vehículos particulares y camiones; algunos de estos pro

piedad de sus líderes. 

El caso roás ilustrativo, es el de la dirigente Guillennina Rico 

a la que le encontró una bodega de artículos eléctricos en la -

Delegación Venu~tiano Carranza y un almacén en el primer cuadro 

donde surte de mercancías u sus seguidores. 

Ningún tianguistu o vendedor ambulante, muestra facturas que 

acrediten la compra legal de la mercancíu cu'1Ildo son detenidos 

por inspectores de ví~ pública sin el permiso correspondiente. 

Las maniobras de cnrgu y descarga de los productos irnportados, 

se realizan a cualquier hora del día, lo que hace suponer que -

soan conocidos pcr las autoridades. El caso rn5s ilustrativo se 
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dá en Tepito. 

De noche y de día, los trailers ocupan grandes espacios en las 

calles aledañas al área comercial, donde se ubica el mayor núm~ 

ro de bodegas y almacenes de mercancía importada. 

Estos son los ºimportadores" o ºfayuqueros", más conocidos: 

Gabriel Castillo Conde, cuyo establecimiento denominado "Casa -

Castillo~, está cerca dol mercado. Se dice protegido por un 

funcionario de la Procuraduría General de la República. 

Epigmenio González Arellano, quien posee varias bodegas dentro 

y fuera del bnrrio. 

Los Hermanos GÓmcz, hijos de Ernesto GÓmez, alguna vez conocido 

como el Zar de Tepito, ahora convertido en dirigente opositor a 

la reordenación del barrio. 

Pedro "'El Cocha" Martínez, uno de los de mayor influencia y po

der económico en la calle de Tenochtitlán. 

Y el "Chato Ornelas". 

Además de éstos, existen QUchos más que manejan mercancías de 

procedencia extranjera en menores cantidades o que se dedican a 

la redistribución y OCltpan vecindades. 

Legal o ilegalmente, la mercancía importada que se expende en 

Tepito, represenya más del 70% del COQercio callejero de la ca

pital. Esta actividad es la principal fuente de ingre~1os de los 

tepitcnos. Ernesto GÓmez Gonzálcz, José Luis Arias, Adolfo -

Juárez, Mario Enrique Vega, Lcopoldo !yescas, Carlos Manríquez 

Juárez y Gloria Martínez Moreno, son algunos de los dirigentes 

rná~ importantes de es~ barrio. Operan en l~s calles de Tenoch--



53 

titlán, Jesús Carranza, Aztecas. Caridad, Rinconada de Tepíto y 

Callejón de Tenochtitlán, entre otras. 

Son los principales opositores a lQ reordenación del barrio, -

iniciada por la Delegación Cuauhtémoc, cuya segunda y tercera -

etapas. comprenden la reordenación de trece calles. 

Ernesto GÓrne2 Gonzálcz~ presidente de los comerciantes de la z_g 

na económica de tepito, haat~ el momento lus autoridades no les 

han informado en que consisten esas ..;tapas y que si con ésto 

"pretende sacar de la jugada a muchos compañeros, pues tendrán 

serios probl cmns" .. 

Dijo que pasaría lo mismo que en el Centro Histórico "Sabemos -

que nos estamos ahogando de tanto comerci.:mte, pero no vamos a 

a aceptar ninguna reubicación y menos que nos saquen de nuestro 

centro de trabajo". { 26 

Las calles de la ciudad. Botín económico y Político para los 

Líderes del Comercio Ambulante. 

Producto de la crisis económica, el explosivo comercio en la 

vía pública ha dado lugar a un mund~ de corrupción, influyenti~ 

mo, co~rci~~. rcpr~sión, explot~ción, manipulación política y -

al mismo tiempo ha generado el surgimiento de líderes que ha.~ -

hecho de la calle un preciado botín político y económico. Todo 

con la tolerancia e inclusive, complicidad de- a.ntcríorcs y ac-

tuales funcionarlos Gel gobierno capit~lino, qu~ ahora ante la 

disputa por los müjores lugares, no saben como detener al mons

truo. 

La Asamblea de Representantes del Distrito Federal, estima que 
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son cerca de un millón de personas las que se dedican a esta a~ 

tividad. 

- Agrupadas en nnas 237 organizaciones. 

La mayor parte de las cuales se concentra en las Delegaciones -

Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Iztacalco, Benito Juárez, Co-

yoacán, Eztapalapa y Xochimilco, el Departamento del Distrito -

Federal, sólo reconoce l~ existencia de 120,000 y la Conaco a -

112,081, su formación social y cultural es de lo más diverso. -

Lo mismo hay profesionistas que analfabetos. Tal situación ha -

propiciado la existencia de varias clases de comorciantes, las 

que ejercen el comercio ambulante corno medio de subsistencia; -

aquellos que lo hacen corno complemento de su salario: los que -

cuentan con cadenñs de puestos que alquilan, venden y subarrie~ 

dan, y los que lo hocen como una forma de obtener más ganancias 

y evadir el pago de impuestos. Estos Últimos son los grandes 

proveedores de mercancías y los comercios establecidos, que 

ante la competencia que representan los ambulantes, sacan su 

mercancía a la calle o lu dan a vender. 

Datos de la cfunara N~cional de Comercio de la Ciudad de México. 

Existen 112,081 pU'3!'st0s ::w..bul<:!:"ltc:; :!e .:.lt.:i re:n.tubilidad en l<ts 

16 Delegaciones Políticas, donde st1s propietarios invierten de 

tres a seis millones de pesos para su constitución y el manejo 

de altos niveles de Bvasión tributaria. Estos a su vez, se cla-

si fican en diferentes modal idt:ides concentracionas de ambulantes, 

tianguis y mercados sobre ruedas, bazarcG, puestos fijos metá

licos y semifijos. A estos hay que agregnr a aquellas personas 
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que realizan el comercio de puerta en puerta. Los que utilizan 

su vehículo como aparador {cajuela abierta) y los que han hecho 

de las principales arterias de la capital, su gran centro come_r 

cial. 

Para la gran mayoría el ambulantaje se ha convertido de hecho, 

en Wla alternativa al desempleo y en una vía por medio de la 

cual puede mejorar la economía familiar. Y si bien evaden rcs-

ponsabilidades fiscales, también las grandes empresas mayoris-

tas que suministran los productos a los comerciantes callejeros, 

se benefician dn esta situación. Por esa vía, evaden el pago 

del L~puesto sobre la renta, el Impuesto al Valor Agregado, Im

puestos y derechos aduaneros sobre mercancías de importación, -

Impuestos al activo de las empresas, Impuestos del 2% sobre nó

mina, cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro 

Social y las aportacione~ regulares al Infonavit. 

El precio que los líderes han fijado a las calles y las cuotas 

fijas, diarias y semanales, que exi0cn a sus agremiados para 

poder vender sus productos sin presiones de las autoridades. 

Según la CANACO, los cinco principales líderes del comercio am

bulante de la Ciudad de Méx.lco, Guillerminu Rico, ñ.lejandru 

Barrlos Richard, De 1 fino Zamudio, Benita Ch.'.l1:arría, cuyas orga

nizaciones están afiliadas al Partido Revolucionario Institu-

cionul y Fe-rnando Sánchez y Celia Torres, del Partido RevoluciE, 

nario Democrático, reciben mensualmente de sus agremiados -

$ 1,485 millones de pesos. De esa cnntidad, poco más de 700 mi

llones de pesos van n parar a manos de autoridades menores. 
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Los comerciantes organizados, ofrecen más datos sobre el dinero 

que se maneja en la llamada economía subtcrránez. Los comercios 

ambulantes aportan a sus dirigentes cerca de 200 millones de 

pesos, 95 de los cuales se reparten entre las autoridades dele

gacionales. Los mercados sobre ruedas ir tianguis que congregan 

45,080 puestos en 892 concentraciones, entregan a sus dirigen-

tes cerca de 600 millones de pesos, 300 de ellos van corno con-

tribuciÓn a servidores públicos. Los Tianguis-bazares, recaudan 

400 millones de pesos, la mitad de los cuales se dan como "mor

didas y contrib~ciones". Los puesteros fijos en vía pública, -

dan a sus líderes 200 millones. Poco de la mitad camtia de na-

nos. 

En total tanto líderes como autoridndes delegncionales reciben 

por concepto de cuotas, 3,500 millones de pesos mensuales, que 

anualmente swnan 42,000 millones de pesos. 

Las Banquetas Tienen Precio. 

Un lugar en el Centro Histórico de la Ciudad de México y en el 

Barrio de Tepito, se cotizan por ejemplo: entre medio millón y 

cinco millones de pesos. En temporada alta, la tarifa se incre

menta hasta en siete millones de pesos, según denuncia del co-

mercio organizado del Centro. En los buzares, los números que -

se manejan, alcanzan cifras insospechadas. Un traspaso llega a 

costar más de 30 millones de pesos. Es el caso de los bazares -

de Pericoapa y Compras Bazar del Sur. 

En la periferia los puestos son más baratos. En Lomas Verdes, -

se venden hasta en seis millones de pesos. La empresa Adelac, -
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es la que controla la mayor parte de los 24,632 puestos existen 

tes en el Distrito Federal y en la zona conurbada. 

Esta empresa se anuncia así: "El grupo Adelac, la empresa más 

importante del ramo bazares, consciente del problema económico 

actual, ha dispuesto promocionar el uso de sus locales en la sl, 

guiente forma (para el caso de Peri Norte Tlalnepantla) ~ doce -

fines de semana por 300,000 pesos más cuota semanal (estas as-

cienden a 20,000 pesos por local como mínimo} 11
• 

Para la temporada navidefta, los puesteros de compras Bazar del 

Sur localizado en Periférico Sur, entre •:i;:iducto Tlalpan y Tep_g 

pan, tuvieron que pagar cuota adicional de dos millones de pe-

sos para poder trabajar todo el mes. Nadie conoce el destino de 

todo ese dinero. 

Otros ingresos que llegan a manos de los líderes de los corner-

ciantes ambulantes, son las cuotas, que en algunos casos son 

diarias y en otros semanales. Las tarifas varían según la agru

pación y la zona. 

