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INTRODUCCJ:ON 

Hoy en dia los paises de América Latina experimentan un acelerado 
proceso de carr.bio sin precedentes en su historia; de constituir 
sociedades predominantemente agricolas, todavia en la primera 
mitad de este siglo, han loqrado transformarse de tal manera que 
en la actualidad la proporción de la poblaciOn urbana supera ya a 
la rural y la tendencia se acentUa. 

El ritmo de estos cambios si bien ha generado una 
moderni~ación social, pol1tica, cultural y económica en todos los 
paises del área, tambien ha traldo aparejados una serie de nuevos 
fenómenos, muchos de los cuales resultan ser conflictivos o, en su 
caso, producto de otros conflictos no superados que se van 
aqravando con el paso del tiempo y no muestran señales de 
retroceso. 

Hexico no es una excepcion dentro de esta pa11or~mica, antes 
bien constituye, por sus antecedentes historicos, estructura 
económica y dinámica poblacicnal, uno de los más representativos 
referentes para el análisis de las caracter1sticas que poseen las 
economias latinoamericanas. 

En un acercamiento a. l.'l:; ccndlr10nes prevalecientes de la 
distribución espacial econcmica d'->l pa1s, ~"l fenómeno rna!! 
importante que resalta es que el 3rea ~e~rcpolitana de la ciudad 
de México, por co1\st~~~i~ ~l pr1~c1ral centro economice e 
industrial, concentra el may .. n· mercado de traonjv del paí 5 y 
constituye, por lo tan'.:-c, la :ona que presenta la mayor 
comple)idad y hcteroqeneid..j.-J en sus modalidades y estructuras 
ocupacionales, fenómeno que s~ refleja en la PXi5tencla no de uno, 
sino de varios mercados de trabajo con caracte::·isticas muy 
dispersas entre s1. 

Debido a sus c0ndic1ones preferetlciales r~specto al resto del 
pa1s, todas las pol1t1cas de desarrollo de las ultim3s decadas han 
ten1do una F.ie;ur exrres1on en acciones concretas en la Zona 
Metropolitana de la C1ud3d de Kéxico (~n adelante ZMCM¡ 1. 

La manifestacivn mas clara de esto, es el acelerado 
crecimiento de la industria, en el Distrito federal los 

1 • e,~!~~~ ~t' ~.t~l! :e ::"11 "r:r:;:l1u.H ~t 1! C1~:s: ce ~nu::, \t e~t~ !'ld:1e~d~ rtltttr>t'4 dl !'t'I 

ql.lt' t:•prt!'ldt' l!t'1U\ de 1H l~ rt'e~4:1!'•,e\ phtta~ ~el ~·\trlh ft.1tri\ 4 1H •1.1i1tt;10' 9ttf~?chtaf\~\ ~ti 

( .. t • .ta dt r.e11tc, t~trt i:~ C\l!\t~ ~" e~t.t• a~~ 1 .:var:~ ªt•:!:ai ;t l!•a;~a. tc.tc•lto, t~aut~tl.t!I, Cut.i\tth!\ 
\:tal\1, (~ltc. (t1Cgl:e~e~, c.,,w::.~~:!~. !":•'"'r"'~· 11\JllQ·J\l~(.4~, ht.tp1ut!, ~!Yt&\p4~, !\t¡a~~altCy;t\, 

•hulh lo.ero, l• P•%, Ttta•!,, i1a::.tattll ¡. til\•t\!11, ~t at11tr~Q te~ t.s t;ndl.:o~!::: ~~:"'! !""''Si.tu 
df h (iud@1 ;;e OoHs, !Tii' i.t.s!t aJ;J ;, ; \ 
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municipios mexiquenses Cuautitlán lzcalli, Ecatepec, Naucalpan y 
Tlaln~pantla, de forma tal que en 1980 la ZHCH aportó el 30' del 
Producto Interno Bruto d~ la industria de la transfúrmaci6n del 
pais y los modernos servicios que se han concentrado en ella 
(comerciales, financieros y bancarios~ de comunicacion y de 
administración pUblica}. lograron una p.lrtici.pación ~n la 
generación del total nacional del PIS de ese sector del orden de 
50\, con una clara tendencia al ascenso1

• 

A pesar de ello, en la misma Ciudad de Hexico, al igual que 
en el resto del pais, ha prevalecido la pr-esencia de formas de 
producción artesanales y de prestación de servicios personales de 
todo tipo, la producción doméstica de una variada gama de bienes, 
la dispersión y permanencia de negocios de preparación de 
alimentos y de vendedores ambulantes; a::t ividades que le jos de 
desaparecer parecen mostrar un mayor dinamisr:io en los ultirnos 
años. 

La existen=ia de este fenomeno ha estado fuertemente 
relacionada con las caracter1sticas que ad1uirib la generación de 
la oferta de fuerza de trabajo en nue$tro pais. En ~fecto, la 
intensa migracion campo-ciudad experimentada desde la dl!cada de 
los So's por trabajadores de bajos niveles Ce calificación y 
escasa [cuando no inexistente) experiencia laboral en ld 
industria, '°'si como su reproduccion en las zonas mdrginales 
urbana~, ha determinado que en la Ciudad de México existan grandes 
continqentes de trabaja.dores no calificados, que ::;e enfrentan ante 
una estructura industrial que d1a a d1a dismlnuy~ sus inversiones 
en capit~l variable debido al incr~menta constante de la 
composicion orgdn1ca dA capital. 

Con todo, la estrategia de Mdesarrollo" soguidd por el 
gobierno mexicano desde los inicias del proceso de 
industrialización, apunt~ba hacia el prepósito de crear una 
economia formal, industrial, de mee-cado; en l.:! que estuvieran 
perfectamente reguladas y protegidas las relaciones de trabajo 
(por lo menos en lo que al discurso oficial !le refi.e4e) y, en 
general, toda actividad económica, 

A cambio, se esperaba qu~ ese llamado sector uformal~ d~ la 
economia compensara el apoyo que por dítcadas el Estadc) Mexicano le 
venia otorgando, siendo eficiente, produ.ctivc y que al mismo 
tiempo generara suficientes f1~entes de empleo para absorber la 
creci~nte oferta de mano de obra para la induztria, producto de 
las poli t 1 cas apl 1 cadas al ~ector aqricol a naci ona 1, que se 
caracterizaron por el m1nimo to más bien nulo] apoyo a la economia 
campesina de subsistencia, el establecimiento de "mini· precios de 

b In t!.u !?~~. J9U y lflr s.i p.1r11ti¡..a;l~:: '~~ "°' •S ft, u U, 41 '1, "1pn:t111Mtfll" 
1 ru.,1'lt'. 11v ~ H ¡ 
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garantía para productos basi~~s c~mo el ma.1::: y el frijol, entre 
otro~.. {que son lcis que prodt.i;Ce dicho sect,:¡rJ, (alta de 
financiamiento* etc. {Gutelman, 1~~~~. 

Al mismo tiempo y como parte importante de la politica de 
desarrollo, el Estado ha venido conformando toda un vasto sistema 
de informacion 1 cuyo fin es evaluar la evoluci6n de es~ sector 
formal de la econ.:-m1a mexicana ':' ha estado ~rientado de tal manera 
que, aquellas activid3des produtivas de tipo ~no formal-, de las 
que hemos hablddo, n;) tier.en cabida~ ya que históricanente se les 
ha venido considerando como marginadas dentro de la estrategia de 
desarrollo seguida, no obstante que permanecen, se reproduc~n e 
incluso al paso del tie~po se ext1enden mas alla de sus renglones 
originarios de dccion. 

En el mejor de los casos, algunas dP ellas se miden bajo la 
catego:r1a del sub~;nplt>:" n "trabajad0res ror cuenta propia .. y 
aunque ya reciben la dencminac1on ·0ci~i3l· de act1v1dades 
informales, los ~sfuerzo;; p.1ra lograr 7.'cdi.:icnes q·..i.~ permitan un 
conocimiento más certero de ella2 han s~do marginales'. 

Desde luego que no estareos olvidando, ni tratando de pasar 
por alto la; :oe:rL~s complica.ciones que existen para recabar la 
infotmaciér. con(~ernier.tP a un fen..._;r.:en:: "::an disperso como lo es la 
informalid.Jd y donde la r:"..-\)''Vt" parte de- las unidades pr'<..h.h.;.=tiva:s y 
comerciales funcicnan t-'!'. una reducL'!-. esc.~Ll, \:Ot\forr;-:ando por lo 
mis~::~~~ P~tructura ~tomi:a3a; rerc ~1 q~erem05 resaltar el hecho 
de que, ademas dt- :~: ~. ~=-1::a.-:·i.::rnes derivadas de las 
caracter1sticas de est~ tlp0 de e~cn~mIB, 10~ ~nt~r1t~~ oficiales 
por loqrar un l'lejor c·:nc.ctmlcr.to d•> ella r.o h3tl sído de la 
rn39nitud que se requie~e 

En este estudio ::;e ar.ali::a ~1 caso de ld. llamada economia 
infor'D'al, ya que esta se viene presentando en nuest:-0 pa1s desde 
los inicio~ del proceso de- industriali:acior. y aunque ha. sido 
abordado desde diferent~s perspectivas y marcos teoricos {debido 
a quo e3 tan extens" y cornpl.ejcl, hasta la fecha no se ha loqrado 
un a.::uer:!:::- r~specto a cuáles son los e-ler.-.entos que hay que 
considerar para su det1n1~i~n y ~obre todo. cual es el p~pel que 
jiJeqa en las sociedades capit.alistas sutxiesan·olladas, ~n. tanto 
que no se rige por l:is l,o;!'yes de funcionamiento que predominan en 
este mod~ de producci~n. 

J. C:~hr•_,!~ ;:r !º~tr.;.efl:H ~e ae~ 1 ~·~n ::1: lH hrrtn •!:1~~.t·r~, :9~ (~t5!•1t1:4' h!.~t·11ir,, 
':! •!]IHrc-s d'l $r;:..r: !::•al. lo r-:~:·~t1:i~ :ri S1sit"l..l t ~,-: t:''• rt 

'. na.u ~rn~ 1\':(tc':!.'.f ~V~ ~::e·:~ ci:dr ,, rr~;tt•: h ,~ ~.: 11 .. , •• ;ft 'Cdt: r~:rt I• St•rtt1n1 
ff rr14r1Nd6~ f frt~!óp¿.-s,{,:¡, '! ~!!'~ttn4 ~t'l it .. !dj~ V ft~1d1~C3 !:~·J1 !"! lfli. 1;1Ut.~:. ~e lÍ~~ 4 .:,:t!' 
•M tt1ttit1t1 ~:a~hw11U~t• 11 !1 huttlt CtfltitM ~rr &u~iia; !!i., ::ül1ca1,"" 1'7' hJ; ,¡ ~aHt ~r 
u l'":;tttt:n !n,;rul a'••!• '•U"A•. ¡P; 
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El objetivo de la investigación fue saber en qué consiste la 
llamada ·1nformalidadj y cuál ~s el papel que ésta Ju~qa dentro 
del marco de las relaciones de produccion cQpitalistos que 
prevalecen en la economía mexicana. Desde luego la consecus16n d~ 
tal objetivo implicó la necesidad intrinseca de conocer las 
caracteristícas de las unidades de produccion. comercialización y 
servicios que trabajan bajo condiciones de informalidad, asi como 
las caracteristi~as socio-economícas de los 1ndividuos que en ella 
participan y los mecanismos que se generan para la reproducción de 
su fuer:a de trabajo. 

Para el desarrollo del analísís se partió planteando como 
hipóte:."l'iS de trabajo que: ante la persistente dizm.inuciOn de 1.1 
demanda de trabajo en los llamados ~sectores m0dernos y forrnalesN 
de la economia y el deterioro de las cond~cionea economicas de la 
clase trabajadora, en el pais y mas cspec1ficam~nte en las zonas 
peri!ér-icas urbar.a~. la poblaci..on de mene-res recursos se venia 
viendo impelida a prccurar$e, por sus propios med1os. de fuentes 
de empleo y remuneracion qut', d.id.a la prolongada duración y 
profundidad de la crisis económica que d!ccta al pdis d~sde t9d2, 
resultan ser cadd vez númerlcamente ~ayores y con und importancia 
relativa crecier.:~. 

Lo que se quier-e decir con esto es quo:; el f~nómeno de la 
informalidad es producto de la falta de c.:i.t:-acidad de los !iect..:ires 
ecot,0mi=0s ''form~lec· para absorber la fuerza de trabajo existente 
en el mercado y, .Ja..:!:- que lA. Meconornia lnforrnal'' subsiste 
paralelamente con las formas ~~ r·r:ducct6n tlpicdmente 
capitalistas (aunque desempl"ñ:rndose sienpre en 1..r .. 1 <",;;cal~ 
reducida, con e3caso capital y en condlciones de completa 
incertidumbre, respecto a su perr..dn~ncia en el mercado}. en 
realidad constituye una estrate~ia de sobreyiygnr'a genez·ada en el 
seno familiar de la fuerza de trabajo y por lo rnts:no t~l nucleo 
familiar desempeña u~ importante papel como impulsor de su 
desarrollo y reproduccion. 

Esta tonn"" di! concebir el papel de ld informalidad conlleva 
la necesidad de r~conucer lA exi.stencia dl" los dos tipos de 
unidades económicas que participan en ella, e~to es: la~ unidades 
familiares y las m1croempresas. Se consider4 que la gran 
diferencia que priva entre las unidades familiares y las 
microempresa~ (sean productivas o comerciales) estriba en l~ form~ 
en que éstas participan en el proceso de reproducc1on del capital. 
En este sentido se plantea que, mientras las unidades familiares 
informales se originan por las necesidades de subsistencia de los 
mia~:-.,~ de la familia; por el contrario, las microempr-esas son 
concebidas como :...:.r:. rnPcanisrno de valorización de-1 capital 
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invertido'. 

De ahi que s~ ccr.~!dera fundamental tener claros dos hechos: 
primero, que la importancia de las unidades intormales familiares 
estriba en el pape: .:l.r:e ::j'..le ~stas ]u.egan en 13 t"'!!['re>ducción de 
la fuerza de trabajo y segundo, que tampcco ha¡· que olvid .. u 
aquella porción de trabajadores desocupados, quE> el sistema 
económico "forn.al .. se ha mws-:.rado inca;:-az de absorber (porque no 
puede generar las suf i e ien tes fuentes de empleo l y no tienen 
tampoco la alternativa de forma:r unidad.es info:rmales familiares y 
que al ser empleados por las microer.'ipresas, éstas se constituyen 
también en una vAlvula de escape a las ~erias presiones que se 
fo:rman como con:oecuencia de los problemas estrL;cturales de la 
economia, los cuales se r.ac._;.n presentes ccn r.iayor f~er:.a en el 
ámbito urbanc debido al tarr,3:1o 'i diversidad ta:-.tv de su t:'Oblación 
como de los ~ercadcs labcrales que en el existen. Pcr eso, hay que 
ve:r a las microempres¡:¡s r.c· s0lo cerno roequef.as unidades 
pseudocapitalistas de valori:a=icn, que se ~ueven en el ambito de 
la ·no legalidad" y que p~r :~ tantc están c~nfinada~ a permanecer 
en la din~mica de la ccmpetenc1a en desvei\td)d; =!n~ ~~e ademas, 
y sobre todo, hay que pe:-:sarlas ceo:r:v una estrategia surgida 
{aunque no :racionalrr.entel en el !~bito del sistema económico 
capitalista subdesarrollado, para aminorar las presiones urbanas 
que se generan pcr la creciente escasez de e:npleos. 

Esto mismo es lo ~ue ha~e c~tc~~~tle 1u~ SPa en las grandes 
ciudades de l~s paice~ del trrcer ~~¡~d~, y mas espec1ficamente en 
América Latina, donde la pre$c-ncia ¡· persistencia de la 
1nformalldad se hace mas te~~ranamente evidente y cómo a partir de 
la qra~e crlsi: q~~ ~fA~t~ ~ 1~ reai0n, rlP~<le finale5 de les 70's, 
su impo:rtancia muestra un claro ascenso. 

Corno ya hemos ~encionad~. Hexic~ no es ajeno a los fenomenos 
de concentracion de poblacion y centralizacicn de las actividades 
econ6mlcas y decisiones pol1ticas que experimentan los paises de 
America Latina; la prueba más palpable de ello la encontra;nos en 
la supremacia del Distrito federal' en lo!3 órdenes económico, 
politico, social, cultural y demoqrafico, :re~pecto Al :resto de las 
entidades federativas del pa1s. 

Estas condici0nes de de~equili~r10 regional, aunadas con los 

S, ~1~ 1~;~. t"I t-..t1 :1t:t ·t~ t~t~:~ 1t!1• 1 tr~J ai t~p !t ~~\~~~~., a1,•;~:•t-..!rl!lt1 i:..t ha!:irn 
1Cll 111hrH!t1, ~eq-..r +~r.,1e~~:1 t• ~~e :e;·:~ !:Ht~:~ dt e:.,r!la' t,~\:&~~tt c:~;1t!i1~t~~ 1~e~•t le~~ r~ leo 
.;'.lf 1 rt4ul1ti:'I oc1c11l ~e rrl1erti, ¡?t: ;~aiea~ 11a1\~t~~ :::~ eliH r~, trte ~-!' •t:~rrt") 11 a~: dtl t11~1p 
oaltrlldo f• par la •l~H. 1 la t1~::ta:1tr- :? lt flitra ~t trt!.l]C 

'. ~~ ~ .. , 1, ""' urrrc:~ t" r1t! ~!•te ~ri! ~ttla' !ei iitHr1U fejer1\ v t'; e~t!~~ dt !".t11tc, 

t1' tuu q...e t1 t!'. !&~:' eAt·~t1ti ~~ ~ encut>r.tra nr~ua \a icu!lHi e~;.¡~;..,; :"c.:r;;~'.·::~: !~ 1 ~ ~'!"'6 
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importantes cambios en los patrones demoqráfi:os del pais7
• han 

propiciado el crecimiento desmedido de la ciudad de México, que en 
la actualidad ha rebasado ya los liml'tes ad-nini!itrat ivos del 
Distrito federal y se ha extendido hacia varios municipios del 
estado de México (ver la nota de pie de pagina 1), de forma tal 
que para ubicar en su totalidad los problemas de la urbe, es 
necesario considerar el conjunto de la llamada :ona Metropolitana 
de la Ciudad de Mexico, la cual en l~90 concentraba 1~.5 millones 
de habitantes (Negrete y Sala:ar, 1987: 1~5-127), constituyéndose 
asi en una de las más grandes del mundo. 

Este crecimiento desrnedido de la ciudad de Mexico ha 
propiciado un intenso proc~so de suburbanizacion hacia las zonas 
periféricas, que no solamente re~roduce, sino que incluso ha 
venido acentuandc los p3tr-ones de diferenciación socia!_ de los 
espacios h3b:.tat-1Ps, en fur.ci,)n de las caracterist i.cas de los 
pobladores, pr-incipalmente pcr el p ... ~dcr ,1dqtdsítivc y las 
condiciones f isicas del terreno donde se a~!ent3r. los diferentes 
grupos socialeJ, 

De esta manera, la zona or-iente de la ciudad, donde 
predominAn los suelos de mas bajo precio debido que se 
encuentran en zona lacustre 'l s•_tfren const.:1.n':es inundaciones 
durante la estaci6n de lluvia~ (adem~s de 1raves pr-oblema~ pe= la9 
abundantes tolvaneras en la epoca de seq·.tta) y un.l t'uC'n~ rr:irci6n 
del territor-io es de tierra salitr-osa, se ha constitu!~~ en el 
principal p~lo d~ ~s~nta~!~n~n de la población d~ menores 
r-ecursos•. 

Bajo este patr-on de comp0rtamiento, durante la deca~a de los 
eo's el crecimiento hacia la zona oriente de la ZHCH ha presentado 
una fuerte tendencia hacia la concentracion de pobl3Clon en el 
municipio de Cha leo de Diaz Covarrubias, donde se viene 
conformando un fenómeno par-ecido al qut:' se dió en Nezahualcóytl 
hace un par- de décadas y que ha dado en llamarse Valle de Chalco 
{véase mapa 2. p. ), el cual Men la actualidad se ha corLvcrtido 
en un extenso asentamiento humano irregular con una superficie 
aproximada de 1., 3CO hcct.3.r~a!'I de uso 'habitacicnal ·, sin servicios 
y con una población residente estimada en 100 1níl h~bitantes, sin 
considerar el resto de la pobldción municipal.~ (Castañeda, 1987: 

h~ic~r.te l'IO~ eH,_,, refH1erd~ 4\ c•tll de ~!trof'.!•1 ,je ~1b!~1:J.;1:11 et ~tiitJ d¡¡rtnlt el 

~re1tnte "'gh, V! q11' t~ le~ ;r1Jera, V.o, jt' t~te IH zanu 111rall!1 c:~i:eritrJbu nvt"oe dtclao1 ~e la poblac1h 
tat!I Je\ ra1~. e'I t!~t= ~i.;e ~!rt liSS tl ii~ ~l de 1a ~a~1&i:IG~ ~t o~ct'~tr!~" e~ c·~üdt" ~e 1.u ~e 1CO •ll 
na)1\4"Le~ ,:::i~t~. !Q~~l 

•. ~: e;!'S;'¡ •~· •tc•r~t~:at111' te t~t~ e~ ~H'·•d:,~~Hl, •-~·:·;·; ~~ <ie :er.er 11"~ p;:i1~:1:in '' 
5,5N ~-ab1tantH e~ H~O itlca~:e \'3h,e~· e~ lH~ y~,.::~'..!!!;~'! l~B 'l~· ··~rOl1H~'9el'ltt la IHU .le 
la pobl.!tión de ~11h111ltoycil w1~e rn condltic~~ Ce 111b~1~tenc1a 'I ik hec!'io Uda la p~bhe1cn e.e~ .. .JnH1p1t 
(921} afror.tt '~" prob\ra4, tN1101lca, y 'nlalM derl1.1aJ,, de lo, ba¡a lnire,o,• {M11~e:, et al. l1Ub1 15'). 
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231). 

El Valle de Chalco es el lugar elegido como :zona para el 
e~tudio de caso en e5ta ínvestigaci6n. Los criterios que normaron 
esta decisión son basicamente dos: 

1) es una zona periférica cuyo proceso de poblamiento 
coincide en tiempo con el desarrollo de la crisis económica de los 
ochenta; 

2) la pcblación que se asienta en el Valle de Chalco es casi 
en su totalidad de escasos recursos económico$. bajos niveles 
educativos y por lo general en este tipo de grupos sociales el 
tamaño de las unidades familiares es relativamente grande {con 
respecto a los grupos sociales de mejores niveles de ingreso). 

Ambos elementos hacen a la zona altamente susceptible de 
experimentar la apa:r1cion de gran número de actividades informales 
de pequeña escala, en las que el nucleo familiar tenga fuerte 
incidencia y cuyo objetivo principal sea la busqueda de la 
super-.tivencia de los rr:ier.-.bros que lo conforman. 

Respecto a la temporalidad, de acuerdo con el objetivo 
general del estudio, se realizó el analisis de los efectos de lü 
crisis e~cntm!ca en e! ~~nj~nt~ de la cla~e trabaj3dora durante el 
periodo 1980-1969, sobre- la h.=i.se riP · 1~ estadísticas oficiales 
publicadas e investlgdcion biblicgI·~;ica de trabajos realizados 
por algunos investigadores al resp~cto 

Para el analisi::; de la i!~furmalida.d, se recurrlo a un estudio 
de caso abocado a mostrar -m~Jiante una encuesta aplicada de tipo 
na probabilistico S8lectivo aplicando 32 cuestionarios ~ntre las 
d1fei-entes colonias 1-:::-calizadas en el Valle- las condiciones en 
que se desarrolla la informalidad ¡y la población que se dedica a 
ella) en el Valle de Chalco, en un momento del tiempo (año de 
1990). A pesar de las limitaciones que esto implicaba para la 
obtención de conclusiones de caracter genoraliza(!o, se considei-6 
que la información obtenida mediante estas dos diferentes fuentes 
de información d3ba los elementos suficientes par3 comprobar la 
hipótesi~ de t~abajo y ad~lantar algun~s c0nclt1siones al respPcto. 

El trabajo ccmpleto se presenta dividido en seis capitulas 
más anexes. El primer capitulo {en torno al mercado de trabajo) es 
de carácter Más bien introductorio al tema rues se presentan ~n 

él, ~n la primera parte. algunas precisiones conceptuales 
planteadas por Harx scbre el mercad•> de trabajo y en la segunda 
parte se hace una breve revisión de los antecedentes teóricos del 
estudio del empleo y la fuerza de trabajo en America Latina, 
recurriendo para esto al 3nálisis de los planteamientos de la 
tearia de Lewis y de los marg1nal1s~as. 

El capitulo dos (aproximación a la definición del objeto de 
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estudio} tiene por objetivo la definición del objeto de estudio, 
para lograrlo se dividió el capitulo en cuatro partes: las tres 
primeras comprenden, por turno, una revisiOn teOrica de los 
conceptos "economia informalK, "economia subterránea" y 
"'estrategias de supervivencia~, lo cual sirve para hacer las 
precisiones y clarificaciones de qué es lo que servirá para el 
estudio posterior y aquello que habra de ser descartado; la cuarta 
parte del capitulo se aboca entonces, retomando los tres puntos 
analizados anteriormente, a definir el fenómeno a estudiar. 

En el tercer capitulo (las condiciones económicas de los 
últimos afiosJ se hace un segundo .lcercamientr. al objeto de 
estudio, sólo que en este caso se ubica la llamada 
.. in! arma l idad ·· en el contexto ec0nomt co r-reva lec i ~n te en las 
instancias internacional, nacional y de la ciud3d de México. El 
objetivo perseguido con este capitulo es dar cuentd de la forma en 
que la crisis económica de la decada de los ochenta ha incidido en 
las condiciones de vida y reproduccion de la fuerza de trabajo en 
México y mostrar como el tipo de "informalid,1d" en que los 
sectores mas pobres de la sociedad 1ncu1·rer. está estrechamente 
ligado con el deterioro de los niveles de empleo e ingreso que 
éstos enfrentan a consecuencia de la crisis. 

El capitulo cuatro (acercamiento al Area de e9tudlo) tiene 
por objetivo prin~iral ~1bicdr la: =2nj~=icne: que ~rcvalc.on en el 
Valle de Chalco, El capitulo se ha dividido en cinco p~rt~s: en la 
primera se intenta plantear en terr.1incs un tantc te<:ricos y 
descriptivos los elementos que hacen e inciden en la ~sperificiddd 
de un ilirea urbana periférica en el ca$o de un p;¡j~: ca~'itallsta 

subdesarrollado como Mexico; en la~ segunda, tercera y cuarta 
parte se van mostrando las caracter1stica~ que prescrita Pl area de 
estudio, se habla de sus oriqenE"'.;, caracter1st1cas qeoqra!icas, 
desarrollo histórico (aunquf" en form,1 muy bre•.1e1 y t!:'ndencia:> 
poblaciondles recientes, hasta l lt'qar <i la hfontif ica,71ón de 
cuatro subzonds diferencia.bles hacia el intt~rior del V,dlf"! de 
Chalco; !inalr..cntc en la quinl..i pa1t...- :.e liitbla d'::" la fornid en que 
se realizó la encuesta y la!! variables consideradas para el 
análisis del estudio de caso. 

En el capitulo cinco (la informalidad en el Valle de Chalco) 
se analiza la información obtenida a traves de la encuesta y se va 
haciendo una caracterización de la informalidad que prevalece en 
el lugar de e3tudio. El análisis se ha realizado a traves de la 
conformación de dos bloqu~s de las variables obtenidas y a lo 
largo de los comentario~ ~P v~n rnn~~r~nrln l~~ ~~in~id~i.~1!= ~~~ e! 
estudio d~ caso mu~stra cc-n r-e!l¡:-<>ct" a la definición te6r1c.i 
reali~ada en ol capitulo dvs 

finalmente, el capitulo seis esta destinado a comentar las 
conclusiones a qu~ se llegó con la elaboracion de este trabajo de 
tesis. 
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CAPITULO 1 

EN TORNO AL MERCADO DE TRABAJO 



1. DEfINICIOff DE ALGUNOS CONCEPTOS. 

De acuerdo con los planteamieintos de Marx, el merc~do de trabajo 
guarda similítud con el resto de los mercados que existen y !;e 
desarrollan en el modo de producción capitalista, porque en él se 
compran y venden mercancias y se establecen procesos de 
cornpetenciat entre el grupo de cornprad,::ires, entre el grupo de 
vendedores y a '3u ve::, entre ambos: grupos y al igual que en el 
resto de los mercados que conocemos, cada parte pugna por sacar el 
mejor provecho para si en las transacciones que realiza; los 
oferentes tratando de vendor al mayor precio posi.ble y los 
demandantes de pagar la menor cantidad de dinero por las 
mercanc1a~ que estan comprando. 

Pero el merca•io de trabajo tiene una caracter1stica que lo 
hace peculiar al resto y qu~ deviene, precisamente, de la 
mercancia que en el se cortH?rcia, esto e5, de la fuerza de trabajo. 
Sus poseedores, los .:ibreros, al iqudl qua el restv de los 
oferentes en los mAs variados mercad~s, bu~can cambiarla por el 
medio de pago que posee la contraparte demandante -el capitdlista, 
es decir. por dinero. 

El intercambio rnt:-rcantil que ;;e est<lblecc on esle mercado 
implica que debe existir un pt·ecio para la fuer:z:d de trabajo; a 
esce precio se le conoce de m3nera general ccm0 salario. 

·El salario ~s. como hen···~ vi~tc, el precio de una 
determinada mercancia, d~ la fuer-::a de i:: rdbaj" f'or lo tanto el 
salario se halla determinado por l.3s rni5mas leyez 'lue d<::"ter:nin<ln 
el precio de cualquier ~tra ~ercanc1a· (Mdrx,t849: 73). 

La fuerza de trabajo, al igual qúe el r~sto de la, 
mercancia:i:, posee tanto y,110..- de uzo como valor de cambio; el 
valor de uso estriba en la capacidad que ti~ne (y que adem•s la 
hace unica} de po<l~r generar valor lo cual real1z,, durante su 
consu."!".a lf>fectivo, es de.:ir, en el proceso de trabaJo; el valor de 
cambio, en tcrm1n0~ d~ dinero, es p:-ecisamentC' el precio del que 
habl~bamos antes, es decir, el sal~rio. 

lCómo s& det&rmina el precio de la fuerza de trabajo? 

Para r-esponder a ello es preciso tener en considerac1on que la 
tuerza de trabajo no ha :sido siempre un.'\ rr.ercancia.; p•u·a serlo. su 
poseedor, el obrero, tuvo antes que ganar tanto el~ jurldico 
d~ hombre libre {no esclavo, no siervo¡ con poder de decision y 
disposicion =~~~~ 91 mismo, como ld condicion de trabaj3dor libre 
de sus medios deo producci.:-:. '.·i~ dl'sposeido); ambos rrerrequi!iitos 
gdrant1z.:u-.. q~e ~l "hombre .libre" este J~.:;;·-!.-~to a er.ajenar lo que 
al mismo tiempo es su Unl::a poses ion y su unica pu:>~bU tdad de 
supervivenci.a, ese único articulo que P'~'" .. "" para el lnterca:mbio, 



su fuerza de trabajo. 

Como ya dijimos, al igual que en el resto de los mercados 
exi~tent-es en ~l modo de ~rod.ucciCn capit.J.lis':a, en el mf"rcado de 
trabajo -o más correctamente, de acuerdo con esta perspectiva 
teórica, m~rcadq de t~Qr;a d~ trata1o- se establecen procesos de 
competencia entre las distintas partes interactuantes, esto 
implica que al exceder la demanda a la oferta de la mercancia en 
cuestión, la competen~ia entre los vendedores queda anulada, o por 
lo menos debilitada y el precio de esa mercanc1a tiende a subir; 
a la inversa, cuando la oferta excede a la demanda, la competencia 
entre vendedores se incrementa y el precio tiende a la baja. En 
otras palabras, si la cantidad de obrero5 ofreciendo su fueria de 
trabajo en el mercado exceje a la cantidad de capitalistas que 
quieren comprar su rnercanc1a (contratar empleados), el precio de 
la fuerza de trabajo tendera a bajar y viceversa. 

Marx en sus argu..."f.entos es muy cuidadoso en no permitir que la 
atención se desv1e de ~al forma que 5e pueda interpretar mal la 
acción de las leyes del mercado y se llegue a pensar que todo 
depende (co~o argum~n~~n los teóricos de la econcm1a burguesa) del 
libre juego de las fuerzas del mercado, es por eso que aclara que, 
si bien es cierto existen las fluctuaciones en el precio de la 
fuerza de trabajo, causadas por la accion de la competencia, al 
igual que er. =ua!.guie:- ,..t::-c mercado siempre existe el punto de 
referencia del costo de producción de ·; mercanc13. 

El precio corriente de una mercanc1a siempre e~ inferior o 
superior a 5U costo df' producción y. a traves del tiempo, ambos se 
compensan mutuamente, de tal torma que 'd":"nlrv de esta:; 
oscilaciones, el precio de ~rabajo se hallara determinado por el 
Coste de p:-OdUCCiOn, r·'"lt" el ... iemp.;;; r!,.. trabaje OCCJ''SatiO para 
producir esta mercanc1a, que es la !uer~a de trabaJo- (Harx,18~9: 

77). 

Podemos ver corno para Marx el costo de producción equivale al 
tiempo de trabajo necc~ario para producir la mercanc1a, esto 
quiere decir que el precio del trabajo estara determinado por el 
precio de los medios de vida necesarios del obrero, es decir, por 
lo que ctiee .. a su m.:tnut.encion, educa.cien y (r,iuy importante de 
notar) su reproducción, pues no basta con que el obrero como 
individuo se mantenga vivo para seguir generando valor, de hecho 
a la clase- capitalista {Y al sister..a establecido en general) lo 
que más le preocu~a es que el obrero se reprodu:ca y perpetue su 
especie; por eso el precio de los medios de vida del obrero 
incluye adei':".ás de lo pre.:1so para el, le necesario para la 
manutencion y educac1on de s~ familia. 

"El propietario de la fuerza de trabajo es mortal. Por tanto, 
debiendo ser con~1nua su pre~enclct. e-ti ..:J. 1:•o:l..:a.J.;, e!. · .. ·c::::!ed:;r de 
la tuerza de trabajo habra de perpetuarse, 'del modv en que se 
perpetúa tOdO lnÓlVlÓUO ViVO, por m¿Ji,:; de !.l p..,.,...,...re3c.\A,.,: Sera 
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necesario reponer constantemente con un nUmero por lo menos igual 
de nuevas fuerzas de trabajo, las que se retiran del mercado por 
desqaste y muerte. La suma de los medios de subsistencia 
necesarios para la producción de la fuerza de trabajo, pues, 
incluye los medios de sunsistenc1a de los sustitutos, esto es, de 
los hijos de los cbre~2s, de tal modc que pueda p~rpetl1arse en el 
mercado esa raza de peculiares poseedores de mercancias.M 
(Marx,1981: zos-209). 

Esta breve presentacion de los planteamientos marxistas sobre 
el salario, el costo de producción y rr:ercado de la fuerza de 
trabajo nos permite plantear algunos puntos de apoyo para 
entender, en un primer nivel de analisis, algunos de los elementos 
que inciden en el surgimiento y expansión de la llamada economia 
informal en los paises de Arnerica Latina. 

* El proceso de industriali :ación que se presenta en los 
paises del area requiere de la ex:.stencia de un importante 
contingente de fuerza de trabajo libre, tanto jur1dicamente como 
de los medios de produccion. Esto implica que durante el presente 
siglo se ha experimentado un aceleradv proc~s0 d~ üe¿pcjo de buena 
parte de los sectores productivos q·.Je funcionan baJo relaciones 
sociales no tip1camente capitalistas. Este hecho ha incidido para 
que el contingente de fuerza de trabajo en el mercado ~e encuentre 
a disposición de la economia capitalista, no sólo en las 
cantidades necesarias, sino incluso por encima de sus 
requerir.:ientos. 

t En virtud de que el mercado de la fuerza de trabajo esta 
regido por las leyes generales que imperan en la economia 
capitalista, el exceso de oferta d~ fuerza de trabajo 
sistematicamente ha venido ejerciendo pres1on para que los 
salarios de la clase obrera en los paises latinoamericanos se 
encuentren por debajo del valor real de la fuerza de trabajo'. 

* Dados los requerimientos de la sociedad organizada de 
acuerdo con el modo de producción capitalista, es claro que al 
estudiar algún f en6meno que esté relacionado con el proceso 
productivo, necesariamente tiene que estar vinculado con el papel 
que juega la fuer:a de trabajo y, por ende, con las necesidades de 
reproducción de ésta, Esto quiere decir que si nosotros 
pretendemos estudiar la economia intonnal en una sociedad 
latinoamericana como es el caso de Mt?xico, p.ecesitarnos prestar 

', P;r '11put,to q~e tste ne e1, ~\ tQtl 111c~o. el ~rnco f4ct;r qJC' ~ter.in• •~e td1t.n hjos ul.rlu. 
"'" C"9~argll, p:r lo q"t a h1 11t4fl!ts de e1te trabo1¡0 rts~cu, 11 ts 11n elewe11to .tt l1port1:1tl• uplt•l •"" 
rs preciso caHIJtrar. •ke!s, hav ~"t u:!4rff ~ue n: st 1'! esu ph,tu~!o estr1Ct!l('~te co•o tlC'91!'nto illll.!. 
Pito serla 1111 error jfflfe' ~ aprrcladen p=r n11t1tf4 parte1 r1~~1fi;ne:1tr ~ Ir pltnttf ecH lin.I parte 
t1pliutl111 q\lt stlo p\lt"dt ~r tntendld~ t~ el cc1tr1to Ms .-pila 1r lu d1st1~tu w•rlthlt1 q"Jt lncldtt tn 

n11r1tn ftn•no ~ rn11010' que '!>l' HU tJfejdt:d3 nntcr.e n11no:e f'I 11n.ti1-tu. 
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etención a los mecanismos y las formas a través de las cuales se 
da la reproducción de la fuerza de trabajo, especialmente de 
aquella que no se encuentra total {y en ocasiones ni siquiera 
parcialmente) sujeta a las condiciones mercantiles capitalistas, 
para garantizar su permanente existencia en el mercado. Esto nos 
lleva a plantear la necesidad de estudiar tambien el papel que 
juegan las unidades familiares en todo este proceso. 

2. DOS ENfOQUES SOBRE EL DESARROLLO DEL CAPITALISMO INDUSTRIAL EN 
LAS ECONO+IIAS SUBDESARROLLADAS DESDE LA OPTICA DE LA ABSORCION DE 
LA fUERZA DE TRABAJO. 