Guillermina Rico, la dirigente que controla el 80% del comercio 

ambulante del Centro de la capital, dice que cobrn a sus agre-

miados, ella asegura que son 6,500 pesos pero las autoridades -

le atribuyen de 9,000 a 12,500 pesos diarios. Su misma gente 

sin embargo, afirma que las cuotas en algunos giros como el de 

alimentos y aparatos electrónicos, ascienden a 5,000 pesos dia

rios, hay que pagar además la cuota anual que va de 10,000 a -

100,000 pesos. 

Segunda agrupación más importante dentro del comercio ambulante 
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es la de Alejandra Barrios Richard que congrega según ella, a -

más de 8,000 comerciantes que tienen su radio de influencia en 

las calles de MotolinÍa, Palma, Tacuba, Honduras, Balderas e -

Insurgentes. Según ella, estas son las tarifas de la Asociación 

Legítima Cívica Comercial A.C., 20,000.00 de inscripción, cuo-

tas mensuales y semanilles, "según las necesidades", de 500.00.

Algunos de sus ~gremiudos revelaron que la cuota semanal es de 

10,000.00. Hubo quien aseguró que su temporada alta pagan 5,000 

pesos diarios. 

Salvo en el caso de las organizaciones independientes de aque-

llas que militan en partidos de oposición y los llamados "tore

ros" o "vagoneros", los que comercian sin autorización y los 

que venden en los trenes del metro, las cuotas que se cobran es 

tán sujetas a normas menos rígidas. En la mayoría de los casos 

son voluntarias y no rebasan los 5,000.00. En esa situación se 

encuentra por ejemplo: la de comerciantes ambulantes afiliados 

a la Unión Popular ~ueva Tenochtitlán, una de las 22 organiza--

cienes que integran l(l Coc·rdinadora de Comerciantes Ambulantes. 

Conforme aumenta el número de comerciantes ur:1bulantes tiende u 

incrementarse el número de organizaciones que optan por cobi-

jarse al amparo de la Federación de Organizaciones Populares -

del Partido Revolucionario Institucional, de ;:ihÍ que tan sólo -

en la Delegación Cuauhtémoc existen formalmente registradas 87 

agrupaciones. 

Guillermina Rico es madrina de más de 4,000 niaos,una buena pa~ 

te de ellos son hijos de comerciantes. 
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Sus bienes se reducen a cinco puestos de tacos en la calle Co-

rregidora. 

Bastión del Partido Revolucionario Institucional. 

A pesar de las múltiplos evidencias, el Jefe del Departanento -

del Distrito Federal, Manuel Camacho Salís, ha actuado con mu--

cha cautela en el problema del comercio ambulante. 

Y lo que es más, ha sido tolerante, dió instrucciones para que 

se extendieran más permisos en el centro durante la temporada 

navideíla. La repartición tuvo en el fondo, la intención de qll.!! 

dar bien con todos los grupos de comerciantes. 

Guillerrnina Rico González, dirigente de lü Unidad cívica de Co

merciantes del Distrito 1''cderal y Asambleísta suplente del V -

Distrito del Partido Revolucionario Institucional; Alejandra 

Barrios de la Asociación Legítima A.C.: la Diputada perredista 

Celia Torres y su esposo Fernando sánchcz Ra.mírez, del 1-bvimieu 

to Revolucionario de Comerciantes en Pequeño de la República M~ 

xicana: Benita Chavarríu Flores, de la Asociación de Comercian-

tes en Pequefto, Semi fijos y no Asal<:iriados"Benito Juárcz" A.c.: 
"·· 

.Martha Rodríguez Rangel, de lu Unión de Comc~rciantes Ambulantes 

"" no as.:ilarü1dos dr> l<J Rih~r<:l :=e: S.::i.:-i. Cosme; .Martín Guzmán de la -

Organización Nacional de Invid~nti?s "Vcnustiano Carranza": -

Delfina Zamudio, de la Asociación Nacional de Invidentes Comer-

ciantcs A.C.: Roberto Remero García, de la Asociación de Invi--

dt:!Iltes del Distrito Federal: Manuel Iglcsi<1s Herrera, de la Or

ganización de Ciegos y Trabajadores de México, Zoila Tinaco, de 
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la Asociación de Comerciantes de Portales A.c.~ Arturo Canela -

Bardesi, de la Unión de Comerciantes de los días de Tianguis en 

el Distrito Federal, José Sánchez Juárez de la Federación Na-

cional de Comerciantes Tianguistas del Distrito Federal y Esta

dos de la República Mexicana. 

En el barrio de Tepito, donde una gran parte de los ambulantes 

se surte de mercuncías, se tienen registradas 39 asociaciones -

de Comerciantes establecidos en vía pública, que son consider~ 

dos la élite del comercio c~llejero por los grandes volúmenes -

de mercancía que rnane).:ITT, que representan millonarias sumas de 

dinero. Entre los principales líderes, figuran: Florencia -

Villalpando, Leopoldo Ylcscas, Raquel Olivares, Miguel Campuza

no, Carlos Manríque, Joel '!'erres, Adolfo Juárez, Miguel Galán, 

Lcobardo Beltrán Plata y Luis LÓpez H. 27 ) 

El Desempleo en la Ciudad de Móxico. 

La crisis económica p~r la que atraviesa el país, vuelve difí-

cil la situación de los traboj adores, a la escazés de empleo se 

agregan los bajos salarios; esta situación se agudiza a partir 

de la implantación de la política contraccionista que ha llevr.·· 

do a cabo el gobierno, que ha reducido al máximo el gasto so- -

cial (educación, salud y servicios a la comunidad). La sangrÍ;1 

que ha oc;::ision:ido el encraso pa')o de ln deudn externa y la ven

ta indiscriminada de las nmprns<:is del Estado abonan pen.i.lidades 

a la golpeada población, la cual tiene que batallar para sobre

vivir en una sociedad que le niega el derecho consagrado en la 

Constitución de vivir honradamente de su trabajo y percibir 
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una retribución necesaria para su familia. La política Salarial 

violenta este precepto, pues el Sülario que gana el que tiene -

un trabajo, no alcanza ni para cubrir las necesidades elementa

les del trabajador por su familia, ya que tienen que trabajar -

doble turno o buscar una entrada extra; a esto se agrega que un 

número importante de trabajadores no perciban siquiera el sala

rio mínimo. ( 28 

Dos de cada tres Universitarios graduados condenados al desem-

pleo. 

Las dos terceras partes de 1 1 061,100 estudiantes que concluirán 

su carrera en la década 1990-2000, no podrán ser absorvidos por 

el sector privado, revela un estudio del Programa Institucional 

de Investigadores en Problemas Educativos, Iberoamericana. 

Ante este panorama, los egresados de las Universidades, opta-

ron por crear microempresas y acomodarse en lo que los economi~ 

tas llaman "Mercado Secundario o Independiente'.' 

Los futuros profesionistas, quienes ya no podrán incorporarse -

con facilidad a un mercado de trabajo sumamente especializado y 

tecnificado. 

El estudiÉ que fue elaborado de acuerdo con las tendencias de -

matrícula y de empleos que se crearon, indica que la tercera 

parte restante 349,100 alumnos, tendrá todavía que sumarse la -

cifra de 1'247,120 estudiantes que desertaron durante el mismo 

período. ( 29 ) 
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3.4 PROBLEMl>'fICA SOCIAL QUE GENERA: 

El Ambulan taje: 

Bl ambulantaje ea uno de los proble~as moden'l.os más álgidos de 

las Ciudades Mexicana. Aunque hemos tenido siempre proclividad 

a los Tianguis en este país, el fenómeno de la natural "Tiang-

nismanía", difiere de él porque reviste condiciones diferentes 

al simple deseo de \'endcr y comprar. 

El actual arr~ulantaje, tiene diversas inspiraciones que lo con

vierten en un verdadero peligro p?.ra las ciudades, violación a 

lns leyes de libre tránsito y del uso común de la vía pública -

ecológico, pues los miles y miles de personas que trabajan en -

las calles, no cuentan como ea obvio, con servicios sanitarios 

y así como comen, desahogan sus necesidades al aire libre (no -

hay más que pasar cerca de los lugares de que se han apoderado 

los ambulantes en las diversas ciudades del país par~ darse - -

cuenta de los reconcentrados olores): un peligro político, pues 

como es claro en la Ciudad de México, los líderes de los vende

dores son ya una fuerza conocida y reconocida, un peligro para 

la seguridad pública, etc. 

El argumento de la nccccidad de mucho~ de sobrevivir mediante -

el comercio callejero, argumento que no se puede pasar por alto 

y que desde 11-lego c.s el que: r.a:c· . .-c .:i. 1:-1: b:i.scs de esa nueva cla

se social del ar..bulantajc, es lamentClblP..mente utilizado por mu

chos vivales, gente 3 veces de importantes recursos económicos 

que ha descubiert:o que vender toda cl¡:¡se de mercancías, algu-

nas muy valiosas y caras, en las calles, es una excelente mane-
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ra de reducir costos. awnentar ganancias y evadir impuestos - -

amén de sacarle la delantera facial y tramposamente a los come_r 

ciantes establecidos tan es así, que éstos lo han entendido y -

algunos de ellos ha dejado sus locales desertando sus posicio-

nes, para hacer dinero fácil y sin compromisos en la calle. 

La Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, calcula 

que en la capital hay 112, 000 "establecimientos" en la vía pÚblj 

ca y que el ambulantaje ha evadido el pago de 500 mil millones 

de pesos por el Impuesto al Valor Agregado cada afio. 

Es natural que el comercio establecido que tiene que pagar un -

local, empleados, impuestos y garantía de su mercancía sea incA 

paz de competir con estas hordas de comerciantes, muchos suma-

mente agresivos, que han decidido que las ciudades les pertene

cen a ellos y a sus líderes que con la mayor de las cachazas 

alquilan a sus agremiados pedacitos de calle como si fueran los 

propietarios de la vía pública. 

Las ciudades en general y la de México muy especialmente, tie-

nen problemas inmensos en este fin de siglo. 