Es sabido que la mayor1a de los paises de América Latina comienzan 
a desarrollar su planta industrial sólo despues de la Segunda 
Guerra Mundial (Cueva,1982) 10 , proceso que se genera como parte de 
los requerimientos del capitalismo mundial y de la nueva división 
internacional del trabajo y cuya implementación se plantea como 
una estrateq1a de ..Jesar-rollo para los paises del área, pues 
prometia ser -ia v1aM por la cual se lograr1a disminuir (e inclu~o 
desaparecer) la brecha de diferenciacion entre nuestros paises y 
las economias tecnolóqicamente ma~ avaniad3S, 

Entre la9 muchas propuestas te0ricag que se debatian analizando y 
evaluando la factibilidad de esa estrategia de desarrollo 
planteada para las econor.nas "más re:agadasH, a principios de los 
años cincuenta surgió la propuesta de Willinam Arthur Lewis, cuyos 
planteami~ntos causa1·on gr.Jn impacto y aceptación gracias a la 
forma en que éste expon1a el camino que habrlan de seguir las 
economias subdesarrolladas para alcanzar el MexitoM en su empresa 
(Lewls,1954). 

La propuesta teórica de Lewis partia del reccnocimiento de 
que la economia de los pah:es subdesarrollados !Je encuentra 
escindida en dos sectores perfectamente difer-enciables¡ el primero 
estA asociado con la producción agr1cola (Hichel, 1985} 9e 
caracteriza por la baja productividad y su reproduccion a nivel de 