Falta de recursos, gastos exhorbitantes para brindar cualquier 

servicio, agua, luz, tr.:insporte, etc., contaminación y además -

esta virtual inv~sión dP. cientos de miles de personas que se 

sienten con derecho a utilizar la vía pública como local Comer

cial: fEs de poner los pelos de punta! no es pesadilla de Cien

cia-ficción o de polític~ ficción el prever dado el aumento de 

la población, la invasión total de las urbes. ¿viviremos los 

mexicanos dentro de inmensos mercados como en un país árabe? es 
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de temerse, no le encuentran solución o quizás en vísperas de -

un afio electoral tan importante como 1991, no quieren meter en 

orden a miles y miles de agresivos comerciantes que constituyen 

sin duda, un buen volumen de votos. 

Mientras más tarde por razones partidistas, en tolerar la inva

sión, se agravará el problema que además atrae a las urbes a -

miles de campesinos que saben ya que poner cualquier puesto en 

una calle es infinitamente más productivo que trabajar en el 

campo y lamentablemente, se está haciendo de México un país de 

gente improvisada, sin prep~ración de ninguna clase, ignorante 

de sus obligaciones cívicas, sin afán de superación que no sea 

la monetaria inmediata. ¿ Para qué estudiar una carrera, un of.i 

cio, si con vender cualquier cosa en la calle se soluciona to-

do?, ¿Porqué trabajar en una fábrica, en una oficina, en el CiJ.ID 

po, si poniendo un tendero en cualquier esquina se sale adelan-

te?. ( 30 ) 

La necesidad de subsistir es, sin duda, la principal causa del 

crecimiento del comercio ambulante. El mejor ejemplo, son quie

nes se encuentran en las salidas y en los pasillos del metro. 

Solo en las estaciones zócalo, Pino Suárez e Hidalgo, existen -

m~s de 3, 124 vendedores que se h~1n convertido en un verdadero -

problema. Aunque reglamentariamente está prohibida esa activi-

dad en el Sist~ma de Transporte Colectivo, mediante cuotas de -

5,000 y 10,000 pesos, que entregan al personal de seguridad y -

este a su vez al Jefe de estación, pueden comerciar a veces en 

horarios preestablecidos, ya hay estaciones como las de Porta--
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les, Nativitas, Villa de Cortés, que están repletas de vendedo

res, las prendas de vestir cuelgan de paredes y anuncios, los -

pasillos se reducen a escasos metros de ancho, afuera, ni qué -

decir: el problema es peor por la proliferación de puestos fi-

jos, particularmente de alimentos. Aquí el Sistema de Cuota se 

repite. No menos de 5,000 pesos diarios se llevan los líderes -

por cada comerciante. 

Datos de la CONCANACO, revelan que el número de puestos <:Unbul~ 

te se incrc.mC>ntÓ más que el Comercio Organizado. Los primeros -

crecieron entre Julio de 1987 y julio de 1989, con una tasa 

promedio anual de 6.9%, en tanto que el formal lo hizo en sólo 

2%. ºDe seguir esa tendencia en un plazo menor de dos años, el 

número de comercios informales será superior al legalmente est2 

blecido. En lu actualidad existen en el Distrito Federal - -

121,256 comercios formales y 112,081 puestos ambulantes de alta 

rentabilidad. Los giros que mayores ingresos económicos tienen 

son: electrónicos, con un margen de utilidad de 55%: ropa, cal

zado y bisutería, con el 35% y alimentos, con el 215%. La faci

lidad con que llega el dinero, ha provocado sin embargo, la de

serción escolar de los JÓVrmt.~s. Se calcuL:i que repre~ent.in el -

14% del total de los vendedores ambulantes. Del total de éstos, 

el 71% tiene un nivel de estudios insuficientes para ejercer 

una actividad en el mercado de trabajo formal; el 6.1% es anal-

fabeta y el 29fe lo constituyen personas que tienen un nivel ac1!_ 

démico técnico, medio o superior. 

Sus centros de abastecimiento son: los puestos que venden apar.a 
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tos electrónicos de importación en Tepito {ahí realizan el 71% 

de las compras) intermediarios {el 28.6%); quienes venden ropa 

y calzado {el 55%) compra a fabricantes y JO% a maquiladoras o 

distribuidores mayoristas, las compras se hacen sin recibir fa_s 

tura o garantía alguna, muchos fabricantes también v~~den la 

mercancía sin etiqueta, infringiendo con ello la ley de inver-

siones y marcas, así como otros acuerdos referentes a la comer

cialización de prendas de vestir.situaciones que afectan al con 

sumidor final. 

"El Comercio Ambulante es una papa caliente que el Departamento 

del Distrito Federal, no quiere atrapar", pero si se quiere re

solver el problema, hay que actuar con voluntad política y de-

jar atrás intereses partidistas. ( 31 } 

Inseguridad para cientos de miles de usuarios. 

Cinco millones de capitalinos usuarios del Servicio de Transpo.! 

te Colectivo (Metro), cotidianamente padecen desesperación, ne~ 

vios, ansiedad y coraje que a fuerza de contener caminan mecánl 

carncnte rumbo a sus hogares y trabajos como muftequitos de fe- -

rías urbanas. 

Todo está dicho y desde hace \.'arios aftas, nada cambia. 

El hacinamiento, los limosneros, los vendedores ambulantes, los 

grupos de seguridad arbitrarios, el rr.al olor, los deficientes 

sistemas de aire acondicionado, el arreo de gente como animale~ 

los paros inesperados, apagones de luz y carteristas, son entre 

muchos otros problemas latentes. 

Sin embargo el metro sigue siendo la mejor alternativa para las 
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clases humildes y trabajadoras por el bajo costo del boleto ca~ 

sidet·ado entre los más baratos del mWldo para viajar a sus cen

tros de labores de uno a otro punto de la ciudad. 

En los primeros affos después de la inauguración del metro cons

truído en la década de los sesentas para transportar al turismo 

mundial con motivo de las olimpiadas, las medidas de seguridad 

eran drásticas, no se pPrmitía el acceso con grandes bolsas de 

mandado menos aún vendedores ambulantes, menesterosos ni limos-

neros. 

Pero a fuerza de insistir, toda la fauna capit¿üina: invadió los 

pasillos, vagones y áreas cercanas a las estacioncs,hasta con--

vcrtirse en entornos naturales,decoraciones grotescas de las --

construcciones seminuevas que con el tiempo se fueron desgastü!! 

do y deteriorando, ya n.:idic se le hace extraña la ilegalidad. 

Sin embargo, en comparación con otros sistemas de trLIDsporte CQ 

lectivo de las grandes ciudades del mundo, Nueva York, Tokio. -

entre otras el metro mexicano, no ha sido invadido por los peli 

grosos asaltantes que fuertemente urmados victiman a los pasaj~ 

ros para robarles sus pertenencias o violan a las mujeres, amp~ 

rados ~n la sol~dad de los vagones nocturnos. 

Indudablemente las estaciones más conflictivas en las horas pi-

co, son San Lázaro, Baldcras, Taxqueña, Hidalgo, Pino Suárez, -

Chabacano, Tacuba, Cuntro Caminos, Indios Verdes, Basílica, La 

Raza, Tlatclolco, Pantitl5n, Aeropuerto, Moctezuma, Insurgentes 

y Chapultcpec. Millones de personas van indiferentes unas a - -

otras por los andenes y vagones, entre el manoseo y la hedion--
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dez. 

El metro también se ha convertido e.~ refugio de desempleados. 

El problema de los vendedores ambulantes es grave. Muchos gru-

pos tienen sus propios lidercillos que trafican con los cspa- -

cios fuera de las estaciones y amparados en diversas organiza-

cienes, incluso fantasmas, pero lo pcror es 1<:1. basura. Miles de 

kilos de desechos de todo tipo, desde \.'erdura, carne putrifica

da hasta marchitas flores, se dojcm al abandono en los alreded~ 

res de las terminale~ y estaciones lo que provoca el fétido - -

olor y es la causa principal de enfermed~dcs gastrointestinales 

que padecen los capitalinoa. ( 32 ) 
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CAPITULO IV 

POLITICAS DEL DEPARTllMEl'TO DEL DISTRITO FEDERAL Y LA JUNTA DE -

CONCILIACION Y ARBITRAJE PARA ATENDER EL PROBLEMA DEL DESEMPLEO 

Y SUBEMPLEO. 

Debido a la situación económi=a que actualmente atraviesa el 

o. F., el gobierno se ha \•isto en la necesidad de combatir las 

consecu¿ncias que ha generado la misma, siendo una de estas el 

descmplGo que como efecto ha dado el subemplco, ya que se ha 

vuelto un problema social de los más graves a los que se enfrerr 

ta la ciudad, el estado a través de su Plan Nacional de Desa-

rrollo en una de sus políticas, su objetivo es fomentar empleos 

a través de diversas instituciones como lo son,el D.D.F. y la -

Junta de Conciliación y Arbitraje, las cuales se han encargado 

de establecer y llevar a cabo los programas que han de dar pos.! 

bles alternativas de solución al problema social del desempleo 

y subempleo, por ésto la importancia de conocer en el siguiente 

capítulo las políticas que manejan para combatirlo. 

4.1 POLITICAS DEL D.D.F. 

En 1980, se llevó a cabo la promoción para la creación de la 

Unidad Promotora del Empleo, UPECA del Distrito Federal y de -

los Centros Promotores de Empleo y Capacitación y Adiestramien

to CEDEPECA, dependiente de cada una de las Delegaciones polítl, 

cas del D.D.F., ésto nace en el Plan Nacional de Desarrollo, -

que parte de los lineamientos de las políticas sociales y que -

hasta hoy en día continúa en el D.F., a través de las siguien-

tes políticas: 
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- Implementar estudios de mercados en donde se contenga un conQ 

cimiento integral en forma permanente y coy 1.mtural de los mere¿ 

dos de trabajo en la entidad, precisando las características de 

la oferta y la demanda, de la mano de obra, sus formas de vin-

culación, su funcionamiento y las interrelaciones existentes en 
tre cada tipo de mercado. 

- Colocación de trabajadores a través de una vinculación en fo~ 

ma ágil eficáz y congruente a los solicitantes de empleo con -

las oportunidades de trabajo por medio de procedimientos de re

clutamiento de selección y envío de trabajadores desempleados. 

En este proyecto deben pr~sentarse tres alternativas o modalidJ! 

des de colocación corno serán: la individual, que se dirige ha

cia empleos permanentes en cada una de las empresas, como la -

especializada que se refiere a los prestadores de servicio (au

toempleaclos) y la masivo que es la relativa al traslado de gran 

des volúmenes de mano de obra hacia las g:mndcs obras de cons-

trucción o sectores agrícolas donde sean requeridos. 

- Promover y concertar acciones de cnpacitación, propiciando la 

superación de la mano de obra disponible en el mercado de tra

bajo mediante procesos de formación y capacitación específicas, 

que permiten su vinculación con los puestos de trabajo que se -

generan en lu entid<ld. 

- Apoyar a la organización social para el trabajo formando e -

impulsando grupos de trabajadores,con la finalidad de orientar

los hacia los diferentes esquemas de organización que les per

mita crear sus propias fuentes de trabaja. 



73 

- Integración y actualización del sistema de integración para -

captar,proccsar y analizar información cuantitativa y cualita-

tiva de la oferta y la demanda de obra así corno las acciones -

que se llevan a cabo en todas las entidades federativas y del 

Distrito Federal en coordinación con los Gobiernos Estatales y 

el Jefe del Departamento del Distrito Federal. 

- Implementar un programa de becas de capacitación, a través de 

las Delegaciones Políticas que se encuentran a cargo del D.D.F. 

con la finalidad de proporcionar mano de obra calificada. 

Programa de Becas Inserto en el D.D.F., a través de las Deleg~ 

cienes PolÍtic~s. 

OBJETIVO: 

Atender en forma más directa los requerimientos del mercado de 

trabajo, así como procurar alternativas de empleo para la colo

cación de trabajadores capacitados al término del programa en -

puestos permanentes, en el sector formal de la economía, así c~ 

mo apoyar el autoempleo y otras formas de organización social -

para el trabajo, de acuerdo con las propuestas que al respecto 

se plantean en los programas de apoyo a la organización social 

para el trabajo. 

El program~ de b~cas se desprende del proyecto de concertación 

de acciones de capacitación con base en su normatividad para su 

operatividad. 

Aunque por su importancia y rele\tancia de dicho programa, inte.!. 

vienen todas las políticas que maneja el O.D.F. 
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LINEAMIENTOS Y ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA. 

- Se concerta cursos con los centros dependientes de los Gobie_f 

nos estatales, Delegaciones Políticas en el D.F., e Institucio

nes Privadas, para los cuales se solicitará la autorización de 

la Dirección General de empleos con un mes de anticipación de 

la fecha programada de inicio del curso. 

- La concertación de los mismos, atenderá las necesidades de m~ 

no de obra calificada de los mercados de trabajo locales y de -

algunos otros factores que influyen en los mercados de trabajo 

de la región, para apoyar la realización de los proyectos y pr2 

gramas encomendados a CEDEPECAS en el Distrito Federal, así co

mo para evaluar la operación de las Unidades operativas. 

- Orientación ocupacional: 

Incide en la conformación de cuadros calificados para el desa-

rrollo de la entidad y ayudar al buscador de empleo tanto en el 

proceso de elección de una ocupaci6n y su posterior incerci6n -

laboral así como su reconversión o readaptación ocupacional. 

PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO. 

Establecer el nivel de congruencia entre objetivos, funciones, 

proyectos i' acti'.~idades qu~ rr>aliz<'ln el servicio estatal de em

pleo CEDEPECAS en el Distrito Federal así como determinar el 

cumplimiento de las atribuciones que para el efecto han sido 

conferidas. 

- La duración de los cursos de capacitaci6n, será de 1 a 6 me-

ses con un período de instrucción de 6 a 8 horas diarias. 
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- La Beca equivaldrá al salario mínimo regional vigente al for

mularse el anexo de aprobación. 

RECLUTAMIEN'rO: 

El requerimiento será llevado a cabo por el servicio estatal de 

empleo a través de las Delegaciones Políticas de acuerdo a las 

políticas y procedimientos que para el efecto establece la entl 

dad federativa normativa, serán candidatos a beca aquellos de-

sempleados que: 

Sepan leer ~{ escribir. 

Realicen las cuatro operaciones aritméticas básicas. 

Que la edad fluctue entre los 20 y 55 anos cumplidos. 

Que representen el sustento económico de sus familias. 

Llene un registro persunal. 

Apruebe un exámen aritmético. 

SELECCION: 

Se eligen los aspirantes d beca con base: 

Aquellos aspirantes que acumulen una poderación de 18 o más PU!! 

tos de acuerdo a la normatividad establecida por el programa. 

Pasar el examen aritmético. 

Contar con un diagn6stico, que es elaborado con base a los re-

sul tados J~ la entrevista realizada al aspirante a Beca, 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA. 

Las acciones de seguimiento y evaluación, se llevarán a cabo d~ 

rante y después de la capacitación, serán responsabilidad de 

los Gobiernos Estatales o del Depart~mento del Distrito Federal 

a través de sus centros Delegacionales Promotores del Empleo de 
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Capacitación y Adiestramiento. 

4.2 POLITICAS DE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE. 

La junta de conciliación y arbitraje en coordinación con otras 

Instituciones y dándole seguimiento a la política de empleo del 

Plan Nacional de Desarrollo, establece las siguientes políti-

cas para combatir al desempleo y subempleo como un problema so

cial al que se enfrenta el país. 

- El fortalecimiento del país a través de la incorporación de -

personal capacitado con el apoyo del programa de capacitación -

para trabajadores desempleados en el D.F., estando a cargo de 

la Junta de Conciliación y Arbitraje. 

- La creación de empleos productivos y protección del nivel de 

vida de los trabajadores a través del Programa de Capacitación 

para trabajadores desempleados, por medio de la junta de Conci

liación y Arbitraje en coordinación con el Servicio Nacional de 

Empleo para que opere el programa de las diferentes entidades -

Federativas del D.F., y del país en general. 

OBJETIVOS DEL PROGRA.'U,. 

El programa tiene como objetivo fund?1mental, incorporar a una -

parte de la población descmple~da a un amplio esquema de capa-

cit.:ición ::-.cCia~te un sistE.>ma de becas, que sustentando en los r_g 

qucrimicntos d(_> las áreas estratégicas de la economía, se orien 

ta al aprovechamiento eficáz de las oportunidades. 

- La operación del programa deberá tener como período máximo de 

ejecución, el año fiscal. 

- Solo aquellas personas desempleadas que cumplan estrictamente 
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con los requisitos de reclutamiento y selección.que no hayan 

participado anteriormente en el programa, podrán ser candidatos 

a incorporarse a las acciones de dicho programa. 

- La capacitación será proporcionada en los planteles de la 

Secretaría de Educación Pública y del Colegio Nacional de Educa 

ción Profesional Técnica. Como apoyo básico, la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social, concertará lln nivel mínimo de oper2 

ción con la Secretaría de Educación Pública, a través de la Di

rección General de Centros de Capacitación y del Colegio Nacio

nal de Educación Profesional Técnico. 

PROMOCION Y DIPUSION. 

Promover el Servicio Nacional de Empleo entre los diferentes 

sectores. 

- Secretaría del Trabajo y Previsión Social a través de la Di-

rección General de empleo, es la dependencia federal normativa, 

de la localidad o región con el propósito de informar a los po

tenciales usuarios respecto de las características, beneficios 

y naturaleza que dicho servicio puede significar. 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA. 

Las acciones de seguimiento y evaluación. se llevarán a cabo~ 

rante y después de la capacitación y serán responsabilidad de -

los Gobiernos Estatales y de la Junta de Conciliaci6n y Arbitr~ 

je, ya que es fundamental conocer a trav6s de acciones que per

mitan en forma oportuna, detectar las causas de diserción que -

se presentan en los cursos de capacitación, así como las rnodali 

dades y condiciones en que los egresados del Programa de Becas, 



se incorporen en un puesto de trabajo. Por tal motivo, es conv~ 

niente que exista una comunicación ~onstantP- con los becarios, 

a fin de conocer sus problemas y apoyarlos y orientarlos en la 

solución de ellos, ya que en ocasiones ésto puede ser causa de 

diserci6n. ( 33 ) 



79 

REFERENCIA 

33) Información obtenida por el Departamento del Distrito 

Federal y la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje. 
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CAPITULO V 

ORGANIZACIONES EXISTENTES EN LOS VENDEDORES AMBULANTES DEL 

METRO. 

La crisis socieoeconómica por la que atraviesa el Distrito Fed~ 

ral, ha sido el factor primordial para que surja el vendedor ª!!! 

bulante y en específico por las condicones en que se encuentra 

la vía de transporte urbano "Metro", se ha prestado para ser un 

centro de concentración de vendedores ambulantes, así mismo é_! 

tos se han tenido que organizar a través de diversas formas pa

ra podnr subsistir, ya que la organización y la unión, han sido 

las bases fundamentales para lil subsistencia del ser humano, es 

por ésto, que en el presente capítulo se pretende analizar las 

diferentes organizaciones que han sido creadas por los vendedo

res ambulantes del metro para poder prevalecer, considerando su 

estructura y organigrama. 

5 .1 ESTRUCTURA. 

Los vendedores ambulantes del metro, se encuentran ubicados y -

organizados por Delegaciones, teniendo por representante un lí

der delegacional. Estos a su vez se encuentran organizados por 

diferentes formas: 

- Concentraciones de ambulantes. 

- Puestos fijos metálicos. 

- Puestos semifijos. 

- Personas que realizan el comercio dentro de los vagones del -

metro. 

- Principales arterias del metro,un gran centro comercial. 
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CONCENTRACIONES DE AMBULANTES. 

Es la unión de personas que se manifiestan a través del comer-

cio informal, como el producto interno bruto no registrado en -

las estadísticas oficiales, asociado con un nivel dado de carga 

fiscal. 