11 • =.;:.~;;e" pe:1.,, itclutr c~e ura tl cu~~' fu,,,,,., o:;.:;~::·:~~~ .. ," uu Aret11t1n1, Brull, 
t~iir, ::r;ij:.:.!·; 1 ~:1~~1!, tl ~rnct1~ ~' il"J~Htia!t:aclen '!.t 1n1c1.s ~.a:a L;;J~~~ ~~" ~L¡l~ Ill ttn chta~te, 
t~ in!\t91~\r ~l.lt 1• Sr1~r . .!a '11rff11".Jnd11\ y 1u t't111rcrwc1~~; r::.·.~···a! s.~1•!1r-, !e~\ c~•c « rr~finic\l11. 
~~~\et) lnfluytt\ de ur-era dec\5\wa en la tran~tcruche de tcd~, la1 ~,,~, del ;rte y, p1r1 el tau de 
birlca latl~i ccr~alld1 la lntr1r1tle11 pltlla 6r 11 re1\en el ,1,t~• c.sr1t1\ht11:;l'IH1\ \'Ita~ ha'o\ru,1'1J). 
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subsistencia ('I'okman,1~79J, es de hecho, un sector p·adicional 
donde el ingreso es igual a la productividad niedia y existe un 
considerable excedente de mano de obra que no puede 3er absorbido 
dentro del mismo sector, dadas sus condiciones d~ ~lraso. 

Junto ccn el s~ctor tradicional, Lewis identifica a otro 
diametralmente opuesto, al cual denomina ~ y que es, de 
hecho, el típicamente capitalista. Este sector moderno, gracias a 
que tiene acceso a procesos productivos con tecnoloqia moderna 
logra una alta productividad que le permite pagar mejores salarios 
que los que prevalecen en el sector tradicional y por lo mismo, 
goza de una oferta ilimitada de mano de obra (ya que la poblaci6n 
empleada en el sector tradicional muestra una alta disposición a 
cambiar su fuente de e~pleo hacia el otro sector}. 

En virtud de su caracter capitalista, el sector moderno 
obtiene cunsiderables ganancias y prevalece en el la tendencia a 
la reinversion de la plusvalía extraida (Sinqer.1979), lo cual 
permíte a su vez incrementar la productividad marginal de la mano 
de obra, de tal suerte que s~ logr~ una constante expansión de la 
producción y se genera, al mismo tiempo~ una mayor absoLclón de la 
tuerza de tr3bajo. 

El planteamiento de r.e;..·is estaba apoyado en la qran masa de 
trabajadores existente en el sector tradicional y en el proceso de 
acumulación de capital en el sector moderno, de- forma que se 
generaba una tendencia a la absorción cada vez mayor de futtrza de 
trabajo por parte de! ~ector capitalista en constante expansión~ 
hasta logr3r un punto de Pqu111prlo er. el c¡ue ya no existiria 
excedente de mano de obra en la econom1a. 

A la lu: de esta breve rese~a. es f~cil ver que la propuesta 
de Lewis tuvo tanta aceptación porque constitu1a un atractivo 
argumento del cual p0d1an echar mano las autoriddd~s 

gubernamentales de los paises del arca; oin embargo, pocos aftos 
más tarde, la realidad de los hechos se encargo de mostrar que la 
estrategia de desarrollo seguida por los paises de Americü Latina 
no estaba c•,¡mpliendo con los objetivos que hablan sido fijados 
para su implement.H.::i.:r.n, ln cuul propicio que a principios de la 

11 • 51 b1er. '~ c1rrtc a~e '~H \!! era u~c~ h p,srt1~1;4~·~.~ dti 1.rctur •·~der<';i eri ti p1al!1"tto 
l\dC!al'tdl, .ti 11~·~ tir11;a trJ t~'~t'nte ~.I!' ~He ro t!t.,!<a 7tne14r,ja !u hf1:1,~te~ T11tr.tie1 !.e t11;.1e~ ces:¡ trd 
!!'l ,l.tt1IN•\,nto crtg!~o1! v t~. ~el de ~eH:¡¡o1rectr, e\ \tttor tr~d10:11-1l pe1..are:1d e 1r.,111!b, ~or •~.conta5 

p.trt:\.t tQHr •1Jyar l¡;tr:a. '(:ttre in~ 'i lH~. lo ut111id!4e5 HduHr11te, en ~" ct111j'Jntc ~:!e p11dic.,o.i 
t'9plr11r a cinta de IH H 1dlG'°'"' ~e ~tr!ana1 en que U' 1nut'9t',,t3 !a t ... eru ~t tra~ajo 11rt•1111, la q;.ie 
5l9nlt1tc qi.:t: "t': ~~c:;r !~~·:"14ria, ~(¡t' V! C'fl u:~ IJ~s~r~1. tl ,5 41 ~e d1cl'!.t fi,¡lf!IH di!' trab4J~. C'll l'~~ ,ol; 
11e11para 4! )Of, v Jitl a!::~ 1~1;•JO al 17 l1 {Hd ,¡¡,.,j::~~ ~~:~ ~,._.r '1.1t, tn h a~tud!lddd. ~110~ dt- u;i• 
turu pitfl~ ~ !j f:.;en~ l:1~a11I ~t• aho,bht<t (Hu i• ir..! ... ~tr~~. 1~cbte11J:1 rri e111 tant1 ;.., ;;;~:.: 1 ~'" 1 """"'S 

1odtrnas uao h1 nl.llC'ro.,:in l1l\ete1 ~rep10.-1tte •tt~J:;J 1 !~, ~ ~-'I! tcd$:~la tr•t•¡.tn itlre.itJ~t ~' t111t"O 

1fllohe5 de ptrsonu St~1"11 :ift11 1'tieiitei !u Hnti.hct ... ru, en ¡¡.trUcular, ,O!PIL°'!lle n¡:n· ! 1 !41 '1~ !11 
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d~cada de los sesenta se hicieran cada vez más fuertes las 
criticas a este planteamien~o. 

En t~rminos generales, las criticas giraban en t~rn0 a qu~ el 
proceso de reinversión supuesto por Lewis, en realidad no es tan 
automático como el lo planteaba, porque al estructurar su 
argwnentación olvido que en el mercado existe la presencia de los 
oligopolio~, que por su tamafio y caracter1sticas se enfrentan en 
los países subdesarrollados a mercados de tamaño relativamente 
reducido a causa de la deficiente demanda efectiva, le que i~plica 
que las empresas solo podrian aWl'lentar el volumen de sus ventas si 
los precios de los productos se reducer.; además, la inmensa 
mayoria de empresas emplazadas en sector moderno, son filiales de 
grandes consorcios internacionales, cuyo centro de decisiones se 
encuentra en alguna de las economías centrales y por eso una parte 
importante de la plusvalía extraida,. más que destinarse a la 
reinversion, es enviada al extranjero en forma de remesas de 
capital. 

Tambien s.e h.,c1an ia~ observacicnes de que el modelo de 
desarrollo seguido no era capaz de alterar la dpsigual 
distribuci6n del ingreso existente -antes bien profundizaba esta 
tendencia- y en consecuencia, la demanda fue orientando la 
producción h:ici,i lns bienes de consumo duradero, lo cual no 
permitia l<" real exp<1nsion del mer-:.:ido ¡dcbid.J a. lo:.; bajos 
salarios que se pagaban ~1 grueso J~ la pcblacion trabajadora) y 
el patrOn de consurno que :3E' venia desarrollando generaba mayor 
neccsid3d de industrias con alta composicion orgánica do capital 
(es decir, generadoras Je 1r . .:nure.::: !"ue:-,~··s .]P. Pr.plccl, qt1i:' .'\demás 
dependian en todo momento d~ las condicion~s prevalecientes en la 
división internacional del tr~ba)o y por ende, de las condiciones 
tecnologicas CP.didas desde los paises industrializados; de tal 
manera que se g~neraba y reforzaba un circulo vicioso de 
dependencia tecnolcgica del exterior y "una 'superposición' de 
nuevas tecnologias sobre otras más antiguas sin que (ello) 
implique la de~aparicion de estas ultimas y (Tokman,1979: 73). 

B. ~~t.i.a de 13 marginalidad. 

El continuo crecimiento del sector de la población que se mantenia 
sin empleo e ingreso estables hizo que en medio de las revisiones 
y evaluaciones que se venían haciendo al modelo de desarrollo 
implementado en América Latina surgiera una corriente critica de 
orientación marxista entre cuyos principales exponentes se 



eneuantran Anibal Quijano y José Uun11 . 

El razonamiento del cual parten los autores de la teoria de 
la marginalidad es que aquéllos a quienes 1dentif ican como 
.. marginales" no sólo no poseen nada, aparte de su fuerza de 
trabajo. sino que además no la pueden vender, siendo esto último 
lo que los convierte y especifica como marg1nales. De hecho, estos 
sectore?: de la población no pueden hacer uso de su fuerza de 
trabajo porque no encuentran los medios de producción necesarios 
para su ocupacion, no disponen de ingresos y por lo tanto, no 
ttenen poder de compra (de ahi la deficiente demanda efectiva de 
la que hablabamos antes). 

Siguiendo los planteamientos de Marx, Nun toma como punto de 
partida ld existencia de una superpoblación relativa, fenómeno 
que, sí bien esta presente en todos los modos de produccion, en el 
caso particular del modo de produccion capitalista. toma la forma 
de lo que ya Marx habia denor.-,inado ejército 1ndustrL1.l de reserva. 

fJun introduce una var1ante en su a.na.lisis, t~l die~ que el 
ejército industrial de reserva es la forma que adopta la 
superpoblación relativa. pero la fas~ comRetitiya del 
~apitalismo y la masa marginal -que es la forma en que él designa 
a la población que se ~ncuentra en co1~Jic~o~e~ de maroinalidad
seria la rndn1festacion de la supt:-rpob:.Jcion rt.•l.a.tiva e-n lu !..1~e 
monopolista del cap1tal. 

"A pesar de sus impo¡ to.r.~e:; .._·cnsid'O'r,1.:::ione!: sobre los 
procesos de concentracicn y de centralizacion de lu~ c3pitalo~. el 
ObJeto de ld obra mayor de Ha.rx es l<l instancia i:-conómica del modo 
de producción capitalista en su fase competitiva y zu referente 
ern.pirico general, la Inqlatorra anterior a 1875. constituye 
sobre todo un negocio de empr~s .. u:·:.os individuaie!l en pequeña 
escala, estrecha~ente subordinados n los avdtdres del mercado. 
En cualquier case, c1en años despues, operado el pasaje del modo 
de producc¡ón capitali~ta a su fase monop0l1stica .. ., no es 
posible pasar por alto las consecuencias teóricas de eDa 
restriccion. _. 

M ••• la distincion que vengo proponiendo: tanto en la fase 
competitiva como en la fase monopolistica rige la ley de la 
superpoblación relativa en lo9 términos antes expuestos; varian, 
en cambio, su carácter y sus efectos. En otras palabras, hay que 
repensar la categor1a ejército industrial de reserva~. [Nun,1962: 

u_ !~ ;~·tntntt li('.ric\en1• ~~e ~~rit1¡; !t tH!~ rt>11is1~~r~ !i•JtG ••¡<:r:!~~"ª pra?~l'H"~ h."hu vu 
org•n;'·~~ i•ter~:!J•t:itt.t 1 ~'5 ea:i 14 ~=•"';~ [::~:•·:: r~'j ~.n1c1 l.tt111~ ¡({F:lf, '.1 :~;!"1Ut!411 ln1tgscitfl•l 
del Trth!j~ !OITJ, ti B4nto 11un~11!, ttc., dt ·~~tl;'.I' •l1l'ruttv-.;, 4) ~·,t~a.1l'~te.,:e, P"''°• lftda 14 H~t ft 
e1pnic1c~ !t;11i~~ f\O '5trA11 H~t!d~\ 1!'1'1 e'te ttabajo. 
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a1-a2¡". 

El ejército industrial de reserva cumple con la funciQn de 
que los desocupados se encuentren siempre disponibles para ser 
incorporados al proceso productivo (Y de explotación) en cualquier 
momento y que, al mismo tiempo. ejerzan presión para que los 
salarios de los ocupados se mantengan mas bajos. En la fase 
rnonopolist1ca los trabajadores empleados, en relación con la masa 
de capital, son menos y cada vez aumenta la tendencia de que el 
capital no utilce a los desocupados porque no los requiere, de tal 
suerte que llega un momento en que éstos pierden su función como 
depresores de los salarios. Este grupo es precisamente al que Nun 
califica como masa marginal. 

Nun considera que el ejército industrial ·je reserva es 
tqori,...,nJl para t.>l sistema capitalista, pero ve a la masa marginal 
como afyoriooal e incluso llega a clasificarla como disfyocional, 
Con lo cual se esta refiriendo a la fuerza de trabajo que, dada su 
baja o nula calificacion, no es de utilidad para el capital 
monopolista (ya que sus necesidades giran cada vez con mayor 
fuerza en torno al personal altamente especializado). 

Qul jane tambien considera las dos funciones del ejercito 
industrial de reserva q:ie yd habia serlalado Uun asi como la 
diferencia entre éste y la poblacion m~~7inalizada, pero adem~s él 
introduce el concepto de ~polo m<lrglnal", con .!.e cual deja 
cxp!1cil0 4u~ los margi11aJes tambien forman parte integrante del 
si!Hema y por otra parte, que exi:aen otros elementos quP. les 
caracterizan además de la desocupacion (Quijano,1970\. 

Aunque los de~ te6ric0s de la marginalidad que hemon 
mencionado reconocen a est~ como un rasgo del modo de produccion 
capitalista en su fase rnonopolistica, no dejan de marcar que 
resulta. ser mucho más signlficativ.:t en los paises dPpendientes, 
porque en ellos el desempleo os una manifestacion extrema de las 
tendencias de estancamiento del capitdlismo 

S1 bien es ci~rto qu~ la teoria de la marqlnalidad explicaba 
con mucha mayor coherencia los problemas que implicaba el modelo 
de desarrollo seguido por los paises de América Latina, también es 
cierto que desde SU!; p:-irneros planteamientos rccibio fuertes 
criticas por parte de algtJnos estudiosos del tema. 

Enrique Cardoso, por eJemplo, entabla con Nun una acalorada 
discusión porque a diferencia de e~te ultimo, él considera que el 
desarrollo en los paizes periferico3 si es posihl~, 3~e~~= de qu¿ 
r~o:-h3::.! ::;:.:.e :.:-. ii•~t<:Jin<ll1d.1d sea el re~ultado '.\~ la utilizacion 

u. fstt articule 1pcuec1d ~n;1111l1t~:e p¡,¡bl1udo rn el aFa ~e lfH tn la !cv1Ha to;var:riuc• 1'• 

Uti.1.l.u1J, n~• 1, pp. 1.·~·1!6 
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intensiva de capital. Este autor considera que la desocupación no 
es un problema estructural de las formaciones económicas 
subdesarrolladas, sino ¿.~s bien la consecuencia de una determinada 
fase del desarrollo capitalista, ya que para él, el desempleo está 
llqado al fenOmeno de los ciclos de liberacion y absor-ciOn de 
fuerza de trabajo del sistema {Car~oso,197t)''. 

Otros il":'lportantes teór-iccs han criticado la teoria de la 
margina11dad desde distintos puntos de vista: 

Paul Sinqer critica el concepto de marqinalidad porque para 
él. el hecho Ce que el sector capitalista ccrnpetitivo ya no ocupe 
una pcsici~n relevdnte en la econom1a es una manifestacion general 
del capitalismo actual, además critica a Nun porquP dice que éste 
no toma en cor.sideracicn que, si bien es ciert.o el empleo en la 
industria experirr.ento una tasa d.<:> expansion :relativamente 
reducid3, ~n realida~ el empleo urbano creció a un ritmo analogo 
al d~ la poblaciOn •Jr-bM1.u :~-.:-luso. 1mpl1citamente está 
considerando al emple,:i .jcl ::ecto:r terciario co-r."to una; especie dE' 
suberr.pleo ¡singer,1979). 

Lucio Kow.:u 1c~: e:-. t'ét:i(' .J dat0s estadisticos d~rnuestra como 
para el caso brasileño la marginalidatl pe1Sis~e e in~~uso au~enta 

durar.te ~1 per10do de! llamado -milagro eccnO~ico brasileño·, por 
lo cual se niega a rel~cionar la marginalidad exclusivamente con 
un bajo nivel de ingresos o de con,umo y c~cide car3cterizarla en 
el nivel de la prod~ccion como una y1nccrporaci~n ~arginal a la 
división social de! traba~c" Ademas, para él no se trata de- una 
dualidad estructural, sir.o que, por el cor.traric. la logica 
estructural capitdlista ger.era y ~3.ntiene f"crr.-.as de in~ercion en 
la division sccia! del ~rat3~o no t1picamente capitalistas, de ah1 
que h~ce la distinc10~ entre relacicnes de produc=ion ·drcaicas· 
y "'tra.dicional('s : er. :.'l: prir"1Pras ccnsider.l la toconomla de 
subsistencia del :.-:ectcr agra:-io, les ar':.esanC>s i.ur.:..lt>~ y urbanos 
y la industria d<::-rnestica y en las se9·-lndas a ld ocupación autónoma 
@n el pequefic comerc1c y el e~pleo d=~estico (Garcia,1988). 

Es po!$ible q",.J.e se est~ Ce acuerdo con los ,'Jrgu:r.entos de los 
autores marginalistas, co~ los de sus cr1ticos o con ninguno de 
los dos, lo cierto es que confonne se revisa la b1bliografia 
existente 1 cada vez se puede uno percatar de que los distintos 
autores ccinci~c~ e~ ~-ñ~ldr la existencia y permanencia de formas 
de prcducc1ón q~e n(' corresponden 1.c,:c:~=-i~,..,.,.r,te ni con las 
relaciones de ~=~~~ccion. ni con las carac~er1~~1cas técnicas q~a 
identifican a la fase monopol1!Stica .:,!e! ':".'.'lpitalismo acttial, e 

u. ''r' "~~:tr:~. 1" ~~·f\1:·e1 ~ t-':t' 1~ar ~ t"'i:.'!'~t•!' 1 •. ~ u~ 1:t)4;H =~ ;! ~r1l 1 ~1: ~~ 1•1 
!e f-.:IJ1,,r' lil.;11 v r~t: h ~ec·•:~ •~'\:.>t' \:~ :i:!~:~~•·t"t:! je :a!~'~'-:~ p•t:t'" ui a•f:•··~!.. 'f.: 1 ~H. a 
tu de l,t tt-trH 6( lt,,11 ~ i:' ;l<14t!~:e·t:! ~ 11 tl'cn1 ~:t.,•:• t~ ~4~ 'I lt hH~4• rt11 ffo art4 
e1f>lit•dcn et! ~rr:) 1 r.t ttl !~~!te. 
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incluso algunas veces ni siquiera con las relaciones sociales del 
modo de producción capitalista en general. 

En virtud de que las fuertes criticas a que se ha visto 
sornetido el concepto de '"marginalidad" y el cumulo .:!e ar9urn~ntos 
que otros autores han dado para demostrar tanto sus debilidades 
teóricas como (incluso J su ineficacia explicativa; ha quedado 
truncada, desde la perspectiva de la teoria de la marginalidad, la 
comprensión de la problematíca del desempleo existente en las 
economias latinoamericanas y el porqué de la existencia y 
permanencia de las actividades ~no t1picarnente capitalistas'". 

Como resultado de tod0 esto, ha hecho su aparicion una 
conceptualizacion diferente que con el tiempo ha tomado fuerza y 
se ha convertido en centro de atenc:ion e investigación, nos 
referimos al concepto de 1nformalidod. 

Como resultado d~l nivel actual de avance en la investigación 
sobre el tema, parece que el concepto de ·econo~1a informsl'' o 
·sector informal- aparece como una alternativa viable y que, por 
lo mismo, requiere ser precisada para saber cuales son sus 
limitaciones y virtudes, de tal manera que podamo~ aclarar 
nuestras dudas respecto a les problemas de empleo y vinculación de 
las diferentes f0r~as de prcduccion que se presentan en nuestras 
:3ocie..1ades latinoamericanas. Para !.C']T''lt' dicho objetivo en el 
siguiente capitulo realizaremos un breve recuento de los arigenes 
y modalidades del concepto d~ econom1a informal. 
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CAPITULO 2. 

APROXIMACION A LA DEFINICION 

DEL OBJETO DE ESTUDIO 



1. ACERCA DEt. CONCEPTO • ECONOHIA lNFORHAt • • 

A. planteamientos de OIT-PF!E'ATC, 1i 

En donde se utilizó por primera vez el concepto de sector informal 
urbano fue en una publicación de OIT denominada informe de Kenya 
de 1972 (O.I.T. ,1972) y desde entonces este organjsmo ha mostrado 
fu&rte interés sobre el tema y ha promovido gran cantidad de 
investigaciones y estudies empiricos en los paises 
subdesarrollados. En el ambito de los estudios sobre la economía 
informal, el de OIT se considera que es el enfoque ideoloqicamente 
más neutral, en virtud de que su planteamient0 con~:itítuye un 
enlace entre la t~or1a de Lewis y la teor1a cepalina. 

La arqur.ientac1on de este enteque esta ba~ad~ en r~conocer que 
existe en el mercad0 laboral un ex~edente de fuerza de trabajo 
respecto 3 la cap.;scidad de ab:;orci.:-n del aparato productivo y 
concibe que las actividades del sector informal se genernn gracias 
a la c~nfluencia de dos fenomenos: el crecimiento natural de l.a 
pobl..lcion de las ci\.dades y el flujo migratorio hacia ellas. De 
ahi resulta evtde~te que el peso Je est1 explicación recae sobre 
la dinamica pcblacion<ll. 

Desde q~e :~ ~~pe?o a desarro::ar el enfoque de la ecot\omia 
informal, p.::t.ra OIT el prublc:7'~ central de la pobreza en las 
econornias urbanas no era tar.to el de:semplec-, slno el tipo de 
trabajo disponible para la m,lyoria de la poblacicn ~OIT,!972}; 
visto as.1, el problema c:·d el b~"jo ingreso generado por las 
actividades vinculada5 a 1.a int:ormalid3.d, Este argumento fu.e el 
que hizo que O!T adoptard la postura politica de tratar de mejorar 
el ingreso denttR dPl <':ertqr iofgrmal, como una solución a la 
pobreza, llegandc incluso a proponer creditos de tipo coop~rativo 
o esquemas de mercad0tecnia que reducirian los gastos generales. 

Es as1 que d'"~de la perspectiva de la OlT, se reconoce 
explic1tament,.. que las activi-.!ades del 3t>Ctor informal hicieron 
una valiosa contribucion a la economla urbana y aun más, que 
podian hacer una contribución significativa y etectiva en cuanto 
a costos sociales para absorber el rápido crecimiento de las 
fuerzas laborales urbanas. 

En el caso más particular de America Latina, Vlctor Tokrnan, 
importante autor dentro de la perspectiva teorlca del PREALC, 
~Define el ~breado de trabajo informal como aquel conformado por 

U·. riUlC 'r:;~aw le-g1:ntl 4el h;;1N ~art .:an':~ l!tir.t y ,1 {.tn~t 4~ l.t 0r,aoh.tt1~11 
fnttr~tcltt,.tl dtl Tra~aJo 6t la~ Jll.stitir.t'1 Unid.a,. 



personas que trabajan por cuenta propia, o en empresas chicas 
prestando servicios personales de baja productividad, como seria 
el servicio doméstico remunerado ... por el contrario, en el sector 
formal se concentran los puestos de trabajo desempeñados en las 
empresas organi~adas de la industria o los servicios personales 
requeridos por las personas de más altos ingresos" {Garcia,1989: 
443). 

De esta forma PREALC concibe que las actividades informales 
se pueden definir, entonces, por: el escaso capital de las 