PUESTOS FIJOS METALICOS. 

Son los sitios que ocupan aquellas personas que se encuentran -

permanentemente en un lugar determinado, estas personas confor

man una asociaci6n. 

PUESTOS SE/>!IFIJOS. : 

Son los sitios que ocupan aquellas personas que no tienen un lJ:! 

gar determinado, el material que ocupa para sus vendimias, es -

movible, éstos canfor.man otra asociación. 

COMERCIO DENTRO DE LOS VAGONES. 

Estos son otra asociación de personas que se dedican al comer-

cio en los vagones del metro, en todas las líneas que conforman 

el servicio urbano "Netrou. 

PRINCIPALES ARTERIAS DEL METRO. 

Son las estaciones primeras en lugar de importancia, por la - -

afluencia de individuos con que cuentan. ya que forman las prí~ 

cipales vías de comunicftción del sistema de transporte colecti

vo Metro y en donde se ha concentrado el mayor número de vende

dores ambulantes, los cuales se han asociado con la finalidad -

de que prevalezcan y se les autoricen sus vendimias oficialmen

te. 
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CONCENTRACION DE AMBULANTES. 

Está conformada por el 5% del total de Vendedores Ambulantes ~ 

tectados en el D.F~, los cuales se consideran en cifras aproxi

madas 10,671. Vendedores Ambulantes establecidos dentro del Si.§. 

tema Colectivo de Transporte Urbano "METRO", los cuales se en-

cuentran organizados en grupos como lo son: la Asociación de 

Puestos Fijos Metálicos, los cuales se encuentran ubicados en -

Pino Suárez, Balderas e Indios Verdes, teniendo corno líder re-

presentativo al Sr~ Carlos Manrique, la Asociación de Puestos -

Semifijos no tienen ubicación exacta y tienen como líder repre

sentativo al Sr. Niguel Galán, la Asociación de Vagoneros, se -

encuentran representados por el Sr. Leobardo Beltrán Plata y -

Luis LÓpez H., así como la Asociación de Vendedores,que se en

cuentra en las principales arterias del Metro, que se han con-

vertido en un gran Centro Comercial por el gran conglomerado de 

ambulantes que se encuentran en las principales líneas de comu

nicación del Metro como lo son: Pantitlán, Cuatro Caminos, San 

Lázaro, Basílica, Hidalgo, Tlatelolco, La Raza, Chapultepec, 

Insurgentes, Balderas, Pino Suárez, Aeropuerto, Moctezuma, Cha

bacano, Tacuba, Indios Verdes, Taxqucña, las cuales están repr.g, 

sentadas por el Sr. Martín Guzmán y Benita Chavarría Flores. 

ASOCIACION DE PUESTOS FIJOS. 

Estos están conformados por el 10% de la concentración de VendJl. 

dores Ambulantes, ubicados en el Metro que en cifras aproxima-

das dan un total de 1,067, vendedores ubicados en las estacio-

nes del Metro Pino Suárez, Balderas e Indios Verdes, estos se -
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encuentran representados por el Sr. Carlos Manrique que se en-

carga de representarlos en las Delegaciones Gustavo A. Madero, 

Azcapotzalco y Cuauhtémoc, éstos a su vez actúan democráticamen 

te y las decisiones que se tornan son a través de la mayoría. 

ASOCIACION DE PUESTOS SEMIFIJOS. 

Estos se encuentran formados por el 30% de la concentración de 

ambulantes que en cifras aproximadas son 3,201, vendedores amb_!:! 

lantes ubicados en el Sistema de Transporte Colectivo "METR0'1 
-

que no tienen una ubicación exacta y que son a los que más pro

blemas se enfrentan porque no se les permite realizar sus vend_! 

mias por el personal de Sf!guridad, los espacios que se les oto.,r 

gan en oc.:isiones son contrutados por cuotas que se cobran y es

tán sujetos a normas menos rígidas, en la mayoría de los casos, 

son voluntarias y no rebasan de los $ 5,000.00, éstos se encue~ 

tran representados por el Sr. ~liguel Galán, en donde a nivel 

Delegacional, le corresponden las Delegaciones: La Magdalena -

Contreras, Tlalpan y Coyoacán, éstos actúan democráticamente, -

las decisiones se toman mediante las mayor~s. 

ASOCIACION DE VAGONEROS. 

Esta Asociación está formada por todas a:¡uellas personas que 

realizan sus vendimias en los vagones del Metro, se encuentran 

farmadils por el ·10X de la concentración de ambulantes del Metro 

que en cifras aproximadas, aá un total de 4,269 personas que 

venden en los vagones del Metro, esta Asociación, se encuentra 

representada por los Sres. Leobardo Beltrán Plata y Luis LÓpez 

H., los cuales a nivel Delegacional se encargan de las Delega--
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ciones Alvaro Obregón, Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, actúan d~ 

mocráticarnente y las decisiones se toman conforme a las mayo- -

r!as. 

Asociación de vendedores que se encuentran ubicados en las prin 

cipales arterias del Metro: éstos se encuentran formados por el 

20% del total de la concentración de ambulantes en el Mctro,que 

en cifras aproximadas son 2,134 personas que realizan sus vendi 

rnias en las principales líneas de comunicación del Metro, las 

cuales se han convertido en un gran Centro Comercial como lo 

son; Pantitlán, Cuatro Caminos, San Lázaro, Basílica, Hidalgo, 

Tlatelolco, La Raza, Chapultepec, Insur9entcs, Balderas, Pino -

Suárez, Aeropuerto, Moctezuma, Chabac.:ino, Tacuba, Indios Verdes 

y Taxquef\a, los cuales están representados por: Sr. Martín 

Guzmán y Benita Chavarría Flores, los cuales a nivel delegacio

nal, les corresponde las Delegaciones Venustiano Carranza, Izt.s 

calco y Benito Juárcz, éstos actúan dc~ocráticarnente y lad deci 

sienes se toman con forme a las mayorías. ( 34 ) 



PUESTOS FIJOS 

METALICOS 

-PINO SUAREZ 
-BALDERAS 
-INDIOS VERDES 

5 .2 ORGANIGRAMA 

CONCENTRACIONES DE AMBULANTES 

TODAS LAS 
LINEAS DEL 
METRO 

TODAS LAS 
LINEAS DEL 
METRO 

l\RTERIAS DEL 
METRO UN GRAN 
CENTRO COMERCIAL 

DIVERSAS LINEAS 
DEL METRO 

PANTITLl\N 
CUATRO CAMINOS 
SAN LAZl\RO 
BASILICA 
HIDALGO 
TLATELOLCO 
LA RAZA 

CHAPULTEPEC 
INSURGENTES 
BALDERAS 
PINO SUAREZ 
AEROPUERTO 
MOCTEZUMA 
CHABACANO 
TACUBA 

a> 

"' 

INDIOS VERDES 
TAXQUEilA 



PUESTOS FIJOS 
METALICOS 
SR.CARLOS MANRIQUE 

DELEGACICflES 

- GUSTAVO A. MADERO 

- AZCAPOTZALCO 
- CUAUHTEMOC 

5. 2 ORGl\NIGRAMA. 

CONCENTRACION DE AMBULM'TES DEL METRO 

GUILLERMINA RICO GOOZALEZ. 

PUESTOS SEMIFIJOS 

SR. MIGUEL GALl\N 

ASOCIACION DE 
VAGCNEROS 
SR.LEOBARDO BELTRAN 
SR. LUIS LOPEZ H. 

_ LA M.r.GDALENA COOTRERAS - ALVARO OBREGCfl 
- TLALPAN - MIGUEL HIDALGO 
- COYOACAN - AZCAPOTZALCO 

ASOCIACION DE 
VENDEDORES 
EN LAS PRINCIPALES 
ARTERIAS DEL METRO 
SR. MARTIN GUZMAN 

SRA.BENITA CHAVARRIA ro 

"' 

DELEGACIOOES 

- v. c l\NZA 
- IZTACALCO 
- BENITO JUAREZ 
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LIDERES DELEGACimALES DE LA CU'ICENTRACIOO 

DE AMBULANTES DEL METRO 

SR. CARLOS MANRIQUE 
1 j j SR. MIGUEL GALAN h SR. LEOBARDO BELTRAN PLATA 
~ SR. LUIS LOPEZ 

SR. MARTIN GUZHAN 
~ SRA. BENITA CllAVARRIA F. 
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REFERENCIA 

34) Información obtenida por .la Asamblea de Representantes 

1990. 
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CAPITULO VI 

INVESTIGACICN DE CAMPO DI EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 

METRO. 

6 .1 JUSTIFICACial. 

El problema del desempleo en México, ha alcanzado en los Últi-

mos seis afies, niveles sin precedente en la historia económica 

del país, a tal grado que en 1986, cerca de 5'400,000 mexicanos 

en edad de trabajar (mayores de 18 aftas), no tuvieron empleo, -

es decir que el 20.5% de la población económicamente activa, no 

tiene actualmente ocupación formal.por lo cual se ha originado 

la economía informal "subterránea", "negra" o también llamado -

subempleo, que consiste básicamente en operaciones comerciales 

o laborales que evaden el pago de impuestos tales corno: el co-

mercio ambulante, en nuestro país las operaciones subterráneas, 

representan ya más de la tercera parte del total de la economía 

(35% del producto intenio bruto) y su notorio crecimiento en 

los Últimos afias, es muestra de gran parte de quienes perdieron 

su empleo a raíz de la crisis se refugiaron en el comercio arnbE_ 

lante como un medio de subsistencia, es por ésto que en la pre

sente investigación, se dan a conocer en forma genérica las caE_ 

sas que propician el subemplco en la población del Distrito Fe

deral y An Aspecífico en el ~istc~a de transporte colectivo Me

tro así como la problemática social que ha generado dentro del 

mismo. analizando las causas y consecuencias que ha originado -

tal problema a través de entrevistas en la aplicación de un - -

cuestionario a las personas que se han dedicado al arnbulantaje 
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del "Metro~, ya que se considera que el comercio ambulante den

tro del Sistema de Transporte Colectivo Metro, es un problema -

que hoy en día padece la población ddDistrito Federal, siendo 

esta la causa principal por lo que se eligió el tema a investi

gar, ya que corno Licenciados en Trabajo Social, se cuenta con 

los métodos y técnicas necesarios para poder llevar a cabo la -

investigación del problema, así como para proporcionar posi-

blcs alternativas de solución del mismo. 