empresas, el uso de tecnología rudimentaria {intensiva en mano de 
obra y generalmente baja de productividad), escala relativamente 
pequeña de operaciones, frecuente participación en el proceso de 
trabajo del mismo duefio y/o de los miembros de su familia y su 
desc0nexi6n de los circuitos financieros formales. A partir de 
estas características es claro que ~ ... las unidades productivas 
informales actúan fundamentalmente en las !ranjas competitivas del 
mercado. Tienen, por lo tanto, un caracter autónomo o 
complementario a las empresas del sector 'r;,oderno'" (Cartaya,1987: 
82). 

Era visible ad~mA.s, que el sector informal contenía 
trabajadores y emp1·esas con ·actividades dezorganiz~das~ debido a 
que no existia una clara distinción entre capital y trabajo, se 
hacia uso del trabajo familiar de manera que el salario a menudo 
no c.::;n=tit.uía la retribución predominante del trabajo y que el 
empleo no estaba regulado por cbligaci•>OP5 le~ales, tales como el 
cumplimiento de las leyes de sequridad social, contratos 
laborales, etc_ Estas caracteristlcas y los relativamente bajes 
nivele!': de calificación asociados con ellas se dirigieron a 
f aci litar la entrada al sector que, consecuentemente, era 
altamente competitivo y pobremente remunerado. Las empresas 
informales ocupaban sectores del mercado que eran demasiado 
inestables y poco provechosos para las empresas del sector formal 
o que se encontraban en la parte más más alta de los mercados 
oligopólicos en donde las unidades económicas del sector formal 
actuan. 

De acuerdo con algunos estudios empiricos patrocinados por 
PREALC el sector informal estaba desproporcionadamente compuesto 
por gente con características que en cierta manera lo9 hacen 
distintivos: mujeres, emigrantes rurales, jóvenes y viejos, de tal 
suerte que los bajos ingresos 35ociados con el sector infonnal 
resultaban no sólo de las desventajas afrontadas por las pequeñas 
empresas, sino también de características individuales (educación, 
edaJ, c~c.) de quienes se encuentran dentro del sector 
(Tokman, 1967 J _ 

La conclusiones a que lleqan los teóricos de FREALC ~on: 
f.t.i.m.t.l:A. El sector informal no da señales de desaparecer con el 
tietr.po, en la mayoria de los paises de latinoamericanos la 
proporción de trabajadores urbajos del sector informal ha 
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permanecido relativamente con9tante. Oe 1950 a 1980, la proporción 
del emplee urbajo informal (definido en este caso como autoempleo 
y trabajo familiar no remunerado en actividades no agricolas} sólo 
disminuyó en dos puntos porccntuale~ de 30. 7\. a 28. 7'\ 
(Tokr.ian, 1987). 

~. El sector informal es heterogéneo, con una considerable 
variacion en el ingreso de sus miembros y en el capital de sus 
empresas (Tokman, 1987). 

~- Los principales factores que deben ser considerados en el 
análisis para el sector informal son los económicos, relacionados 
al nivel y tipo de desarrollo económico encontrado en América 
Latina. La abundante oferta de trabajo urbano, combinada con las 
crecientes limitaciones de empleo en el sector formal, crean un 
entorno para la existencia de empleo remunerado con bajos salarios 
en un sinnUmero de talleres y unidades de pequeño tamaño, Esto 
tiene un doble efecto: proporciona servicios útiles directa e 
indirectamente al sector termal y no propicia el dE>sarrollo de 
competencia con dicho sector; pero, debido a la baja productividad 
y a la alta competencia interna se generan bajos ingresos. 

B. El eofogu~ neolltcrJl. 

El principal exponente de este enfoque es el peruano He1·nando de 
Soto, Su propuesta vuelve a situarse bajo el marco de la teoria de 
la mcdernizac16n y de las Ptapas del crecimiento de Rostow. 
Establece que todas las sociedades en su evulu~ion p~san por las 
mismas etapas, tal es el caso, por ejemplo, de la econom1a peruana 
que, desde el punto de vista de De Soto, se encuentra actualmente 
en la etapa mercantilista (De Soto,1967: 251), 

En el enfoque neoliberal (especificamente en el caso de De 
Soto) se identifica al !3istema legal como el ~ de que 
exista la informalidad, ya que entiende por "informales .. a 
aquellas actividades extralegales, pero licitas, que no son 
declaradas ante el sistema fiscal debido a l~ excesiva regulación 
pUblica y a laz trabag ~~~ ésta impone al libre juego de la oferta 
y la demanda en el mercado. Esta forma de entender tJl fenómeno de 
la informalidad lo lleva a oponerse terminantemente a todo tipo de 
politicas estatales de corte keynesiano proclamando incluso el 
cese de la intervención del Estado en las actividades económicas. 

Considera que en los sectores informales, en realidad, existe 
~energia empresarial" y puesto que las economias de América Latina 
se encuentran en la etapa mercantilista, el sector informal puede 
con~t:"it:11tr~H! en el aqente de transformación ya que su existencia 
presiona hacia la liberac1on de lati (u~r=a~ prcductiv~s, hP-cho que 
permitiria avanzar a la siguiente etapa en el proceso de 
desarrollo económico, 
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Desde la perspectiva del neoliberalismo el fenómeno de la 
heterogeneid.,d en el sector informal conduce a q'..le las unidades de 
111n4lísis se consideren en tres tipos: los individuos y sus 
relaciones contractuales; las actividades y las unidades de 
producción (Giner,1988). 

Se considera que los individuos dificilmente pueden 
constituir un "sector" de actividad económica y que, si bien las 
actividades economicas pueden constituir unidades de analisis y su 
agrupación en sectores a par~ir de caracteristicas similares puede 
dar pie a un analisis fructifero, en re-alidad es dudoso que la 
dicotomia Qlle se hace entre sect.or formal e informal pueda ser 
vdlida siquiera para algunas actividades. De tal manera que, ante 
los inconvenientes planteados por las ot:-as dos, la unidad de 
anAlisis hmás logicatt resulta ser la de produccion. 

tst.a forma ,je enfoque lleva a identificar a las microempresas 
co!:"io las unidades que generan empleo, iti'.gresos y productos que 
ayudan a paliar (o incluso resolver) el desemplec y algunos otros 
de los proble~~s que aquejan a las economías latinoamericanas (De 
Soto,1987). 

Se reconoce quP 13 he~e~cge~eij3~ ~el se~tor proviene de la 
coexistencia de tres ~ipos de el"r'f?"P?"1s: a-:¡uellas q"....te emplean. 
unicamente trabajo asalariado con otra~ que emplean exclusivamente 
trabajo no asalariado y unas r.as en la.'.: que se er.iplean ambos tipos 
de trabajo, En el prir.i"?r ,~,1so, lo g·..:•.? ~~rc.:~:!crt -:-·::-rr··· ~nf0~r:-.3..!.e:: 

3 l3s unidd~~ti de produccion es la probreza de los propietarios 
y/o su falta de acceso a un mercado de capitales. en contra2te con 
los dos restantes en que las decisiones de la ~nidad do~est1ca (o 
unidad familiar) propietaria afectan las decisiones de producción 
y de consu:no, ya que el ~a.ra~ter asalariado o no asalariado de la 
fuerza de trabajo puede afectar de manera directa el ~c<llculo 
economlco· de las empresas, pues en aquellas que existe el trabajo 
no asalariado la valoración del trabajo es en gran medida 
subjetiva y al estar relacionada con las decisiones de conswno, se 
vuelve SL:....'T\dmente ·elástica·. 

As1, en el caso de este tipo de microem¡:-resas, la 
priorizacion de las necesidades de consumo o de producción en las 
unidadc3 domésticas es la que dete:-minara la conveniencia o no de 
producir mercancias a un determinado precie, tanto del producto 
final cerno de los demás ins~~os; e~ tanto que, en el caso de las 
microem~resas que emplean exclusivamente trabajo asalariado, sera 
la magnitud de la gananci3 la q~e determinara la conveniencia o no 
de producir. 

~=~e ...::.!~!.~.:. t:- .... 1.lv ...:u:i.u..:a dOte el investigador la posibilidad 
de abordar el ~studio de la informalidad a traves de tres 
pe-rsp"'ctiv.as: :..:::.a í.:¡-....e es ld que rr.as se apega a los intereses 
explicativos del neoliberalismo) que se concentra en aquella!! 
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microindustrias que funcion3n ~n1camente con trabajo asalariado y 
que bien podr1amos denominar microempresas capitalistas; otra que 
centra su atención en las unidades cuyo principal criterio de 
decisión es el consumo y una tercera que combina ambos tipos de 
unidades productivas. Desde luego la decision por el tipo de 
enfoque dependera del objetivo que se esté persiguiendo con la 
investigaciOn. 

C, r¡ eofoqu~ marxista. 

Dentro de la linea de pensamiento marxista las primeras 
formulaciones respecto a la informalidad surgieron sobre la base 
de los planteamientos de la teoría de la dependencia. la cual 
establecía que en el proceso de desarrollo de las '!!conomias 
capitalistas depenJientes algunas actividades que fueron centrales 
para la acurnulación del capital en las economias más avanzadas, se 
transforman en marqir.ales en el proc.eso de desarrollo de los 
paises de tdrdia inserción en la dinámica de funcionamiento de las 
relaciones sociales dt:> producción capitalista, ocasionando con 
esto que aparezcan las actividades económicas m3r~1~,ln;. 

Has recientemente dentro de los nuevos planteamiento~ de 
corte marxí.sta, el conc~pto de marginalidad ha sido seriamiente 
criticado a partir de la consideracion de que Pl sistem..J '.':·1Lio·

económico es un todo y que a tr~·:~= jo :~~ relaciones entre las 
rorm~~ ;r~du~t1vas capitalista y no capitalista, se concurre a la 
!ormacior. de la tasa de ganancia; además, se considera que ·· ... la 
expl icacion no sólo rJ-ebe centrarse sobre l.:1 reproducción del 
capital, sino también sobre la reproduccion de las clases 
sociales, en este sentido, se considera que el sector autonomo no 
manual, no solo produce bienes l' servicios: para el mercado, sino 
tambien fuerza de traba jo, apo¡•ando por ambo~ conductos la 
producción y rPproducción del proletarlado.·(Grandi,1976: en 
Cortés, z/a J. 

En los nuevos plantedr:'.ier-.tc.s de ccrtP rnand sta:' pudimos 
identificar dos vertientes dentro de las propuestas de explicación 
sobre lo qu~ debe ser entendido por ·economia informal·, a la 
primera de t:?"stas la denominaremos ~. en tanto que sus 
observaciones y planteamientos si bien son, sin duda alguna, 
distintos y criticas a laz de otras corrientes teorlcas y 
consideran una serie de elementos explicdtivos de gran valor, en 
ningún momento ponen en tela de juicio la existencia de la 
·econom1a informal .. , por el contrario, sus aportes buscan 

1'. 11,y :;~ !:'!'J: ;~t' ,;;~~01 ~t' :~s <ii:c•t'1 ~.t st ídtr.t1f1c4:1 tn tst! ~Cc!li~ t4JC 111 pt,,pt>cil114 
ttórlU NrliH4 r,~ M'<;t'~4f1Hf''ltt' seri i~ ;.~ \t r~:·14 d'!~a1~4r 'Mri•Un dtelJrJjtiS', 1Íll tt:!l4t~# AU ht'US 

atrtvl41" clu'1f1:4rlcs u\ tn •irtd dt \o f11t''tt's a1nc1:!er1ci•~ ~!.' an•l1'!.1s ~~" pulit" e~ccllttft rUrr 
tUU ~ •;Ytl!e1 q.;t s1 ~t' rt'{:11.:i:eJ\ te•' 1!.' :rl!.'~t!:1~11 a.tt•lsla 
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coadyuvar en la búsqueda de una definición más precisa y realista 
zobre lo que debe ser entendido {Y lo que no) como informalidad. 
Caso contrario es el de la segunda verti~nte, que denominaremos 
como ~. En este caso el punto de partida para el analisis es 
cuestionar el empleo mismo del concepto ·economía informal", a 
partir de ello plantean una perspectiva teórica en la cual se 
reconocen muchos de los elementos ya identificados por los demds 
planteamientos, pero en esencia se rechaza la concepción de 
"informalidad'". 

Dentro de la yertiente mesurada se ha llegado a plantear que 
el sector informal es funcional al sistema pues permite reducir 
los costos de produccion asociados a la fuerza de trabajo y evita 
los riesgos inherentes a determinados mercados de factores o de 
productos. Por la forma en que se establecen las condicL:ine~ de 
contratación de la fuerza de trabajo, no solo tiene la ventaja de 
omitir los logros sociale3 para las condiciones de tr"bajo sino 
que, adc~,i.s, ~u existenc1a permite a las empresas del sector 
~formal~ mantener bajo3 salarios. 

Al hablar del fenomeno de la informalidad generalmente se 
acepta la dicotomica caracterización de la econom1a en -formal" e 
~informal~, sin embargo, dentro de estas propuestas de enfoque 
marxista se hace not.:tr CJ'J"' n:- C$ p.:..:;it.l~ hacer esa tajante 
diferenciacion en dos sectores, por 1,", que se propcnc ver el 
fenomeno como un contipyum. 

De esta manera espec\fi("-"O '11J<? n-:i e:: pc!:ible dif":renr:Llr de 
mJnera ab~ulutd entre los dos sectores porque exist~ una variedad 
de forma.s productivas y reLtciones salariale!'l en la estructura 
econórnica 11 e incluso marc,1n que hacia el interior de lo que 
geni>ricamente se doncmina "sector ¡nforma1·· existe toda una 
diversidad de forma!l productivas y laborales de mayor y menor 
grado de integración al sistema econbmico "formal", que se 
entrelazan unas con otras y permiten afirmar que la estructurd 

"· •I tt,;.-tda Ptrt: S6i~z rt;,IH 11 pi:p11t't~ ~t ~º' htorr, 1 Stn;tr y(''"·"'º~'' [! prt~ro propone 
qut la tstruct~u1 tcor.:1it• tt: re1l1~.,~ r!t• ~1v·.111! t"> ~.Hr~ !t:t,rt~= 11 rt src:~~ ~r lk'tt.t.:lo, Q~t 

c:rrrspondr •' HStraJ cn1t1!1Hal Z! IH 1ni~1~.tjts ?-~rr-·•~~tc1lr~. qve r,o p·~~Y.:t'I ~"·~•">tlUI H !u 
i11ct111lda!ts ln~iwldu•lts '"\iª pro~ucto se :t~itn.!J .!JI irttr.:•1~1c ~; 41 t! srct~~ ~t k~sntr~.ci1, c~ya 

pr;d;iccHn st dtstl~•. t~~4w11talli('">?i:', 11 c:cns~•o. !t t~~ p:;.10~ ~r~jJcl:.res C•s6~e~u ~e· s11 ~•rtt 

l~tntit1ca lrts crit'!'r111s q~r 'Jr~!'t: ~t ~!~t ;1r• td'<l:ll!''IH! ¡, ~-!'tt•qe">tr~•.i 11' 11 tstr~ctJr! pro:~,ti~•· 
f Ubtrl ti tlp; dt pre;1e;.t: s:t•e 1cs W"j1c~ ~e f'OJ~t~1;n 1 tl l'P ~t tart1c1,act~A d!" I~• -'f.,-1:1<~ 1~ 1~~ 

~~!;~ ~~ ;r~.! .. ~~;.;.,, ""' :,. jC"lt-•~r10" y' ~e~t• :t" les :;1e~es ~ ~e-.11c1:, ~ !• t•1stt>~~1! ~ "~ ~~ t·~~.s;.s:!:res 

aul1ri14JJ tll tl re1~ct1vo t>St.t!'lt~·•1ent:1 a ~artir Jt e~te' c•iter'J' e1 :;~t 1derit1f1c• 1• e11Hr11i:.it f!t 
t''l~J ~<;!:~es ~r !.t t-:::.~ai• ,.t~.t-Hl ,; tH.ttal, tl e'9?rt,u1.tl, ti •~11!1ar, ti ~t1des;rt1tr1.t! v ti servleio 
dotf1tlu. (Pirtz Sa1n1,lf01 ll·l~J 
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productiva es enteramente heterogéneaª. 

Contrariamente a los sentidos de la visión oficialista y el 
enfoque necliberal, qut!' definen la frontera entre los sectores 
formal e informal en bf!s".' a la "legalidad" de la:; actividades 
productivas, ccme.rcidle!l y laborales, en esta corriente se amplian 
los criterios y se reconoce una amplia gama de características que 
diferencian a ambos sectores, a continuación se enumeran las más 
importantes de estas: 

-el qrado de accesibilidad, ya que se reconoce que la entrada 
(como productor, vendedor o trabajador) es más dificil en el 
sector formal que en el informal; 

-la tecnoloqia, ya que por sus mismas caracteristicas de 
funcionamiento el sector informal cuenta con unidades más 
reducidas. mayor grado de obsolecencia, baja composición de 
capital, menor grado de competitividad, pred0minio de la 
extracción de plusvalia en forma absoluta, etc.; 

-el acceso al sistema crediticio, porque el sistema 
financiero esta conformado para que accedan a él aquellas unidades 
que cumplan con los requisitos de '"legalidad'' que están planteados 
por el sistema juridico de regulación de las actividades 
económicas y finalmente; 

-el origen de las ganancias, porquP mier.tra5 el sector formal 
tiene abierta la posibilidad de lograr la extracción de ganancias 
por las vias monopólica y oligopólica (con lo cual no se dice que 
todas las unidades productivas lo logren, sinn ~imr,lemer.te qut: 
tienen la vidbilida-! dto lograrlo), para el sector informal el 
único camino que existe es participar en el mercado a través de 
los mecanismos de la competencia abierta, hecho que ubica a estas 
unidades productivas y corr,erciales en franca desvcntdja con 
respecto a las que participan dentro de la ·estructura formal~ de 
la economía. 

Recordando algunos de los planteamientos hechos por la teorla 
marginalista, pero con un sentido diferente, se considera que la 
informalidad es tuncional para el sistema capitalista. Esto 
implica una posición ~ncontrada respecto ~ alguno3 postulados de 
corte oticiallsta (sobre todo a nivel de los gobiernos locales} 
que aseguran que la informalidad es a!uncional al sistema porque 
no permite la medición económica ni la regulación fiscal. 

Al respecto y como un argumento en favor de la tesis de la 

11 • At1nque en este trdb!JO se ~!blar.t ~e los st:t:•es 'fatMI' e 'lnhraJI', dich• dfonn111v•~~ !e d: 
Unlc~nte p:ir ~tlde prMtl\, ~e e?;::~::!~~ .• ,.Q '('<r en re1ild4d ~reconoce en toda su H~nltud h w.tl!~z 

.:el WUnw k ,11e se ~abh e~ !1 pr;;;.e~u wr•hta. 
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funcionalidad, Alejandro Portes sostiene que el permitir la 
disponibilidad de *trabajo mas barato* para las empresas formales 
es parcialmente una consecuencia del ~abaratamiento de la vida" 
basado en las transacciones diarias con el sectot" informal y 
considera que probable~ente este es el más importante papel jugado 
por los trabajadores del sector informal, aunque no el Unico 
(Portes,1985}. 

En virtud de problemas que plantea el estudio de la fuerza de 
trabajo, en su propuesta, Perez Sáinz (~) considera tres 
dimensiones bésicas para analizar el mercado laboral: 

- la rotación de la fuerza de trabAjo, ya q'..J.e esta muestra el 
grado de consolidacion d~ los trabajadores as: como el desgaste a 
que son sometidcs en las unidades productivas o co~erciales; 

la sanción monetaria, que implica analizar el grado de 
reconocimiento s.:-cial de fun..:iones laborales y que esta 
directamente :i;.3:!:- 3 las posibilidades con que cuentan los 
traba jade res dP obtene:- ~~edios de conswn.::i ne=esarios para su 
reprC>duccion~ ¡ali:"'.ent~1cicn, escuelas, hospitales, vivienda, 
diversiones, etc. 1 y tlnal~ente; 

- la regulación e instiluc1onalizac1ón de ls 1n9erc16n de la 
fuerza de trabajo al proceso social de producciOn, donde sa mide 
el grado de reconccimiento ~termal~ de los trabajadores dentro de 
la dina.mica del interca~t1c mercantil que prevale~e en la sociedad 
capitalista. 

Por 10 que respecta a l~ que hemos de1nominado como yertieote 
~ de orientacion r.-:.;;n:ista, en realidad los t:-abaJOS que 
existen son !"::.'..l¡.' escasos, n0 obstante, les argu.mentos que sustentan 
nos han parecido vali.J.:.s y pcr tal mo~ivo r.emos considerado 
neces3r~c inc1~1ir brevemente sus principales planteamientos, pues 
nos seran de qran valor p3r3 ac~t~ar~=~ ~3~ h~cia nuestro objeto 
de estudio. Para llevar a =abo est~ n~s basaremos en los traoa)~S 
de Rendón y Salas (1985 y !990c). 

Corn0 ya dijiMOS, los planteamientos de esta vertiente parten 
de cuestionar el propio ccncepto de "econ~~1a informal·, la razón 
de esto se encuentra en el orlqen del termino (ccmo ya se mencionó 
al inicio de este capitulo), el cual 9~rqio a partir del llamado 
!nf·-..rme de Ker.ya (~c;'.;r-eo"' Inl"",~'"'t>S apd Eq•+a'ity in Kenya) 
elaborado a pr:n~1p1~~ J~ :=: ~~~Pnta cor un grupo de trabajo de 
la OIT. E.n el intormt> se ..1.e~~:-.~:-: la~ ac-tivi...:!a~es iní:vl¡;,a.:c: :!e };o¡ 

siguiente manera: 
D • • • 1 et I!' r \ t •to t ~ t 1 t • 1 1 r .; • t 1 a 1 a: t '~ • •a 4 t 1 • ~ • t' •a \ • J • : r l l i .. 
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1 t t 1 • 111 1: • 1 1 ' e•• 1 1 r 1 1 ~ 11. 1 1 f 1r•1 : t "a' • • t • 1 1 t . ' 1 r 1: t t r 1 11O1 

ptr I} flt11 414 11 •~tr111. fl ''''' ,,. ':1 ~•e~'''' 1ac1111 e) 
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Es asi que en el citado informe el uso de los términos formal 
e informal se presenta como una alternativa a la conocida 
distinción entre sectores tradicional y moderno en virtud de que, 
para los autores, los sectores que se analizan se ubican en el 