6 .2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

El vendedor ambulante juega un papel muy importante en el fac

tor económico y social, ya que han surgido como una solución i!!, 

mediata a la crisis económica que atraviesa el país y que como 

con8ccucncia, ha generado una problemática tanto para el presen 

te como para el futuro, es por lo que se ha elegido la presente 

investigación como tema de Tesis. 

La intervención del Licenciado en Trabajo Social en la problerr\Í 

tica socioeconÓmica de los vendedores ambulantes en las estaci.Q 

nes del Metro, en el período comprendido de Julio a Noviembre -

de 1990 en donde se pretende conocer e 1 origen del vendedor -

ambulante, los factores que influyen para que prevalezcan las -

causas del porqué día con día se incrementan y las consecuen

cias que generan. 

6. 3 OBJETIVOS. 

OBJETIVO GENERAL: 

Investigar la problemática socioeconómica a la que se enfren-

tan los vendedores ambulantes del Metro. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

- Conocer las causas principales por las que ha surgido el ven

dedor ambulante. 

- Analizar los problemas sociales y económicos de los vendedo-

res ambulantes del Metro. 

- Determinar la problemática social que ha generado el vendedor 

ambulan te del Metro. 

- Promover y motivar a los vendedores ambulantes en el no dete

rioro del Metro, en coordinación con las autoridades corres-

pendientes. 

6 ,4 HIPOTES_IS. 

•• La inflación y la falta de empleos, han dado origen al vend~ 

dar ambulante como una solución inmediata en la crisis socioec_Q. 

nómica que se vive hoy en día en el Distrito Federal 11 

VARIABLE INDEPENDIFJITE: 

La inflación y la falta de empleos. 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

Han dado origen al vendedor ambulante como una solución inmedi~ 

ta en la crisis socioeconómica que vive hoy en día el Distrito 

Federal. 



92 

Para poder detectar las causas que han originado al vendedor 

ambulante en el metro, se tomó como muestra a 100 vendedores 

ambulantes del Metro, a los cuales se les aplicó un cuestiona-

ria con 13 preguntas obteniendo como resultado la información -

que ha continuación se presenta: 

En la muestra que se realizó en el sistema de transporte colec

tivo metro, en donde se aplicaron 100 cuestionarios, se logró -

captar que 66 vendedores tienen edad entre los 15 y 25 años, 17 

entre los 26 y 35, 9 entre los 36 y 45, 3 entre los 46 y 55, 

entre los 56 y 65 y 3 de rnás de 65 años, lográndose determinar 

que la población de vendedores ambulantes del metro es joven, -

ya que se encuentran entre los 15 y 25 años de edad el mayor n.!1 

mero de vendedores ambulantes en el Sistema de Transporte Cole~ 

tiva Metro. 

( Ver gráfica 1 ) 

En el sexo, se logró detectar que 40 son del sexo femenino y 60 

pertenecen al sexo masculino, por lo cual se determinó que el -

mayor n~~ero de vendedores ambulantes ubicados en el interior -

del metro, pertenecen al sexo masculino, ésto se determinó a 

través del cuestionario que se aplicó y de las entrevistas rea

lizadas y de lo que se logró observar en el transcurso de la 

investigación. 

( Ver gráfica 2 

En cuanto el estado civil que prevalece entre los vendedores a.m. 
bulantes del metro, se detectó que de 100 casos, 48 son salte-

ros, 30 casados, 17 practican la Unión libre, 3 son divorciados 
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7 2 son viudos, por lo cual se puede determinar que un gran ni! 

mero de las personas que realizan sus vendimias en el interior 

del metro, se encuentran solteros. 

( Ver gráfica 3 ) 

De 100 casos analizados, se logró detectar que 57 son de dife-

rentes partes de la República Mexicana (provincia) y 43 son - -

oriundos del Distrito Federal, es decir que en su mayoría son -

inmigrantes que han llegado al Distrito Federal en busca de em

pleo, los cuales se han enfrentado a la realidad del desempleo, 

teniéndose que dedicar a la economía s'Jbterránez en su t'!".odali-

dad de subernpleo a través del comercio ambulante en el interior 

del Sistema de Transporte Colectivo Metro. 

( Ver gráfica 4 

De 100 casos se logró detectar que 13 son analfabetas, ya que -

no saben leer ni escribir, 51 solo lograron cursar la primaria, 

26 cursaron secundaria, 2 a nivel técnico, 7 realizaron prepar2_ 

toria o equivalente y uno cursó estudios superiores, con ést:o, 

se puede determinar que en su mayoría de los casos analizados, 

no cuentan con una preparación académica adecuada, siendo ésta 

una de las causas que los ha orillado a dedicarse al comercio -

dílÜJUlante en el interior del metro, ya que por la falta de pr~ 

paración, no han logrado conseguir un empleo que se adecúe a 

sus capacidades. 

(Ver gráfica 5 ). 

De los 100 casos analizados, se logró detectar que sólo 4 no 

tienen la responsabilidad de sostener a ningún miembro fami- -
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liar, 36 sostienen de 1 a 2 personas, 27 sostienen de 3 a 4 pe,! 

senas, 16 tienen la responsabilidad de sostener de a 6 persa-

nas, 7 tienen a su cargo de a 8 personas, 

sabilidad de mantener de 9 a 10 personas y 

tienen la respon

sostienen a más -

de 10 personas, por lo cual se puede considerar que los grupos 

familiares o que tienen la responsabilidad de sostener a miem-

bros del núcleo familiar, son de 1 a 4 individuos. 

( Ver gráfica 6 

De 100 casos analizados, se logró detectar que 13 aparte de de

dicarse al comercio ambulante, tienen un empleo fijo, los 87 

restantes, son personas que por diversas causas como lo son: la 

falta de preparación, inmigración y el des~.mpleo, se han visto 

en la necesidad de dedicarse al comercio ambulante por no enco.n. 

trar un empleo que se adecúc u las necesidades que tienen como 

individuos. 

( Ver grúfica 7 ) • 

De los 100 casos a los que se le aplicó el cuestionario, se lo

gró detectar que las horas que dedican a vender en el interior 

del sistema de transporte colectivo Metro, 15 venden de 2 a 4 -

horas diarias, 16 de 4 u 6 horas diarias, 29 de 6 a 8 horas dil!, 

rins, 10 de 8 a 10 horJs diarias, 15 de 10 a 12 horas diarias y 

15 más de 12 horas al día, el mayor número se concentra de 6 a 

12 horas al día o más, ésto es a causa de que el personal de 

seguridad del Metro, tiene un horario de 7 A.M. a 15:00 P.M., -

después de este horario, no se pone tanta atención en la vigi

lancia, siendo esta la causa principal de que a partir de las -
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15:00 horas, se dedique a vender en el interior del Metro en 

las estaciones que tienen mayor afluencia en usuarios como lo -

son las estaciones de correspondencia principalmente. 

De 100 casos analizados, se logró detectar los principales pro 

duetos que se venden en el interior del metro, 40 son artículos 

comestibles como lo es: fruta, dulces, papas, entre otros, 20 -

son juguetes desde i.rnpartación hasta nacionales, 20 venden apa

ratos eléctricos como lo son: radios,clavijas, así como acceso

rios para aparatos eléctricos y 20 se dedican a vender ropa o -

accesorios. 

( Ver gráf icu 9 ) 

De los 100 casos analizados, se logró detectar sus ingresos IDE!;!!, 

suales aproximados, 53 ganan lo que es un salario mínimo aproxl, 

rnadamente, siendo la cantidad de $ 357,000.00 mensuales, 28 ga

nan 2 salarios mínimos que dá la cantidad aproximada de - -

$ 714,000.00 mensuales, 12 ganan aproximadamente 3 salarios mí

nimos, que dan un total de$ 1'071,000.00 mensual y 7 ganan 4 -

salarios mínimos que suman la cantidad de$ 1'428,000.00 mens~ 

les, ésto sin considerar las percepciones que tienen que reali

zar al tener que dar sus cuotas a algunos miembros del personal 

de seguridad que so los exige. 

( Ver gráfica 10 

De 100 casos que se les aplicó el cuestionario, se logró detec

tar que 72 siempre venden en el mismo lugar, ya que cuentan con 

un lugar fijo por la antiguedad que tienen de dedicarse al co-

mercio ambulante, se les ha otorgado a través de la organiza- -
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ción que han conformado comunmente conocida como concentración 

de ambulantes, los 28 restantes no cuentan con lugar fijo, ya -

que a 26 el personal de seguridad no se los permite o los mis-

moa vendedores no se los permiten por considerarlos ya reparti

dos, los dos casos que quedan, venden algunos días de la semana 

en Tianguis, siendo esta la causa principal por la que no tie-

nen un lugar fijo. 

( Ver gráfica 11 

De 100 casos analizados, se logró detectar que 40 se han dedic.s 

do al comercio runbulante en el int~rior del metro, debido a que 

no han encontrado empleo y corno una solución inmediata a su pr_!;! 

blema, se dedicaron al ambulantajc, 21 se vieron en la necesi

dad de vender en el metro debido a que los ingresos que obtie-

nen, no son los suficientes para lograr satisfacer sus neccsid.s. 

des básicas, y esto es debido a la inflación que ha causado un 

desequilibrio ~n el gasto familiar, los 39 restantes, se han 

dedicado al comercio ambulante, debido a qUü no les gusta que -

se len ordene, por lo cual decidieron ser trabajadores indepen

dientes, además de considerar que de esta manera perciben un Í.!! 

grcso más alto .. 