ámbito urbano y, por consecuencia, ambos son modernos. 

De las anteriores apreciaciones es evidente que el término 
informal se utilizó para describir condiciones muy particulares de 
funcionamiento de ciertas unidades económicas que existían en aquel 
pais. Al ser trasladado, por parte del PREALC, a otro contexto se 
hizo tratando de dar respuesta a los problemas de desempleo y a las 
formas de or-ganiza~i6n para la produccion y comercialización de 
caracter no típicamente capitalista en América Latina, lo que 
significó una adopcion Mforzada"' que, de acuerdo con Rendón y 
Salas, combinó el concepto originalmente planteado a nivel 
puramente empírico con la tcsi~ de mercados seqmentados de trabajo 
(que sustenta una corriente eclóctica conocida como 
·1nstitucionalista•1. El resultado final fue la popularlzacion de 
un "'concepto"" que ha perdido su acepción original y se ha 
convertido en un terreno totalmente ambiguo, que mas que ayudar a 
definir con claridad un fenómeno especifico ha propiciado una 
trer..enda dlsptorsión y una serie de confusiones metodológicas. 
Prueba de ósto último es que se ha llegado a clasificar coflh) 
informales actlvidadi::'S tan d1s1miles corno el narcvtrafico, el 
servicio doméstico, la prostitución, la venta callejera, la evasión 
de impuestos, etc., que evidentemente son de natuI·aleza tan 
distinta que no e:s posible i.:unsiderarlo::; de la r..i:;ma (,_..,rrria. 

Otro serio problema que identifican Rendón y Salas sobre el 
término "economia informal'" es que implica, necesarL1rr:ente, una 
visión dualista del tipo tradícional-mo<l~rno, donde la Lmlca 
relación entre ambos sectores es que uno absorbe la fuerza de 
tra.bajo redundante en el otro. (Cartaya, 1987; Cortes, 1369b; 
Garcia, 1988). 

A.si pues, el gran problema que identifican estos autores con 
el uso del termino "econom1a informal" es que se ha utilizado a 
manera de una cala negra donde es posible- encontr.u· cualquier 
unidad económica que no cumpla con todas las "normas ideales" de 
funcionamiento dentro de un régimen de producción que se rige bajo 
las relaciones sociales de pt·oducción capitalistas y la leg1slacl6n 
que las acompa~a. 

De acuerdo con Renden y Salas la dualidad intoducida a través 
del uso del concepto de ··economla informal n conlleva el otro 
problema sobre lcómo identificar las unidades pertenecientes a uno 
y otro s~cto~?; ~~¡v~ i~c~t~~:=~n el ~r:7•n ~A P~tP problema en la 
amh1guedad del conceptu y :ost~encn q;.;(" t~ mayor p·H te de las 
propuestas die rr.edi=iC:-. q·..:.e !:e to.ar. h~cho, p~se a que dan por 
superadas una serle de categorias, al final terminan moviéndose en 
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un campo de •informalidad· que resulta ser muy semejante a los que 
ante~ivr~enee ~e identificaban como "marginales• o ·subempleados·. 

No QbSta~te, ne tQ<Jo le ~ue i~plica la existencia del termino 
·informalidad" es nefasto en la vi sien de ::.os .J.'.!t~res . .:...;r..;;id.eran 
que la proliferación en el use de la nocion sector informal 
urbano. ·curiosamente .. _ n..:::is ha hecho reflex.icnar, de formas 
novedosas. en procesos que siempre habian existido con nosotros. 
Por ejemplo. el trabaje' a ~cmicilio y otras formas de 
subcontratación ya no son vistas cerno fencrr.enos sin im~ortar.cia 

para el resto de la econ,::r.na· {F.endor. y Salas, :990.:: S6). 

OespUes de presentar sus criticas a las ~iterentes formas en 
que se ha utili:ado el termino de ln!orm3.lidad les autores 
concluyen haciendo enfas!s sobre la necesidad de hallar un concepto 
que sea propio a la realld3d latinca~eri=ana, esto es, un concepto 
que permita no solo dar c·.i.er.-::a de las :-aracter¡st1cas que guardan 
aque!las act1vida.jes q:..oe r("ali:an los !Oect.ores trabajadores de 
bajos recurso~. sine que aje~as ~er~i:a ~3cer la cuantificación, 
tanto de la~ uniJades eccn~~icas q~e !uncicnan ~aJ~ una logi~a 
distinta a la tip~ca~en:e capitalista, cerno de los individuos que 
participan dentro de dicho a~bito. 

2. LA EC0Not1IA SUBTERRANEA. 

El uso del ccncept.o "E.:::oncr:aa sutterranea- en A.tnérica Latina es 
r\\As reciente que e~ de 'Ec~n~m1a Inf~r~~l~. Por la forma en que se 
define inclu;·e actividades consideradas como informales, pero se 
dice (esto lo hacen aquellos que apoyan el uso de este termino) que 
su cobertura es a~n ~ayer. 

Su origen se s1tua en la decada de lo~ setenta en los Egtados 
Unidos tJ. ;.., :'cw1e, 19701. C"o..1.ari.dc se plantea el cuestionamiBnto 
practico de los siste~.as de cuentas na.:!..:i:-.J!e~ d~ los paises 
desarrollados poque el grado de confiabilidad de estos no resulta 
ser lo suficienterr:ente bueno, en virtud de q:J.e es evidente que 
existen ciertas a:tividades de carac:cr "ilegal· que contribuyen 
al Producto Interno En~to de ese pa1s pe?"o .:¡:.¡e po:- su rasgo de 
ilegalidad nQ pueden ser c~ntatil~:adas en las Cuentas Nacionales. 
La d1scusicr. se tcrr.a C3.1 .. h ·.·p: !".'las :recurrente y en 1977 llega 
t inal~.ente a acuñar!: e e: te~;':11r.,;i economia subterránea {Gu.tr:-:ann, 
:J~-; P~ra entonces en varios paises del ~undo se venian 
desar:-cl lando estud<.cs ª"" :-e:;:-~'.."':''"' y alqunos or..¡anismos 
1nternacicnales dedica~ar. su óten~!=~ a! t~~a La OIT, por dj~~~:o. 
def1nia ya al e~pleo ciar.Jest~:-.:: :':"''"'':' "t.:.na act!v1dad p:--1moria o 



secundaria, no oca$icnal que se ll~va a cabo en o ~as alla de las 
limites de la ley o d& las regulaciones y acuerdos internacionales· 
{De Grazia,19SOJ. 

Lo que resalta de todos los escritos en dond~ se retorna el 
concepto de '"eccncmia subter-ranea· es q•..i.e, ante toda, se hace 
referencia al caracter de "ilegalidad·· de las actividades que 
entran en esta c.:iteaoria. Pero más allá de las cuestiones puramente 
juridicas o fiscale~ en ninguno de esos trabajos se anali:a a fondo 
la naturaleza del fenómeno, en todo caso el interés siempre se 
centra en la ~clandestinidad· de l~s unidades económicas o del 
trabajo y para nada se evaluan sus posibilidades positivas o 
negativa!J respecto a la funcionalidad dentro de la estructura 
productiva, 

Un elemento estrechamente ligad~~ la utilizacion del termino 
es que se identi(ica a la preser..:ia excesiva del Esta.do en las 
actividades econórnicu~ ¡y regulatorias en general~ c0mo la ra:ón 
que explica la existencia de gran can~iddd ~e esas ~ctividades que 
no son declarada!i. De esta forma, se llevd siempre el discurso d 
enfatizar la presencia de un.a gran carga fiscal y hacer 
reccmendaciones en cur.trJ d!> la inten:ención ('lstat:al en la economia 
-que son laa que a;band~ra la ortodoxia economi..:a í ·.·<:"~S"' por ejemplo 
CEESP,1986)-, pero de ninguna manera los plante~mientos sobre la 
econom1a subterránea se preocupan realrr,ente po1· ln~ ccndic1ones en 
que se 110~3 a ~~b~ el proceso de pr0Jucc1on o sobre como es que 
funcionan las relacicnes contractu3la: al intcr1~r d@ la~ unidades 
económicas. En todos los intentoa de an~üisis qt1ed3 de ld.Jv lo que 
sucede con la fuer-za de trabajo que labora en esa!l unidades y cómo 
se pre~entan las ccndicioncs para su rep~oduc~ion, asi como los 
mecanismos d~ vinculacion con el resto del ~ercado ~~ trabajo. 

J. LAS ESTRATEGIAS DE SUPERVIVENCIA. 

~l concepto d~ Estrategias de Supervivencia tiene su or1qen en un 
trabajo de investigación realizado en Santiago de Chile en 1973 y 
como suele ~uceder con otros muchos conceptos al ser retomado por 
otros autores ha venido sufriendo tt"ansformaciones respecto de su 
alcance y significado originale5. 

'Cr-, c-1 .. raba jo de investigación donde se acuño el termino 
"Estrategias de Superv1..,·t:ro.:~.::.~ ~tiuque y rastrand..1973} la 
preoc:.:p:l:ci&n primaria de los ir.vei::tiiJddores se cent.1dL<>. en l.,, forma 
en que las fa.millas de es(;o.s..::: r~t'-lrsos enfrentan las .Jiflcultad~s 
que su condición de ext::ema pobreza les plant.ea ¡:...ir-a lograr su 
reproducción. El concepto operativo que ellos utilizan para hacer 
explicito que al hablar de reproduccion lo que les interesa es el 
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sentido puramente económico, sin considerar para nada el aspecto 
biológico, es el de "estrategia objetiva de subsistencia 
económica", Con este concepto resaltan el papel de los miembros de 
la unidad familiar en cuanto a su participación económica dentro 
de la unidad y sostenian que "las estrategias de supervivencia 
económica familiar consisten principalmente en la acentuación en 
el ejercicio de funciones económicas para todos o la mayoría de los 
miembros constituyentes de las unidades familiares ... p,ua la 
estrategia de supervivencia económica los componentes familiares 
comienzan a funcionar como un ejercito de reserva, movilizable 
según las diversas contingencias que afectan al fondo familiar de 
consumon (~: 21). 

E~ preciso rcc~lc~r que Duque y Pastrana hacen uso del termino 
estrategias de supervivencia enfocándolo exclusivamente a las 
unidades familiares que forman parte de las poblaciones marginales 
urbanas, por ello se puede decir que el concepto fundamentalmente 
hace referencia a la búsqueda de las unidades familiares por lograr 
su reproducción material "dada la incapacidad mostrada por el 
sistema productivo para asegurarles una actividad económica estable 
de la cual deriven los ingresos ncce:;aric:::: para ello .. 
(Arguello,1981.: 194.). 

Como dijimos antes, el con..:epto de estrategias de 
s....ip;srvi·:cr.;:1.J. ha veni'1(' o.11friend.:; mcdi!:icacirm~~ al través del 
tiempo, dichas modificaciones se han debido a que los distintos 
autores que han hecho uso del termino lo han venido Madecuando a 
sus necesidaUes". Dentro de las distintas propuestdS de 
modi[icación en el contenido y ::::ignificado de este concepto, la de 
Susana Torradol' es una de las más importantes, en virtud de que su 
trabajo ha servido de base no súlo para el desarrollo de estudios 
posteriores, sino también para que se creara una creciente 
confusión sobre el signi(icado real de las estrategias de 
supervivencia. 

Torrado pivpone que el conceptn, <if:' acuPrdo como ha sido 
concebido y utilizado por Duque y Pastrana, es incompleto. La 
autora considera que el estudio de las condiciones de supervivencia 
al estar enfocado a las unidades familiares de tipo marginal reduce 
el campo de análisis porque de entrada deja de lado 1,1 posibilidad 
de incluir el estudio de aquellas familias que no forman parte de 
esos sectores marginados urbanos to incluso ni siquiera del ámbito 
urbano), como seria el caso de la pequeña burguesía urbana o de los 
estratos obreros que logran un ingreso y por ende, condiciones de 

u, Su,a111 TOUACG "Sebrt ic5 conceptG5 de 'r~t'4ttq10 ta.1l1art1" ce vi~~· y 1proct)O ¿~ 1t¡. 1 ~~ .. :~i~:, 
de la furru dt U5~5J0 1 1 r.ctu ttórlco lo!'to1olopc.ss' Trabaja prtstnteda al r,11rr g~rc h1r,ir2iu de 
~.or9a111udoportlP109r1HPISPMl,tnrl(entro~e[5tud105Urba11osyF.eg1ona1r5(CEURl,E•itno5 

Aires, 1'·14 de aarzo de lHü. ~eproducHfo poi la rri.15U Qn~crqfu y lt~"~•,> 6t fl (olrqio de l'ltJIC11, en el 
Vo1. IV,nU1. 2,ent9BI. 
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reproducción que van mas alla de la pura super.,,.ivencia. En virtud 
de esto, para ella es necesario tomar en cuenta -1a dinámica de 
reproducción de las diferentes clases y estratos sociales en una 
sociedad concretaM {Torrado,1961: Z05). 

Pero no sclo eso, otro elemento que modifica la esencia del 
concepto de Duque y Pastrana es que para esta autora la 
reproduccion no puede ser entendida solo en un sentido puramente 
económico. Desde su punte de vista, para estudiar la reproducción 
de las unidades familiares, el punto basico de referencia es tomar 
en cuenta. la consideración biológica, entendiendo como ésta a la 
creacion, supervivencia y desgaste d~ individuos miembros de la 
unidad familiar. Esto implica que en el estudiv de las condiciones 
de vida de la clase obr>0>ra habr-i.a que incorporar elementos del 
analisis demogra!ico tales ~cr:io la natalidad, l:'lortalidad y las 
migraciones laborales. 

A. trav&s de estas dos wodifica;::i;::-:u!~ bdsicas al concepto 
original ella propor.e utilizar el concepto de E;strate9ias de 
Supervivencia Familiar. 

De acuerdo con Arguello el nuevo CQncepto se diferencia en 
contenido del anterior en dos aspecto:? fundamentales -a) d. la 
preocupacibn por la reproduccion material de la población a traves 
de su part:.~ip~cion !C'Con6mica. se agregan ahora los comportamientos 
encaminados a dsequrar la reprGduc=ión b!ol6gica del grupo: b) de 
un fenómeno social que sólo alcanzaba d ciertos grupv:> .:;ub0rdinadc.! 
y explotados* ahord se tratd de un fenómeno social que alcanza a 
todos los grupos y clases sociales." {ArgUello,1981~ 19JJ. 

Pero siguiendo tambien a Arguello podemos decir que, si bien 
es cierto resulta ·,¡.!.lida la aportacion de Torrado, tarnb1en es 
cierto que no por eso deja de tener validez e importancia el 
concepto segun co~o fue definido por Duque y Pastrana. ·No hay 
dudas que el nuevo concepto de estrategias !am 4 l~are~ d~ yida hace 
referencia a un f P.nCrneno social mas global y mas rico en 
dimensiones dentro de ~u contenido, c~~rar6do con las e,trdtcgias 
de superyiyencia, tampoco hay duda de que estas ultima.s son unfi 
parte de aquellas estrategias de vida pdra algunos qrupos 
determinados dentro del conjunto de la sociedad, Esto no debe 
signi!icar, sin ern.bargo, que la aparición de un nuevo conc&pto más 
qeneral, su9tituya o borre del discurso cientifico a los conceptos 
más especificos que recortan aspectos parciales de la realidad 
social que hacen parte de aquel fenómeno más global. De lo 
contrQr!.::::--, debiéramos arrojar por la borda conceptos como los de 
socialización y aprendit.;;,jc; !"'liqraciones labora.les; o división 
tar.ü~iar del trabajo, que tar.;bién hace p.trte de i .... :; ::-::-!'!"rr,rtamientos 
básicos enumerados por Tcr=ado dentro de los compo~ent~s de las 
'estratregías familiares de vida'. Lo mismo es ~!enament~ válido 
para las 'estrategias de supervivencia', las que, al igual que los 
anteriores. ostentan suficiente autonomia relativa como para 
ajustar un desarrollo conceptual p~opio que le permita su 
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tratamiento cientifico a nivel teórico y empirico. • {ArqUello,1981: 
193). 

'· DEFIHICION DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

Hasta aqui hemos hecho una breve revisión de los diferentes 
elementos teóricos que nos son de utilidad para precisar los 
criterios que norrnarán nuestra elección sobre el objeto de estudio 
empirico y establecer as1 las bases para el estt.dio de las unidades 
de análisis:o. 

En ba~e a la breve revision bibliogra.fica que hemos presentado 
en la primera parte de este capitulo, podemos decir que, aunque en 
principio estamos de acuerdo con los planteamientos esbozados por 
RendOn y Salas sobre la serie de equivocas que existen en el manejo 
del término ·economia informal~, tambienes cierto que la propuesta 
de dichos du.to::e;.i r•v nv.s pat"~.:e l0 su!~.:ler.temente acabada como 
para pcr~itirncs desechar ~or cc~plet~ Pl U30 de dicho ccncepto. 
Antes bien, t"eto:nar.do sus 0bservacicr:~·::- .1i respecto, consideramos 
que mucha de la dificultad que el uso jel termino implica se puede 
elimin.,1r :;;. r::-r !e :-:-r>r.o.:: !:L' ::-:,1:-:.f!::'.J.r. :-'Jale: ::;:in las 
caracteristicas que deber. reunir la: unidades para poder ser 
consideradas dentro del estudio. 

Para empe:ar hay que aclarat" que de nir1guna manera estamos de 
acuerdo con los plantear:üent\JS del enfoque neoliberal. en tanto que 
en dicha corriente se plantea la "informalidad 8 co~o sinónimo de 
·falta de legalidad·. Desde nuestro p'.lnto de vista, esta forma de 
ver el fenomeno esta mas cercana a los planteamientos sobre la 
·economía subterranea·· (seccion ~)y por ende, no ayuda a entender 
bien el problema, en ulti~o de los cases mas que relacionarlo con 
el ~creado de tr3b3j= y !3s cc~dic1~ne~ d~ \•ida d~ la pobln~i~n ln 
remite a un orden puramente juridico y fiscal. 

Tampoco estamos de acuerdo con los planteamientos de 
OIT;?RE.ALC respecto a q'-le la informalidad ne es funcional para el 
sistema. Cesde luego se reconoce que la persisten~e existencia de 
unidades economicas de las que se clasifican cerno informales en 

"°. Otiet ~· ~...t'f"9!\ a:l.!•J' ~*e.·~ :rttt~:e-:~ 11ti;a• a ~~d .!t!1~1;1ei ''t:1~4 ~ti ft!'ltlle-1\;., r~t: 
nt ti tt11t: ;:~ ;altt ~t .. ~'..,.t.t~. ::•~ ~:~ !! P~t:!.: 1 :~ :~ ~; ~=~~t• t! rn:r :::e t~!e~'e:r~ t ;rt:n 

tt11h1ttt ~.lf r;~trriarr"!tt ~; orrr,;;~!l"! ::~ !1 rt5l1~a~ te ~.;t U!~~! 1 c:11t1"!,,.t1;1e~ 5tr• uta11tt! 

trtt11 _,t dtli:.e1r !t~ r1~;:1 ~!ft~J!t1 ~Jt tii~1·~rr~t ~t~r~I! ~t tt".tr !111o~14a:~~ t..t" !.t' 4.o;1l1urv.11t~1otr 

el Htd11 tt c.,o. 
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los paises de América Latina resulta ser una "desviación· respecto 
a las relaciones sociales de producción que caracte~ltan al modo 
de producción capitalista, pero esto tiene una razón de ser y es 
que en nuestros paises, con todo y el gran avance y expansión de 
dicho modo de producción a lo largo del presente siglo 
(principalmente desde la Segunda Guerra Mundial, a la fecha), 
todavla persisten formas de producclón cuyas caracteristlcas no son 
tiplcamente capitalistas [prueba de ello es la importancia relativa 
que aUn conserva la producción agrícola por medio de la economia 
campesina, o el hecho mismo de que en el medio 11rbano en vez de 
recurrir al mercado se siguen produciendo en el hogar muchos de los 
bienes y servicios de consumo familiar) y aunque están de una u 
otra forma subordinadas (Y en mayor o menor grado) a las 
condicione~ de funcionamiento del modo de produccion predominante, 
no dejan de tener sus ~~rticularidades que las hacen diferentes a 
aquellas que si se riqC'n por las leyes de funcionamiento del 
sistrma imperante. 

En este sentido retomamos la propuesta de la corriente 
marxista que reconoce el caracter funcional de la informalidad al 
si!:>tcma y apoyamo:i los planteamientos en torno al hecho de que 
permitfl', por su exlstcncid, el abar3tam\ento de la fuerza de 
trabajo, muchas veces muy por <lPbajo de las llamadas norma::; 
"ideales·, sin que esto devenga en un conf llcto social que resulte 
lrresolub1P. para lo5 mecanismos de control instltucional. 11 

Otro elemento valioso que es preciso resc~lar ~e }3 propuesta 
marxista es que no se puede pensar el problema haciendo la división 
tajante (como lo hacen los pl~ntcamientos de OITJ entre Mscctor 
formalH y ··sector informal". Reconocemos el valor de considerar la 
existencia de un cpatinuum a lo largo del cual se puede encontrar 
una extensa gama de formas productivas y relaciones salarinles que 
se van entrelaz.;ndo para conformar una estructura productiva global 
que resulta ser completam1~nte heterogénea y que por lo mismo no 
permite hacer una estricta clasificación general1zad<'l, tanto de lag 
que se puPden considerar como unidades informales como de aquellas 
que serian estrictamente !orrr..:ilcs. A nuestro modo de vnr ambos 
casos exist~n sólo en los puntos extremos del conjunto de la 
estructura productiva y la gran variedad que predomina hacia el 
1nter1.or de la escala no permite establecer una fronter-3. clara de 
difereno::iación. En mucho:1 de los casos podemos encontrar unidades 
económi.cas que pueden funcionar en términos "fonnalesH en algunos 
aspectos e ·informales" en otros. 

Respecto a las unidades económicas podemos decir que al nivel 

%1. tc11 "~tn M q:.1,r"9~'!> de; ir q11!' tl\1111, h 911'!>1tll1~a~ Ge; ,~d~ .e::,:~· el t11~ttar111 lo ton~111a 
y 1\i.enta, \o ~ue \ucede !'\ ~:,e reralte •afQf a.uqen de l11nc1at,.5•tr11to a \o, 8eCdlll~O~ de t\tabi\ld41S del 
!1\Utta, en tanto qve !olr11e C~•o pal\1t1uo a lu urrntia!I ~~e enfrentan lo<; !oettarr'!I aA'!i pobre\ dt la cine 
trabajadora. 



más general de clasificación se pueden encentrar dentro de la 
economia informal dos categorias: las unidades familiares y las 
microempresas y consideramos que es importante definir la manera 
diferenciada con que se enfocan los papeles que dentro del sistema 
económico general esta jugando cada una de ellas, ya que de la 
claridad de esta diferenciación será que logremos una mejor y mas 
cabal comprensión de la infonnalidad. 

Desde el punto de vista que guia el presente trabajo se 
concibe que la gran diferencia que priva entre las unidades 
familiares y las microempresas {sean productivas o comerciales} 
estriba en la forma en que participan en "Jl proceso de reproducción 
del capital, As1, mientras las unida.des famili..lres ':ienen su origen 
generalmente, aunque no siempre, en las necesidade~ de subsistencia 
de los mierr.bros de la fa~ilia -aunque algunas veces ¡muy escasas 
por cierto) como resultado del exito en su "negocio~ posteriormente 
se conviertan en unidades ·mtcroempresariales·-; por el contrario, 
la!J microempresas desde el momento mi:::rr.o de su nacimiento se 
conciben com0 un ~ec3n~:~2 de valoriz~cton del capital invertido 
(aunque a una escala sumamente reducidal por el propietario de los 
medios de produccion en el caso de las \Jr.idades rroduct1vas, o de 
las mercancias cuanrlo se trata de unidades comerci~l~su. 

De aqui resulta !undamental entt"n.Jcr cntcr.::es q>.1"' :~l. 

importancia de las unidades informales familiares estriCa en el 
papel cl.J.ve que :stas Juegan en la repr,~duccic::·t: de la fuer:a de 
trabajo. 

Esto nos lleva a dos consldPracicnes mas: e11 primer lugar, se 
puede ver a las micrce~presa= no sclo com0 pequefias unidades de 
valorización del capital, que en algunos r~n;lones se mueven en el 
ámbito de la ~no legalidad· y por lo tanto est~1n confinadas a 
permanccl'r en la diná~i:a de la cornpeten::-ia en desventaja; sino 
que ade~3s, hay 1~~ pPnsarlas como una estrategia que surge dentro 

n, [1 p!·~le ~·~!·p·~· ~~ ter:t• :·~e ~t i.:·1:4j '1t ,ral•,1~. r;;~ t~i.»:~ re1·o:tr.l~ ! ln ~ 
.lll.1!.lltl· E~ tal ~as: 1, i:•aJ :e :11!d1:.H'!~ t~trt 'hre.Jl'' •1r.f.::re.Jl' ,, d1f1~,.lt! t~r. •H ~:•;;.t, st 
bitn ~t p..it"dt tfr:t-!' .,,, ;rin 4•w111:·. e;t:e tr::•;~ aial~'I!!: ~ tra~!J~ "C !Hl&flJ~~. ~ .. t\9"'lt l! 
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(aunque no racionalmente) del sistema economico capitalista para 
aminorar las presiones urbanas que se generan por le creciente 
escasez de empleos 21 ; y en segundo lugar, que para loqrar mejores 
resultados en la busqueda de la reproducción de la fuer:a de 
trabajo. las unidades familiares se ven precisadas a recurrir a una 
serie de estrat~qias de superv1venc1a, una de las cuales (que es 
la que interesa ¡.:-ara este estudio) es la formación de unidades 
económicas {de produccicr: o comercialización) de ca.racter informal, 
cuyas caracteristicas principales son: el esc.'iso c-apital invertido, 
bajos niveles de productividad, reducida velocidad de circulación 
del carital, pa~ticip3ct6n Ce todos {o por lo menos la rnayoria) de 
los mlembr0s de la unidad !arniliar. prec~riedad de los instrumentos 
tecnicos (d~ reducido valor comerci:il e incluso muchas veces 
elaborados dentro de la rnis~a unidad}, persistentü inestabilidad 
económica, ausencia de financiamiento y, por lo general, elevado 
indice de rnortand3d (de las unidades eccnomicas). 

u. Cstt •íuo ~ 1t q\lf" ht-'e utce~\~lt ~fJf: '-tt tfl ¡,,. ~rt11.dt-' tlu.4!«1 ~ lu ,,,$t,. k-1 ttttl'f 

liQ:lldt, t a,h 1Uptt1f\~•U' r-a hfr)U l•tint. d~t»dt ft ~r~flt)f 'i ~~'f11\\.'n'it ~ 11 IAf:rNlldd H" t;.jce 

ah l"J!tfll~tr- :,t~tf' ' deo J ptrtlt d~ l• p111t C.t ~·í' •<Jt •fttU • l• rt9h11 OM.~ tlr.J!Mo 4t 11n 
U-l,pt.U \e l•farteaci¡ 111t1.tr• u11 clero u,;-~~-1 
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CAP:J:TULO 3. 

LAS CONDICIONES ECONOMICAS 

DE LOS ULTIMOS A~OS 



1. LA !:COHOHIA IHT!:RNACIONAL, 

A mediados de la decada de los setenta (1974-1975} las principales 
economías del mundo capitalista enfrentaron la recesión más ~evera 
desde el término de la Segunda Guerra Mundial y pese a que lograron 
una ~rápida~ recuperacion, para el año de 1980 sobrevino su recaída 
en una crisis económica menos profunda pero much~ mas prolongada 
y de mayores efectos, la cual, de acuerdo a la lógica de 
funcionamiento del sistema capitalista internacional, tuvo serias 
repercusiones en las econor:nas subdesarrolladas, particularmente 
en las de los paises de A.~erica Latina. 

Ante el estancamiento de la actividad economica y los ele~ados 
indic~s de desocupacion registrados en las pa1se~ centrales 
(consíderdJ0s C:J!":"!o los más alt0s desde la depresicn de los 
treinta) 1 se dió en ello9 el .r-t?-surgi~iento de la politicas 
proteccionista.s, las cuales tuvieron un efecto inmediat.o sobre el 
comercio internaciona:, registrándose una drastica reducción en 
esa actividad en términos absolutos; a causa d~ la contracción en 
la demat".da de importaciones por parte de los paises 
industrializados. 

En el caso de itmt>rica Latina, tres futn·vn lo'.3 elementos 
decisivos para qu~ se presentara la crisis: el primero de ellos 
fue la desfavorable evolución del comercio exterior, que se 
resintió a tt-a·.-c~ de un;i curtntiosa. reduccion en la venta al 
exterior de sus productos primarios -~ue ~~n!0rmaban ~l grueso de 
las exportaciones de la región-, lo que a su vez provoco un.J 
continua y rndrcada di~minucion de la relacion de los precios do 
intercambio -por los e!ectos da la ley de la oferta y la demanda
entre los productos vendidos por las econom\as latinoamericanas y 
los bienes manufacturados que se importaban ~º los paises 
centrales. 

En un segundo tér:nino eneantramos el hecho de que en la 
mayoría de los paises industrialit:ados se implementaron medidas de 
politica economica, cor. al objeto de hacer frente a las tendencia::i: 
inflacionarias. Hay que mencionar, en particul~r~ aquellas 
vinculada~ con ~1 control de la oferta monetari~ y del déticit 
fiscal, que provocaron el alta de las t.isas de inter-és en los 
principales centros financieros internacionales y que, por una 
parte, reforzaron la disminución de la demanda por importaciones 
en los paises centrales y por otra, produjeron una elevación del 
servicio de la deuda externa de los paises de A:néric3 Latir.a, 
ocasionando que ee efectuara una cuantiosa -y creciente
transteren~i.; .;!e :-"'.",..1irsos desde nuestros paises hacia las economías 
acreedor.i]s; fenó:::eno, este ultlmo, ~~e c.::~r-,- .... fuerte presión sobre 
la d1sponib!!1dad de recursos p~ra el de~arr0llo desae f it~~!c: 1~ 
la década de los setenta. 
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Un tercer elemento -y quizá el r.i.ás significativo- en la crisis 
de los paises de A.'Tlérica Latina fue la acentuada reducción del 
ingreso neto de capitales desde 1992, ya que se produjo despues 
de un largo periodo de intenso crecimiento tanto de la inversión 
externa, cc~o del otorqa:niento de créditos del exterior, que 
conjugados durante varios años t-.abiar. creado y alimentado una alta 
dependencia de ellos por parte de les paises latinoamericanos para 
el funcionamiento de su economia; ademas de que su disminución se 
dió en !arma abrupta y coincidió con la presencia de los otros dos 
elementos anteriormente mencionados. {CEPAL, 1985 y 1989), 

2. LA CRISIS ECONOHICA EH HEXICO. 

En el marco de recesión generalizada de 13 economia internacional 
y de los paises de AmE!rica Latina, a partir de 1982. se presenta en 
Héxico la cris\s P~cn6~ic~ mas sevPr~ desd~ ~1 inicio dol auge de 
la posguerra. 

En el caso ~exicano, además de lc.s elerr.entos comune~ del 
conjunto de latinoarr.érica, se sumo la f.¡erte ca1da de los precios 
internacionales del petroleo, rama de la actividad en la que el 
gobierno habia cifrado grandes esperanzas dentro de su ·estrategia 
de desarrollo nacional~ desde 1976 'i que, ante las adversas 
condic1ones del mercado internacional Mostro el grave equivoco que 
era haber apcstadc e::. futut·:i ecc.nomico del pals en la casi 
exclusiva expcrtacion de un producto primario. 

Es asi que a rartir de 1982 el pa1s hd tenido que enfrentar 
un acelerado proco;;-s~ inflacionario (que a la fecha no logra ser 
superado del tcdo) y un fuerte desequilibrio en la balanza de 
paqos, los cu3:e~ se han atacado ~ediante d1sminucione$ drásticas 
del gasto publ!.:-;:,, l.3 irrpler..enta.cion de una polit:.cil de ajuste 
continuo del tipo de ca.::-.bio (de...,aluación del peso !rente al dolar) 
y de !uerteJ restr1cciones en materia de salarios. 

Los resultada!! de la pol:.tica de westabil1:ación" aplicada 
durante el oeriodo de l.; crisis son, entre otros: reduccion 
sustantiva d~l aasto público ¡que ha a!ectado d~ manera importante 
los programas sociales del gcblerno, tales cerno ~alud, educac1onª. 
vivienda, etc.), des::-er.so er-. l.::is nivele~ de prcduccion y consumo 

2"'. P:r t]reol;, ti 94,t: t,, t~.:~t;:r. ~ rr-1·.1:. e~ ttra'"~~ t!!'t!t, t~ J:1 t"trt IUl y 19111 ~¡ 
fol. t"' .;11.:ijl1~1• ~ 1t-~ .. 1 ~ t.• .. :.;:: , fj s..'.;.· ~J~, n'~!e~:·.i r« :1t :~ll'"!:, l'!''~'l 



nacional, un aumento significativo en los niveles de desempleo, 
aumento ~n la~ tendencias a la concentración del inqreso y 
contracción del salario real (CEPA~,1990: 21 a 39; Cortés,1990a: 
1 a?; Rendón y Salas,1990a: s a 16}. 

En general, para el caso de México podemos afirmar que el 
ajus~e económico puesto en practica a partir de 1982 produjo un 
awnento en la extensión e intensidad de la pobreza y un mayor 
desarrollo de las actividades que en general se denominan como 
~informales·. A continuación trataremos brevemente algunos de los 
indicadores que se vieron más fuertemente afectados por la crisis 
económica. 

A. E' Prgdu~~o Interno Eruto 

Durante el periodo 1960-1988 el Producto Interno Bruto de Héxicot 
prácticamente no creció {1.0\), y la tendencia observada fue 
tcdavia rr.á::s grave durante el lapso 1902-1906 ya. gue en este caso 
el crecimiento del P!B se rcJujo a sólo o, 1,, observándose las 
notables d!sminuclones de 4.2\ en 1993 y de 3.7\ en 1986 (Yéase 
cuadros 3. 1 r 3, 1A). Aunque es preciso aclarar que la fuerte ca id~ 
de este indicador en el afio 1986 se deb~. part~. al 
cvmpottdmlen.to de loz pr~::ics in'::~~r-. .:o.::ionales del petrolt~o, que 
sufrieron 13 ~~¡~r di~rntnuclon historica. De hecho, entre 1986 y 
1966 103 precios se redujeron a 11.86 y 12.27 d~larcs por ba~ril 
y no se recuperaron sino hasta 1989 c>J.ando alcanzaron 15. 49 dOla1·es 
por barril. Esto de-sde ;..uego tuvo su fuerte incidencia en el 
comportamiento del PIS nacional, que sólo obser-v:) und recuperación 
siqnificatlva hasta 1969, ya que en dicho aftc crece un 2.3\ cvease 
grilfica 1). 
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B. L3 Ioflaclqo y los ~al3rios 

Si bien e!S cierto, ya desde 1976 el indice inflacionario venia 
mostrando una clara tendencia ascendente, con la entrada franca 
de la economia en recesión en 1982, este se incrementa 
notablemente (98.9\) y a partir de entonces se ~antiene en tasas 
por encima del SO\ .Jnua:, t".a:Jta alcan:ar !59.2\ en 1986 (vease 
cuadros 3.2 y 3.3), tendencia que no logro ·abatirse· hasta 1969, 
año en que disrninuy6 a 25\. De acuerdo can el Banco de Mexico, 
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GRAFICA 1. MEXICO 
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entre 1982 y igss los precios al cons•.iltlidor y productor se 
1nctcment.u·.:m alrcdt'dcr -:ie 4e y ~3 vPces, re-spectivarner.te. tan sÁlo 
en el bien10 19'83-IH, caracteri:ado cc-r;:- un periodo en el que 
dlsrr".inuyA el ritrro ir.!lac1onario. el au.."t'!ento aru."T'lu:ado de los 
precies al c::·nsu:;-:.idot· fue de 167.7\. A partu· de 198S, y ant:es de 
apU.:arse e: Pacte de Sol::.~a:-1ddd Ec0r.~::.:::-a, se intensificA ese 
procese.; de d1c1c:-.brt> ,"!,¿- ! S-6' al :':'.i~r:-.·:i r.~:; de 1986 los prl"cios se 
elevaron =36.9\, ~· tasta diciem~re de :iS 7 lo n1cier8n en 773.3\. 
Er. 198B se ir-.te1·n1r:"t'.'lf.. dr- st1car.-,ente esa ten•!encJ.a y disminuyÁ 
not3.ble;;;ente la ::.r.~er.sidad ;;on .la q~e- ver.A<'\ desarro;.l ndo~e el 
!~~i-~n~ ~fn asA :3 :nf!3~1An lle~~~ 5: 6', 13 c~tr~ m s bAjd en 
t:"1:- ~l !'·~xe-n:.c .-!i:o t:<;> la !"!ad!"ld, ~ere ~ccavArt d~t." ::.i :i.~ ..: ... -:.;:;..:orJ. 
-=-~r ~s tas."-s r.a.cicr-.ale;; ;rev~.;,~ ':' zvtre t::-do ~cr. l~s ,,.i._• l~}s t--dh.s~s 

c~;n os qt..:.e el nuest.rv sos:tle!".e relac1c:;es c..:.r.-.oe-r..:ia.:..,:; .:r. :n:-~3 

slgn !icativa {co~c los Est~j~s Unidos l. 



CUADRO 3.2. lUFLACION 
ANUALIZADA (DlC). 

1982 98.9 
1983 80.8 
198• 59.2 
1985 63.7 
1986 105.7 
1987 159.2 
1988 51.6 
1989 25.0 

Fuente~ Banco de Hóxico 
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La. int~nsidad y desigu.1ldad con la que se m.inifest6 el alza de 
precios a partir de l9H2 estuvieron d~terminadas por un mecanismo 
de lncrl"mento::> cont1nuo!3 de precio, desarrollado tanlo por- la~ 
empresas como por la politica gubernamental de precios y tarifas 
del sector público, tasas de interés, tipo de cambio, precios de 
qarantía y controlados, lo que contribuyó considerablemente a 
qenerar las presiones inflacicnaria9 yd indicadas. 

F.n Conna similar fueron afectados los ::;alarios. Pese a h~1bersc 
vi.sto sujetos a varias revlslones, nu sólo anuah~!J como hdbia sido 
lo usual sino s~11tei>tr.:ilc-.:; f<'" incluso trimestrales, sin olvidar los 
au.rn.entos de emergencia, continuaron perdi~h.J.J ~~ proporción muy 
il'DPOrtante de su poder adquisitivo, estimddo en alrcde<"tor del ~º' 
en el periodo que va de 1982 a 1988. 
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GRAfICA 2 ttEXICO 

En suma, la inflación ha sido uno de los principales problemas 
de la economía mexicana durante el periodo 1982-1989, apenas 
superada parcialmente en este Ultimo afio. La clave de la superación 
de la inercia inflacionaria se logró sólo cuando se controlaron 
institucionalmente las principales variables macroeconómicas 
(principalmente precios y tipo de cambio}, medida desechada durante 
la mayor parte del sexenio 1902-BB. Sin embargo, esta caida en la 
tasa de inflación no evit6 ni compensó la pérdida previa del poder 
adquisitivo del salario lo que si es import.ante resaltar es que 
sirvió de precedente para que ol gobierno de Carlos Salinas 
iniciara su gestión con el Pacto para la Estabilidad y el 
Crecimiento Económico (PECE), que a la techa ha sido renovado ya en 
dos ocasiones. Siendo el propósito de este nuevo pacto, con base en 
la concertación, el de mantener el control inflacionario para 
sentar las bases de una recuperación modesta pero sostenida. 

De acuerdo con la9 politica9 de restricción salarial 
implementadas y por los efectos de la inflación, desde 1982 en 
AdPlo"\nte s~ aceleró la pérdida del poder adquisitivo de los 
as~'\lariados, a t.al qrado que ·1a ca1da del !jct.lct.Liü iuinh:.o rc~l fue 
de poco má.s de un SO' entre 1982 y 1989, y de aproxi.adamente 60~ 



respecto a 1976 (año en que alcanzó su maximo}. En 1982 el salario 
minif\\O real fue casi igual al de 1910· (Cortés y Rubalcava, 1990: 
2~3}. Estos porcentaje~ por si mismos nos dan una idea de la dure:-a 
con que la crisi~ ha golp~ado a l4s =!ases trabajadoras a lo largo 
de los Ultimos dtei añ~s. 

C. El e4mleo 

Oe acuerdo con lo que se ha presentado hasta aqu1, es innegable 
que la recesión económica. al afectar el funcionamiento de la 
economia nacional tuvo serlos efectos sobre la clase trabajadora, 
una de cuyas principales via.s, como ya se vio, fue la reduccicn en 
el poder adquisitivo por el efecto combinado de la espir-al 
1.nflélcicnaria y las restr-icciones salariales ímpuestas. El otro 
mecanismo, no menos i~portante que el ya mencionado, aunque quiza 
si menos evidente de acuerdo al en!cque de medicicn .1e las 
estadtsticas oficiales. es el que se refiere a la f0rma en que la 
clase trabajadora re~intio la =risis d traves del empleo. 

Por lo que respecta a la infonnacion e.'<l.ster.ta sobre la 
ocupación en los sectores no a.qropecuarios en Hexico y guardando 
las debidas reserv~'ls por las limita~icr~es de cada una de las 
fuentes de in!ormacion íprin::ip.almente el S.iste:nd. de Cuentas 

~:~!~~~l~~· al;:~n~:~':sºsp;~o~~~~~~s /' i:1=~~u7~~:sf!ª~-~~~~~ d; ~:i!:~ 
l990b: 4-7) reS(\i\at·eF.ios !"r. form.:t br-eve :es ir.:pa::tos de la recesión, 

De a=uerdo ccn los autores, dura~t~ la decadi de los ochenta~ 
el empleo se .:d.r-.l::-':'°'?"ito por el ¡:-redomínio de los siqi..ticr.t:es 
procesos: profund1:acíon de :a t~r=1~ri:acion· de la economia; 
tendencia a la concentracion del capital en :.a :.n<lustria ~una 
tender.cia al oJ.W'1ento <l~ la 'precariedad" en el cornen::ic 'i lo! 
ser•.·icios 1·; au.~e;1to del. tr.ibaja no Qsalariado. 

En un trabajo anterior ellos habían mostrado como el proce'o 
de tet'ciarizacion se inició en Mé-xico por los años cincuenta 
(Rendan y Salas, 1987) 0 . A la lut de su reciente an~lisis, durante 
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t1. fl: tb1~·te e.;t:, Sri~·:~ t1r:'! ae-J1~~te ti 1 ~;~'•'er.:' ~e 1:~ Cl!'i"·!G} je P;~l1:ic'l ~ "'~1tna ~I!' 
1152, lfi~ y¡•.·~ •.~~tr! '~t h' 1'.!~-tp~;~~1 t.~ s~.!Ltns~a rJM ~-·,t1t.nn "'''" •'~p-ar!!~:\ l•;·jrt.i."lt dfl 
e-;;!!'!' •ti 1'\ttit: :n!t .!~!t~I lt ;r!: . .:1ft•t"PI ~,_ <t~e i~:s,'J r~ 1'~~ V tf~C 11~ a!ta ~:t~t"h)t J}C 2t V 
:! 7:. '!~~::t1;1W~.~c-; t*~ .. ,:rt4:!~ ;:•e' ~tt.:· '~ra;ec ... !r1: ~ •~~H'' e~•:, t~r,':1w tr.rJ:~:,.rrt rl Utt;11 
• "° uo4lih ~l ~at~ ;;!;•1il~1t1 l!'I\ r~fcrJ~ :·~tiiit.t! ! le it.!;,,trtt!, t! te-.-rch "" eí }t:t~~ -:..r ~va 
ui"tlh;e,,.:~ t'l ;, .. ~:·~·1~~ ~,, "~·:.:o-e;i1!'1• ~-tu;:• dt~,w1:1 ... H:~~ ·~ t~.!f.t~' 11 ía;.1n1.~;1, ~ti tr.shjo 
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la decada de los ochenta este proceso se ve reforzado porque, a 
partir de 1982 el sector manufacturero redujo =on3iderablemente su 
capacidad para generar nuevas ocupaciones, ya que pasó de una tasa 
media de crecimiento anual de S\ en 1975-80 a 3\ en 1980-85 y 1.83\ 
en 1995-89, lo que se vió reflejado en una menor participación 
relativa en el incremento neto de personas ocupadas en 
establecimientos fij.:is del 42\ al 31\, entre el primer y segundo 
periodo de los menciona.dos, respectivamente. Desde luego, el 
terreno perdido por el sector manufacturero represento un avance 
en términos relativos para los sectores comercio y servicios (vE!ase 
cuadro 3. 4 J • 

Sin embargo, paralelemente con el pr~ceso de tercíarización, 
los indica.dores mostraron que a pesar de que en el lapso 1980-89 
el comercio y los servicios fueron los sectores que mdyor dinamismo 
mostraron en cuanto a la creacion de empleos "a fines d':! la ultima 
dE!cada a~bos sectores absorbian ya las dos terceras partes del 
personal ocupado total y más de la mitad del personal asalariado~ 
Ci.b.id.e.m: 12). Tendencialm"!Ott> el tar:-:af.·.:: de los establecimientos de 
dichos sectores es cada vez menor y también cada ve: ~e incre~enta 
en ellos la proporción de t~abdio nq asalariado. 

Esto ultif"l(' tiene ur-.J. !.::1pcrtanta implicacion respecto a la 
actividad eccnomica urban<t pues, aunque entre 1980 y 198:1 se 
crearon 2.6 millones de empleos, una alta proporcicn de estos 
nuevos puestos de trabajo corresponden a la categoria de no 
asalariados rcon u~a ~lar~ ~~nde~~ia a !n:r·•r~~~dr=~ a~~ :e~ afio~, 

:v qu~ ileva a inferir q.H;o la profundizAc:cn en el prcceso de 
tercidrizacion esta iuertemente ligada con la puesta en pr~ctica 
de estrategias de supervivencia ~Jr parte de las unidades 
familiares para enfrentar los efectos de !a crisis economica {hay 
que recordar que cada vez las unidades comerciales y de servicios 