{ Ver gráfica 12 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTO~OMA DE ME:XICO 

ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

Investigación realizada por estudiantes de la E.N.T.Sa, parad~ 

tectar la problemática sociceconómica a la que se enfrentan los 

Vendedores Ambulantes del Metro. 

l) EDAD. 

al 15 - 25 b) 26 - 35 e) 36 - 45 

d) 46 - 55 e) 56 - 65 f) Más de 65 

2) SEXO. 

a) Femenino b) Masculino 

3) ESTADO CIVIL. 

a) Soltero b) Casado e). Unión Libre 

d) Divorciado e) Viudo 

4) LUGAR DE ORIGEN. 

a) D.F • b) Provincia 

. 5) ES COLAR! DAD. 

a) Primaria b) Secundaria e) Técnico 

d) Preparatoria e) Estudios 
o equivalen- Superiores 
te. 

6) ¿CUANTAS PERSCNl\S DEPENDEN DE USTED?. 

a) l - b) - 4 e) 5 - 6 

d) 1 - a e) 9 - 10 t) Más de 10 
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7) APARTE DE DEDICARSE AL COMERCIO 

¿TIENE USTED UN EMPLEO FIJO?. 

a) Si b) No 

B) ¿CUA.'iTAS HORAS DEL DIA DEDICA A VENDER?. 

a) - 4 b) 4 - 6 e) 6 - 8 

d) 8 - 10 e) 10 - 12 f) Más de 12 

9) lQUE ARTICULOS VENDE?. 

a) Comestibles b) Juguetes e) Aparatos 
Eléctricos 

d) Ropa 

10) SUS INGRESOS MENSUALES SON APROXIMADAMENTE. 

a) $357,ooo.- b) $714,000.

d) $1 '428, ooo.-

e) $l'07l,OOO.-

ll) ¿SIEMPRE VENDE EN EL MISMO LUGAR?. 

a) Si b) No 

12) ¿PORQUE CAUSA NO SE ENCUENTRA EN EL MISMO LUGAR? 

13) ¿PORQUE CAUSA SE HA DEDICADO AL AMBULANTAJE?. 

a) Desempleo b) Para obtener e) Querer ser 
mayores in- trabajador 
gresos. independiente. 
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CONCLUSIONES 

- Existe una gran concentración de vendedores ambulantes en el 

Metro, que han provocado el deterioro del mismo, tanto en ser-

vicio como en imágen, ya que los vendedores provocan que el se_! 

vicio del Metro, se vuelva deficiente e insuficiente, así en 

imágen porque va en vías de convertirse en una zona de concen-

tración de desperdicios. 

- La población de vendedores ambulantes del Metro, en su mayo

ria, es de gente joven que se encuentra entre los 15 y 25 aftas 

de edad, así como el mayor número es del sexo masculino. 

- A través de la investigación, se logró detectar q~cl dcsem-

pleo, la inmigración, la falta de preparación académica y la -

inflación, han sido las causas principales por las cuales se Da 

formado una concentración de VEndedores ambulantes tan amplia -

en el Sistema de Transporte Colectivo Metro. por lo cual han 

provocado y se han convertido en un problema social para el Di.!! 

trito Federal. 

- Los principales artículos que se venden en el interior del -

Sistema de Transporte Colectivo Metro. son comestibles, jugue-

tes y ap-1ratos eléctricos. éstos productos son adquiridos en su 

maj·o~Ía por los usuarios que ocupan el transporte, siendo esta 

la causa principal por la que hasta hoy en día prevalecen los -

Vendedores Ambulantes. 
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CAPITULO VII 

PROPUESTA DE INTERVENCION DEL LICENCIADO EN TRABAJO SOCIAL ANTE 

EL PROBLEMA DE LOS VENDEDORES AMBULANTES DEL METRO. 

A través de la investigación realizada sobre la problemática 

que generan los vendedores ambulantes del metro, se considera -

que el Licenciado en Trabajo Social cuenta con todos los eleme!!!. 

tos neccsa.rios para combutir el problema que han suscitado, es 

por ésto que en el presente capítulo se dá a conocer la fonna -

en que puede intervenir y participar el Licenciado en Trabajo -

Social para proporcionar posibles alternativas de solución al -

problema que se ha originado a causa de los vendedores ambulan

tes que se ubican en el interior del Sistema de Transporte Co

lectivo Metro. 

PROPUES'fA DE INTERVENCION. 

Se considera que debido a los problemas que ocasionan día con 

día los vendedores nmbulant~s en el sistema de Transporte ColeJ; 

tivo Metro, ha hecho que se vuelva necesaria la implantación de 

un Departruncnto de Trab~jo Social que se encargue de atender -

y proporcionar altc.rna.tivus de solución al problema que han or.! 

ginado los vendedores ambuLmtes del Metro. 

El Departamento se encontrará a cargo de un Licenciado en Trabi!, 

jo Social y se dividirá en dos áreas: 

- J'\rea de Invcstigu.ción. 

- Area de Concientización y Promoción. 
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AREA DE INVESTIGACION 

Se encargará a través de toda una metodología, de llevar a cabo 

la investigación por caso de cada vendedor ambulante que se ubJ:. 

que en el interior del Sistema de Transporte Colectivo Metro, -

de esta forma se podrán detectar todas las causas por las cua-

les existen peronas que se dedican a vender en el interior del 

Metro, provocando que hoy en día se haya generado una problemá

tica. 
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AREA DE CCX>ICIENTIZACION Y PROMOCION 

Esta área, ser5 la encargada de atender cada caso a través de -

los elementos obtenidos por el área de investigación, donde se 

detectarán las causas principales del origen de cada vendedor, 

ambulante, as! mismo, se dará a conocer los motivos por los cu_g 

les no se les permiten que realicen sus ventas en el interior -

del metro, teniendo co~o objetivo principal que cada caso que -

se atienda (vendedor ambulante}, estos tendrán que tomar con- -

ciencia de los problemas que se originan al vender en el inte-

rior del Metro, prcnocionará las diferentes ofertas de trabajo 

por medio de una bolsa de trabajo y a través de la coordinación 

con las autoridades correspondientes tules cerno: El Departamen

to del Distrito Federal y lil Junta de Conciliación y Arbitraje, 

para que se proporcionen becas de capacitación a los vendedores 

ambulantes que se ubican en el interior del Metro. 
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Por modio del Departamento de Trabajo Social, se llevará a cabo 

el programa de: "CONCIENTIZllCION Y CAPl\CITACION A LOS VENDEDO-

RES AMBULANTES QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL SISTEMA DE -

TRANSPORTE COLECTIVO METRO". 

INDICE 

- JUSTIFICACION 

- OBJETIVO 

- DIRIGIDO A 

- METODOLOGIA 

- ALCANCES 

- RECURSOS 

- EVALUACION 



116 

JUSTIFICACIO:< 

Dado el número de vendedores ambulantes en el Metro y la probl_g 

mática que han originado, surge la necesidad de constituir un -

Departamento de Trabajo Social que se encargará de llevar a ca

bo el programa de Concientización y Capacitación a Vendedores -

Ambulantes, el cual se avoca a definir las estrategias y proce

dimientos necesarios para que los vendedores ambulantes del Me

tro, participen debid<lmente capacitados y conscientes de la im

portancia que tiene el sclucicnar el problema originado, no ve~ 

diendo dentro del Metro, ya que es un problema que afecta a to

da la población del Distrito Federal por ser el primer transpo_E 

te colectivo con que se cuenta. 
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OBJETIVO 

Lograr que los vendedores ambulantes que se ubican en el inte-

rior del Sistema de Transporte Colectivo Metro. comprendan la -

importancia que tiene el que se capaciten y tomen conciencia 

del problema que día con día se ahonda y que es más difícil de 

solucionar al realizar sus ventas dentro del mismo. 



118 

DIRIGIDO A 

Vendedores Ambulantes que se encuentran ubicados en vagones, en 

estaciones de correspondencia y en general en todo el Sistema -

de Transporte Colectivo Metro. 
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.METODOLOGIA 

l.- Realizar la investigación por caso de cada vendedor ambul~ 

te. 

2.- Elaborar un curso de concienti2ación. sobre el problema que 

que se origina con los vendedores ambulantes del metro y -

el deterioro que sufre día con día este sistema de transpo~ 

te. 

3.- Establecer en coordinación con el Departamento del Distrito 

Federal y la Junta de Conciliación y Arbitraje, para que el 

programa de becas de capacitación que se llevan a cabo, - -

sean entregadas el 25% para vendedores ambulantes del Metro. 

4.- Realiznr Campañas: 

- Promoción al no deterioro del Metro. 

- Promoción de la forma de obtención de becas de capacita--

ción. 

Orientación y concicntizyción del problema que se ha ori

ginado con los vendedores ambulantes del Metro. 

S.- Diseñar folletos, cartulinas y documentación, en donde se -

establezcan los motivos por los que no se puede vender en -

el interior del .Metro. 

6.- Elaborar audiovisuales que dan a conocer la problemática 

que se ha generado y la forma en que afecta a la población. 

7.- Coordinarse con empresas privadas, a fin de que se estable~ 

ca una bolsa de trabajo para vendedores ambulantes del Me-

tro. 

a.- Coordinarse con las autorizades correspondientes, a fin de 
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que se les dé una ubicación para aquellos vendedores a quienes 

se considere necesario. 
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ALCANCES 

- Capacitar a los vendedores ambulantes del metro, para que pu~ 

dan encontrar un empleo que se adecúe a sus necesidades. 

- Lograr que tomen conciencia del problema que han originado al 

realizar sus ventas en el interior del Metro y de esta forma 

propiciar que por inici~tiva propi~ no vendan en el interior 

del mismo. 

- Evitar el deterioro del Metro, conjuntamente con las autoridA 

des correspondientes. 



122 

RECURSOS HUMANOS 

- Personal del Departamento de Trabajo S~dal_~ 

- Personal de oficinas Centrales ·del )iá·tema ·,de Transporte co--

lectivo Metro. 

eStaciones con que 

cuenta el Metro. 

- ·vendedores 



123 

RECURSOS MATERIALES 

Audiovisuales. 

Boletines. 

Folletos. 

Instalaciones. 

Rotafolio. 

Hojas de Rotafolio. 

Videocasetes. 

Video Casetera. 

Televisión. 

Carteles. 

Hojas. 

Lápiz. plumas, gomas, resisto!. 

Folders. 

Salón de Ense~anza. 
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EVALUACION 

Al inicio del programa, el equipo de trabajo Social, elaborará 

un Cronograma de Actividades, la supervisión estará a cargo del 

Jefe de Departamento de Trabajo Social, así como del Director -

del Sistema de Transporte Colectivo Metro, la cual se realizará 

mensualmente y se rctroalimentará en los casos que se requieran 

de adecuaciones, se informará trimestralmente de los avances 

del Programa al Director del HETRO, quien determinará los ajus

tes necesarios y ev~luará los resultados. 
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CONCLUSIONES 

- La crisis económica a la que se enfrenta el país, ha sido el 

factor fundamental para que el desempleo en los Últimos seis 

a~os haya aumentado de tal forma, ya que el 20% de la pobla-

ción economicarnente activa, no cuenta actualmente con ocupa-

ción formal. 

- El problema del desempleo en nuestro país, radica en que la -

tasa de generación de empleos, ha sido con excepción de tres 

a~os (1978-1981), inferior al crecimiento de la población que 

se incorpor~ a la ftierza de trabajo, hay que añadir a ésto, -

la crisis financiera iniciada en 1982, la cual ha agudizado -

el deterioro de los niveles de ocupación del país, ya que los 

ingresos que percibe el país, se utilizan paru el pago de la 

deuda interna y externa,así como para mantener la política -

proteccionistu implantada por el estado. 

- El subempleo es el mecanismo que se ha utilizado para dar una 

posible alternativa de solución al problema del des~pleo, s~ 

lo que se ha convertido en un problema social por las diferen 

tes problemáticas que ha generado en la oociedad mexicann, ya 

que es la evasión de impuestos ante el estado, además de pro

vocar que los p~que~os comercios desaparezcan o se tambaleen, 

por el gran número de comerciantes ambulantes en el Distrito 

Federal, sumnn 112,0~l pueslus <lf."~Ul~tes de alta rentabili-

dad en las 16 Dclegacione~ Políticas, otro de los problemas -

graves que se han suscitado, es ahondar la corrupción entre 

las autoridades que les compete dicho problema, ya que a tra-
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véz de diferentes cuotas, se ha ido autorizando el comercio -

ambulante en áreas tan restringidas y estrictamente prohibí--

das como lo es, el Siste.rna de Transporte Colectivo Metro. 

" - El comercio ambulante dentro del Sistema de Transporte Cole~ 

tivo Metro, es hoy en día uno de los problemas más graves a -

los que se enfrenta el Distrito Federal, ya que ha ocasionado 

el deterioro del mismo, utilizándolo como zona de comercio, -

ésto ha sido provocado por el personal de seguridad del Metro 

ya que a través d~ módicas cuotas, porque no rebazan de - -

$ 5,000.00 a 10,000~00, se les ha autorizado a los vendedo--

res para que realicen sus ventas dentro de vagones, líneas de 

correspondencia, pasillos. Esto a pesar de que en uno de los 

artículos del Reglamento Interno del Metro, lo prohibe estric 

tamcnte, por lo anterior mencionado, se considera que los re~ 

pensables de esta situación, son el personal de seguridad del 

Metro y los usuarios que día con día adquieren los diversos -

productos que se ponen a la venta en el interior del Metro. 

- La problemática social que se ha generado en el Sistema de 

Transporte Colectivo Metro, ha originado la necesidad de -

crear un Departamento de Trabajo Social para combatir el pro

blema a través del Programa de Capacitación y Concientización 

a VendednrP.s Ambulantes del Metro, ya que éstos son los dos -

factores más importantes para poder combatir a los Vendedores 

porque éstos son los que por iniciativa propia tendrán que 

dejar de realizar sus ventas en el interior del Metro, ya que 

día con día es un problema que nos afecta a todos como usua--
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rios del Transporte Colectivo Metro. 



l) IMU 

2) Bl\NAMl!X 

3) BLCl\llAY MICHAEL 

4) CORO.ERA, ROLl\llDO 

128 

BIBLIOGRJ\FIA 

Frente a su Deuda Externa, un Méxi
co urgido de crecer. 

Ed. Instituto Mexicano de Ejecuti-

vos de Finanzas. 

l\llo XVIII No. l 1990. 

Paga. l-4 

Examen de la situación económica de 

México. 

Ed. por el Depto. de Estudios Econ.2 

micos del BANAMEX. 

Revista No. 767 Volúmcn LXV 

Octubre 1989. 

Paga. 428-434. 

Teoría de la Crisis. 

Ed. Nuestro Tiempo. 

México, 1989. 

Pags. 41-42. 

Desarrollo y Crisis de la Economía 

Mexicana. 

Ed. F.C.E., México 1988. 

Paga. 45-47. 



5) PODER EJECUTIVO FEDERAL 

6) Bl\NAMEX 

7) DICCialARIO 

8) BANAMEX 

9) Bl\NAMEX 

129 

Plan Nacional de Desarrollo 1989-

1994. 

Ed. Sría. de Programación y Presu

puesto. 

lra. Edición Mayo 1989. 

Págs. 68-72. 

México Socialº 

Indicadores Seleccionados# Estu- -

dios Sociales. 

Ed. por el Depto. de Estudios Eco

nómicos 1990. 

Págs. 77 

General de Cioncicis.Humanas .. 

México 1990. 

Pág. 268. 

México Socialº 

Indicadores Seleccionados. 

Ed. por el Deptoº de Estudios Eco

nómicos .. 

.México l990c 

Pág. 37 

México Social, Indicadores Selec-

cionados, Estudio Social. 

Ed. por el Depto. de Estudios So--· 

ciales Banamex 1990. 

Pág. 37. 



10) PODER EJECUTIVO 

FEDERAL. 

11) PODER EJECUTIVO 

FEDERAL. 

12) Bl\NAMEX 

13) DE LA MADRID 

HURTADO MIGUEL 

14) Bl\NAMEX 

130 

Plan Nacional de Desarrollo 1989-

1994. 

Ed. Sría. de Programación y Presu

puesto. 

lra. Edición Mayo 1989 

Pág. 30 

Plan Nacional de Desarrollo Urbano 

del Distrito Federal. 

Ed. Sría. de Programación y Presu

puesto 1990. 

Pág. 45-46 

México Social, Indicadores Selecci.E 

nadas. 

Ed. Por el Depto. de Estudios Socia 

les BANAMEX 1990. 

Pág. 37-38 

Los Grandes Problemas de hoy, el R~ 

to del Futuro. 

Ed. Diana, 1989. 

Págs. 205, 206. 

México, Social, Indicadores Selec-

cianados. 

Ed. por el Ocpto. de Estudios Soci.!! 

les de BANAMEX 1990. 

Págs. 37-39 



15) UNAM 

16) U.P.N.T, 

l 7) MefiGE, RAUL 

18) !IOWARD, GEORGINA 

l3l 

Instituto de Investigaciones Econó

micas. 

UN.1\11 1990. 

Unión Popular Nueva Tenochtitlán. 

(Información recabada) 1990. 

Ovaciones 

28 de Septiembre 1989. 

Pág. 13 

El Universal. 

2 de Mayo de 1990. 

Pág. 13. 

19) BARBA, CHAVEZ ALFREDO. Excels ior. 

20) OJEDA, CASTILLA 

MARCELA. 

21) OORNBIERER, MANV, 

22) QUEZADA, ME:rIA 

BOOIFACIO. 

2 de Mayo de 1990. 

Pág. lB 

El Uni\1ersal 

2 de mayo 1990. 

Pág. 10 

El Financi<!ro .. 

ls de Octubre 1990. 

Pág. 20 

Ovaciones 

13 de Marza 1990, 

P~g .. 23. 



23) RUIZ, COLIN ANGELES 

24) OSEGUERA, JUAN A. 

25) ARTEAGA M. MOOIKA 

26) CABILDO MIGUEL 

27) CABILDO, MIGUEL 

28) OJEDA, CASTILLA 

MARCELA. 

29) HOWARD, GEORGINA 

132 

El Nacional 

4 de Octubre 1990. 

Pág. 32 

La Nación 

No. 1788 

l .. de Octubre 1989. 

Pág. 15 

El Universal 

25 de Octubre 1990. 

Pág. 4 

Economía Subterránea, dónde y cómo 

surgen los Vendedores Ambulantes. 

Proceso Noa 686 

25 de Diciembre 1989. 

P.P. 10-13 

Economía Subterránea. 

Proceso No. 685 

18 de Diciembre 1989. 

P.P. 22-26 

El Universal 

16 de Octubre 1990. 

Pág. 28 

El Universal 

12 de Marzo 1990. 

Pág. 25 



30) RUIZ, ESPARZA A. 

MARIA. 

31) CABILDO MIGUEL 

32) IMPACTO 

33) DEPARTAMENTO DEL 

DISTRITO FEDERAL, 

JUNTA DE CONCILIA

Cial Y ARJlITRAJE. 

34) ASAMBLEA DE REPRE

SENTA.'ITES. 

133 

Ex:celsior 

17 de Octubre 1990. 

P.P. 7-8 

Economía subterránea. 

Proceso No. 685 

18 de Diciembre 1989. 

Pág. 26 

No. 2050 

15 de Junio 1989. 

Pág. 26-27 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo I. Condición Económica Actual en México
	Capítulo II. Características Socioeconómicas de la Población del D. F. 
	Capítulo III. Desempleo y Subempleo en el Distrito Federal
	Capítulo IV. Políticas del Departamento del Distrito Federal y la Junta de Conciliación y Arbitraje para Atender el Problema del Desempleo y Subempleo
	Capítulo V. Organizaciones Existentes en los Vendedores Ambulantes del Metro
	Capítulo VI. Investigación de Campo en el Sistema de Transporte Colectivo Metro
	Capítulo VII. Propuesta de Intervención del Licenciado en Trabajo Social ante el Problema de los Vendedores Ambulantes del Metro
	Conclusiones
	Bibliografía