son de menor tamafio y por lo mismo de menor capital invertido}; 
efectos que, de acuerdo con los datos .:;ue oft'ecen las estadisticas, 
más que estar ligados a una falta de fuentes de trabajo, tienen que 
ver con el deterioro del ingreso real de la clases menos 
favorecidas. 

!!: tu?,!:•:: • . t:. ¡;:~ t'.:t.u N'- ~ l-1 ttrm• p!rtt te hs tfi~•J•·htei dtl '""'cío tru "-' 
u•larífda,., lt t11•! !.t car.•1trtt "' h ,_. no 11;n:ol1 q..it 1trt-tt atyar t1p.«lo ,,,. t1tt tipt dt 
tr•e•jt::rt1• l'tr:h, Uif1 Ul ~ Uf1 ~tu.e t•~lo ,,,,,,, lfU¡. 
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CUADRO l. •. 
TASAS DE CRECIMIENTO HEOIO ANUAL DEL EMPLEO SECTORIAL 

1975-1980 
Hanufac Comercio Servs TOTAL 

ESTABLECMTOS 1.2J 3.66 4.40 3.53 
PERS. OCUP. .. 9 9 5.44 7,00 5. 56 
ASALARIADOS 5.29 5. 89 7.45 5.81 
NO ASALARDS. 1.62 5. 01 6.20 4. 90 
T. H. u .• 3. 72 1. 7Z 2. 4 9 1. 96 

1980-1985 
ESTABLECHTOS 0.52 1. 67 4. 40 2.33 
PERS. OCUP. 2. '3 2 .. 09 7. 00 4. 24 
ASALARIADOS 2.98 5. 20 7. 4 5 4. 38 
~/O ASALARDS. 2.15 2.95 6.20 3. 85 
T. H. u .• 2.39 2. 38 2 .49 1. 86 

1985-1989 
ESTABLECHTOS 5.92 10.27 11. 56 10.19 
PERS. OCUP. l. 8 3 7.H 12 .14 6.H 
ASALARIADOS 1. 6-1 8 44 13. 71 6,20 
NO ASALARDS. 4. 3 5 6. 3 5 9. 06 , . 05 
T. H. u .• -3.86 -2.55 0.52 -3. 41 

ruente: Rer.don \' Salas, 1990b• Cuadro 1, p. '6. . 7 arn<ulo m<?d i o de las unidades . 

3. CRISIS ECONOHICA Y EMPLEO EN LA CIUDAD DE HEXICO, 

De acuerdo con la información de los Censo~ Económicos~ el 
comportarr.iento del empleo en la ciuda.j de México ~:! aná!cgo con el. 
observado a n1vel nacional, en lo que ~e refiere a las tendencias 
al aumento de la purticipaci6n relativa dentro del total, tanto de 
las unidades económicas pequeñas, come del trabajo no asalariado; 
aunque al mismo tiempo se observa que entre 1975 y ~989 el empleo 
en el Distrito Federal pierde iMportancia relativa, respecto dl 
nivel nacional, en su p:irticipaciOn del sector manufacturero, 

l9. \'"< (~·:~ ~::·::·::: ;,~ ;t:~ , ;;;: ,~,¡; ~"t":t"" '"!;•1~:·ci ;;r !'"t:!J~ 't!!''H1•.t. <4 t~~ 
·1;li~f ;.~~·u·:: !'~;J::1~ t,' !')!e ~.n: ('' ei ;.~trit! f~!' 0 !!1 ~;..!1'"1~ ~~ !l~~·t :e i~ t~:.!'~:t !lt:::~1! d~ 

[9{'11H ith"~ ~~.,!~ 1 , ::• !'~ ;;·~·i~·:. ·~ 1tl~1~•;• t~N>'~' ~er~ i.s ~-=··~ "'.eot·~~,:qr4 ~t ~f Ci•J.!Jd dt 
l".t1iu. 
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comercío y servicios. 

Asimismo, durante el periodo se observa que en las actividades 
comerciales, la evolución del empleo ~estuvo fuertemente marcada 
por la conducta de clases como comercio de consumo no alimenticio 
al mayoreo y al ~enudeo en establecimientos especializados, así 
como por la clase de comercio alimenticio y de tabaco al menudeo 
(clase que contiene a las miscelá.neas)R. (Rendan y Salas, 1990a:11) 

Por su parte la ENEU pareciera mostrar cifras contrastantes 
con las de los Censos Economices [seg~n esta fuente entre el primer 
trimestre de 1979 y el primer trimestre de 1989, el Area 
Metropolitana de ld Ciudad de Hexico incremento su participación, 
respecto al nivel ~aclonal, en cuanto a personal ocupado de 50.53\ 
a 53.25\, respectivamente), sin embargo, p,endon y Salas dicen que 
esto es aparente, lo que 5Ucede es que la EriEU si puede captar las 
act~v1da...Je;;; p.:>r cuenta propia que s0n omiti.Jas por los Censos 
Econé~icos, debido a que estos ultim~s estan abocados a recabar la 
infonnacion de les establecimientos fijos; no obst,:;nt+:> las v@ntajas 
seffaladas, al mis~o tiempo la ENEU, pcr l~s criterios de captación 
que utiliza sobrestima el :ncremer.to del er.,plec {García, 1988; 
Rendón y Salas, 1985}. 

A pesar de estas notables diferencias t•r.tre amoas fuentes, 
los result.ado~ de la E.NEV t:oin..:ide:". en m.n·car la tendenci<l a 
•trenar el preces..:: de salar1zac1on- obs~rvado por los Censos, as1 
como por el incremento ~n el proc•"'SO d~ ter·r:1.1rizacion, ya quP 
pdralelam~nte se :ncrementa en tor~a notable tanto la part1cipac1on 
del trabajo no asalariado coma de los sectores comercio y servicios 
y e~to se debe en gran medida a que la industri~ de la construccitn 
y el sector manufacturero, que hasta cnt0n:::-es c:-'3.n los que 
observaban el mayor dinamismo en c~anto al cre~im:ento del empleo 
asalariado, son !uerternente afectados por la ..:ri::1~. Aunque la 
mayor parte del incremento neto del empleo correspondio a 
ocup;¡ciones ñsalariadas, estas crecieron a un.!t td~a mucho menor 
{36\) que las no asalariadas (94\l, ele tal r..anera que el peso 
relativo del trabajo asalariado en el empleo glcb3l se redujo del 
81\ al 75\. El mayor dinamismo de las ocupaciones p0r cuf:"nta propia 
caracterizó a casi todas la5 ramas, pero el grueso del incremento 
neto del trabajo no asalariado {85\) se concentro en el comercio 
y los servicios. 8 (Rendón y Salas, 1990a: 1S) 

Destaca el hecho de que dos terceras pacte:: del empleo en ~l 
comercio era de tipo no asalariado; que 155,00D persona~ {1S\ del 
total) no contaban con establecimiento fijo, es decir eran 
vendedores ambulantes y que aprcxiMadamente el 40\ de los que 
trabajaban preparando o vendi@nd~ aliment0s lo hac1~n en la v1a 
pU.L:i...:~ v <t .. 3v111i~4¡iv. 

En siri.tesi.:>, ¡;.a.r-a e: .::as..:.. .je :a Cl<. .. J.,..J .Je He.dcu .;e .:.;nfi[man 
las tendencias que existen a nivel nacional de aumentar el empleo 
de tipo no asalariado, experimentan una reduccicn del tamaffo medio 

53 



de la! unidad~s y la aceleración del proceso de terc1arizdci~n; pvr 
ello, resulta válidv a!!r:nar que tambi~n en este caso particular. 
el comportamiento del empleo, mas que reflejar una falta de fuentes 
de trabajo, esta fuertemente ligado a la proliferación de acciones 
de respuesta por parte de las unidades familiares para 
contrarrestar la rlisminud.ón de sus niveles de in.;reso por la 
crisis. 

t. LA INFORMALIDAD EN EL HARCO DE LA CRISIS. 

Hasta aqui el análisis de las fuentes estad1sticas sobre el empleo. 
conjugado con el contexto de crisis de la econom1a mexicana desde 
1962 a la fecha, nos han llevado a plantear que la gran 
proliferación de actividades por cuenta propia y el tremendo 
incr~m~nt.o de la proporción del trabajo no a.salariado demuestran 
que, si bien es cierto, la pobld.:ivn urt.:m.1 n.'.l tenido que enfrentar 
la reducc~on en la capacid3d de absorción de la fuerza de trabaJo 
por par-te d.~ las ur.idades economicas de funcionam1ento bajo la 
lógica de acur:;ula.::1on c.:apitalist.a (este es, aquellas unidades que 
t.ratia)a.n bdJU :.a:; :-.::::-:-::\~ ~1it-¡d:c.:i.~ y f1.'.'cñlPs" ~ue t·eqlarr.entan la 
economla con un rr,nd"::j r,t""' .. JQdl b,1s<1dc. en el err+'.i..l:!v ~a tr.:iCaJc 
asalariado y cuyo objetivo fir:.11 ~!' la acu:r:ulac1or. del c.1pital}, 
~n realidad el pr0bleffia m3~ ~rave a que se enfren~an 135 familias 
de trabaj,,d;::-res 1~'.'l la disminuc1on real de su ingre,:o, con el 
con5ecuente deterioro de sus niveles de vi~a 

Al,;un-Js est·.di•"'S 1;·~r1riccr; han der:i0str.h!o que es "~n los 
principales centro~ inJustr1ales del pais donc1e se generan 'i 
reproducen rr.ayoritaria~er.te los sect.:-res no asalariado~ y "°sto 
responde basicamente al hecho de que ta.le5 sitios son al mismo 
tiempo los centro::; yue concentrar, lo<: r"~yüres pox·centdjes d1~ la 
población urtana ¡Garcia, 1999; Kowarlcl:, 1~'78 y Suu:a, l'.1d0). 

Si a este RpatronH de comportamient~ agregamcs el contexto de 
r~cesion de la actividad econó~i=a, encontraremos fenomenos como 
~l que ~e ha venido hacien~o cada vez ~3~ presente en l~ ciudad de 
Hexico en los ~ltimos 3~os de una explcsiva proliferacion de gente 
que se dedica a la$ actividades comcrc1ales en la via püblica, de 
venta y preparacion de alimentos c-allejer.,.:>s y de surgimiento de 
pequ~tl.d!> ... í;.!...!.J..:!c= t:-"''"" ... r("iales y de pro ... h.i,ccionJ sobn!' t(•1..b en la?. 
zonas más potres de 1~: alr~dedores de la c1uddd. ~s ~~~.:!=~~~ ~~~ 

el de~mes~ra~c cr~~i~i~nt~ de estas activ1dades \QU~ h~~ dXistido 
desde siempre en Hexico, pero nunca se l<..~s ,;0n.:>iJ~r.:: =~:-'":' •.m 
·problema· sino hasta la decada de los ochenta) en los ultimos años 
solo se puede e~plicar en el marco de la crisis y que, basta con 
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cb~ervaclones simples para darnos cuenta que el grueso de las 
unidades existen~es, en realid3d no son otra cosa que ·e1 negocio" 
de la fa.mi lia, donde de una u otra manera t ya sea vendiendo la 
mercancia, comprando lo~ lnsu.":'los, "'.:r;:msportando e instalando el 
puesto o simplemente ~ayudando~) todos los miembros de esa f~~ilia 
participan. 

Esto nos lleva a decir que, si se quiere caracterizar a los 
informales como individuos aislados en bUsqueda de la obtención 
·racil~ de ganancias mediante la evasión fiscal o la ·competencia 
desleal•, no se lograra entender en su justa medida la naturaleza 
de ese fenómeno llamado oconomfo informal, precisamente porque se 
estara dejando de lado el contexto socio-económico que lo ha hecho 
crecer hasta convertirse en un fenómeno de importancia por lo que 
respecta a las condiciones de vida y reproducción de la fuerza de 
trabajo. 
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CAl?J:TULO 4.. 

ACERCAMJ:ENTOS AL AREA DE ESTUDJ:O 



1. LA ESPECIF'ICIDAD lJRl!ANO-TERRITORIAL DE UN AREA PERif"ERICA. 

La idea de considerar un procese territo~ial especifico, como es 
la urbanización periferica, parte del hecho de que durante mucho 
tie:npo, el desarrollo capitalista ha requerido de la concentración 
de las actividades economicas y la tuer:a de traba30. y ha generado 
procesos de L<rba.ni:acion altar.:ente concentradores (véase 
Unikel,1976 y Lar:.der.1975). Ahora bien, con la :;risis actual del 
capitalisr:'!o y les carr-.bios en el reqimen de acu..~ulaci6n surge la 
pregunta de si se seguiran generandc esos procesos ~e urbani:ación 
·concentradores· o en su caso, ¿cuáles son las trans!or~aciones que 
han de experi~e¡.tar dichos procesos? 

En pri~cipio se ?Cdria pensar que el a~blt~ de ~ransfcrrnacion 
es :oiuy leJar.o a una d~ las areas pe:-ifericas je la ciudad de 
Héxicc, sin e~.ba:-gc .l~r.que ccrrespcndan a una esca!a :<',acro, al 
parecer en los distintos a~b1t0s uroan0s esta~ adquiriendo 
especificidades pr::·p<. as a traves de ,:L:-s ;:"roces,:,s. qu>.? aparentemente 
est3rian desvin=uladcs, cc~-:i lo son el de ~renovación· y el de 
·expansión urbana·. De estQS dos procesos, el primero recien 
comien:a a perfilarse para el caso del Area Metr~politana de la 
Ciudad de Mex1co, en cambio el segundo ya se na r..aterializado 
exter.f;aJ':".er.te cc::'I.: ~ex~a:::s!..::-. :-:-.c-:.:r:¡:-cl!.~J.:--.a.· e ~:-~''l.':'i".:'r:. de la 
perif~ria ~etrop~!itana. 

Evidentemente que ar..bos pro.::esos son expr€'sicnes de l.a 
Rc.:.r:.cr.r-,tra::1cn~. !ir. e~.b3r~:- i:::·.ial :-es-ulta vdli·jo pl<'lntea.r si la 
ccncentracion urbana a::tual ¿acasc no estat"1a .:ir1entandose de 
acuerdo a nuevas n.:>da!.idades -y r..as especif1carr.ente- en !o relativo 
a la ·expansión urb~na y forna::1on de !a periferia-? Es en este 
contexto que surge la necesidad de indagar acerca de c~mo 

contribuye la infot"malidad a la construccion de la periferia 
urbana, y en que medida el territorio ¡que se va pr.Jd~c1endo) hace 
a la de!inicion de esa in!onr.alidad. 

El proceso de produccion de la periferia en re!aci6n con el 
.irn.bito metropolitano en conjunto, es una rr".anifestacion de la 
'eqreqa=icn ur~~n3 ~asarld en tina g~S'tlon AltAmente excluyente, que 
marq1na de los servicio' y equipamientos rr.As necesarios a amplios 
sectores de la población bajo la justificación de la existencia de 
·una ciudad l~gal· y ·una ciudad ilegal·. 

A.si~lS~O, un proceso de ¡:-roducCi.ón de la periferia 
metropolitana, co~o el qu~ esta ocurr1er.Jo r~ el Valle .!e Chalco, 
con importantes contingentes pcbla=ionales ~rccedentes del ni~mo 
Ambito metropol1tano pone en tela de ju1ci0 uno de !es po~tulados 
formulados en les setenta -a~pl~a~ente acept.:tdo-, seq~r. el cual el 
proceso de urcan1zac<.or. sei-1a ¡,, t:ran:ste:rer:.c:.d de f.·ooldClvn 
dispersa y/o aqrup.:tda en a!ientamlentoz de Od)d densidad, ndcia 
asentamientos... mas densos, es.tati-:i.err.ente ~c .... pódvs ... ~ 
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(PlSPAL,197S: 39}. Más allá de lo que pueda significar que la 
realidad esté cuescionand0 =ie~tcs planteamientos como el 
mencionado (y no es ~l unico), al mísmc tiempo, es de destacar que 
ello pone de relieve la necesidad de t-uscar nuevos esquem"'s 
explicativos, nuevas construcciones conceptuales de los procesos 
de urbanizacíon que es~an ocurriendo en la actualidad; es decir, 
hay que repensar la ciudad y repensar la produccion de la periferia 
metropolitana a la luz del nuevo ~odelo de desarrollo que se viene 
gestando a consecuencia de la crisis económica que enfrentan los 
pai!;les de A.'nér!ca Latina d'.lrante la decada de los ochenta. 

De esta ¡orma, la produccicn de la periferia con contingentes 
de poblacion procedentes de :onas consolidadas del Area 
Metropolitana, viene a inscribirse dentr.:> de lo que ha sido 
denominado '"estrategias·· sociales de reproduccion -ante la carencia 
total de alternativas- Y no en el campo de las llamadas 
'"opciones·, que s.:-n aquellas tol'!'.adas indiviJualmente y se dan, 
necesariar.iente, a U:.1·.·ós ;Je l.! d1na.~ica del r.1ercadc. Con ello la 
produccion Ce la periferia ~ue se d3 en los ultimos tie~pos -en 
parti::ul.Jr en Chalc.:i- que-da est:recharner.te :relacionada con las 
formas sociales de '"resistencia-sobrevivencia.- transfonnación-, o 
d\~hc en otros ter~inos, con '"el conflic~o social'" producido en el 
sen0 de la segreg3c1~n urbdna. 

Ya f"n 19BS, C...:iller~ . ., '3eisse y r:.,li.:i:>.::..::, Sa.C3t":inl at'.\rmaban 
que ·1os mecanismos de s~creviven.::ia 1cGtre ellos las actividades 
econci:nicas inforr:-.<1les 1 -:e ,;-;;tn.i::turan en f1mcicn del territorio ... 
los :".":ecar.i!H~0s cole,:ti•;cs dA> sobr.,.vi'.'er.cia son por definición 
territoriales'" (Uei;;se r .:.:i.:::.:i::::'.i,1?11.::: 39). Cabe observar que 
estos autores reL\cior.dn ('~ incremento y la multiplicidd<l de 
mecanism0s ,ji:' sobre...-i•.;enc:.d jesarrollaC..:s Fer h"lS p.Jbres de las 
grandes ciuda.Jes . .:0r. l.J -::-i!'.'i.:. i.nterna.:1c·nal, la cual afecta más 
a los sectores s0ciale~ ¿~ mP~0res recursos que encuentran en la 
informalidad ·una ~~trate~1a· para su superviven..:ia. 

Al parecer en e3t-1s ideas c:..1.ando se expresa que los mecanismo9 
de sobrev~ven..:la ti~nen una con!1otac16n territorial -o que se 
estructuran sc~re ~n terr1tor10-, ~e estarla entendiendo al 
tcrritcri0 ~omo el s0p0rte de la actividad ¡o de las estrategias], 
o bien COi.\o el ar..blto en el qu(: e:Ja a.:U.·.·idad (d<:" sobrevivencia) 
tomar1a cohesion. S!n e~~arg~. seria pos1ble avanzar mas e 
investigar como <:"l es~acic no solo es continente y cohesíonador de 
es..ls estr.:..tegias dt" sobrevh·en.::ia, sino tambien com,;> se hace 
determinante d~ l~'\s mis:-r.as -al menos parcialr.:ente-, y como la 
inf.:-n~\a.lidad \e-r. tdnt.o que ":'Strategial hace a 1;1 ccnstr:...ccion de 
la periferia. L::. cu.31 se rroyec~3 en la necesidad de inve~tigar sí 
~s posible Fen~ar q~e :a in!c:~alidad feriferica es una estrategia 
individual o de alqunos se~tores sociales ¡e~Fobrecidos), y/o ~i 

se trata de und "';:':;t.1.itc.;:.:! ~"."-1~1 o colectiva -siguiendo la 
expreslon de Ge!sse ~ Satattin:- ~~n~ional a las transfotn~~icnc: 
que sufre el sistoo"::\..i 3::te ~~3 rt·ofunda crisis. 
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En el contexto de estas relaciones, cabe observar que el hecho 
de que amplios sectores de la periferia acudan a una multiplicidad 
de estrategias de informalidad, mas alla de presentarse al amparo 
de la ·crisis", también influye el r.echo de que la principal 
alternativa adoptada por la pol1tica economica ha implicado el 
desmantelamiento del Estado Senef a~tor y dia a d1a presenciamos la 
consolidacion de un Estado Neoliberal. Creemos que esto cobra 
particular relevancia en relacicn a la magnitud que adquiere la 
infor-mal idad. 

El acercamiento, en estos términos, a la temática que define 
el e)e de estudio, lleva a retomar la cvnccptualizacion 
desarrolladd por Hll~~n Santos con relación al ·circuito inferioru 
(Santos,1975). Para este autor el modelo de mod~rnizacicn implica 
una profundización de las desigualdades sociales, el 
empobrecimiento de arr.pltdS cJ:pa~ •_fo la socied:!d, a tr3.ves de la 
distribución cada voz mas dispar del ingreso, y a su vez, ello se 
asocia ccn el cambio en la demanda de fuerza de trabajo y en la 
generacié-n de empleo. Si ello en los paises desarrollados significa 
una disminución del empleo, en el Ter-i::~r Hundo es rr.ucho más grave 
aun y particular-mente en las grand~s ciudades. A lo que se ~u..~a ld 
posibilidad de que las actividades que inte9ran e!Jt~ circuito 
sirvan para transferir recursos al circuito "superior", el de la 
actividades "mod~.:rn1:.:id:n:i'.'i~. T.Jl e-rimo expresa Santos:, el circuito 
inferior de las ciudades del Tercer Mundo -y en el 1\le ~e inscrib~ 
la pobre:a urbana-, bien se podria definir con la fórmula de 
Lavoisier ~nada se pierde, nada se crea, todo se transforma" 
{~:186). 

2. EL HVNIClPIO DE Ct!ALCO OE OIAZ COVARRUBIAS. 

La historia de Chalco se remonta aproximadamente hacia el año 1000 
de nuestra era en que fue fundado ~orlos chichimecas. Durante la 
conquista e!lpañola, debido a que era un puebl') sometido por el 
imperio mexic.i, Cha leo establece ali Anta con los españoles y 
colabora con ellos para dec-rotar a Tenochti tlan. Debido a su 
posición qeograf1.ca durante la Colonia (se encontraba a orillas del 
lago del nii~m.:. r.c::-.!:-r?) y hasta mediados del siglo XIX en que es 
desecado el lago ~e Chalco, el luqar juy~ ~~ !~r~rtante papel para 
el trafico de ca~~~ y ~asaje {Victrio,1987). 

Aunque se desc~noce la fecha en que se fundo el municip10, s~ 
sabe qu~ a partir de 1861 al nombro original de Chalco se agre9dron 
los apellidos de D1a2 Covarrubias. Gco9ráficamente se localiza dl 
sudeste del Distrito federal (ver mapa tt y tien~ una superficie 
de 2e,e20 ha. lAyuntamiento del municipio de Chalco,198t~ 1~). 
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"El municipio de Chalco presenta en general tres tipos 
distlntivos de relieve: la primera zona posee superficies planas 
y ocupan aproximadamente ~7\ del territorio municipal y se 
localizan en la parte oeste; es ah1 donde se encuentran las 
ciudades de Chateo de Oiaz Covarrubias y San Pablo Atlazalpa, asi 
como las á~eas dedicadas a la agricultura. 

·La segunda zona consta de areas de topografia accidentada; 
su superficie aberca 33\ del muncipio y se encuentran en la Sierra 
Nevada, que está al este del mismo; estas areas pertenecen al 
Parque Nacional de Zoquiapan. 
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"'La ter~era :~na corr~sponde a las áreas semiplanas y 
comprende aproximadamente 20' del área municipal; está contormads 
por valles intermontañosos, localizados al oeste de las poblaciones 
de San Hart1n, Cuautlalpan 'z' Santa Maria Huexoculco."' (.Nuñez, c.t 
Jl..L.,1987., 336). 

En el muncipio de Chalco la densidad de poblacion nasta 1980 
se encontraba muy por debajo de los promedios tanto del Distrito 
federal como del Estado de Hexico Hetropolitano (E:MH) -y 
consecuentem<!nte del conjunto de la Zona Metropolitana de la Ciudad 
de México { :M::~·1) -véase cuadro ", 1-. Esto en buena parte se debe 
a la alta porción de su territoric de tipo montañoso, pero también 
a que el municipio ccntin~a destinand~ gran parte del suelo a la 
agricultura y en aquellos casos en que las caracteristicas del 
suelo no lo permiten, suPsisten grandes extensiones de pastizales. 

CUADRO 4.1. ZHCH: S~PERf!CIE TERRITORIAL Y URBANA (1960) 

SUPERFICIE TOTAL SUP. TERRITORIAL 
TOTAL (ha) AUCH (ha) 11)/(2) 

D, f'. 

CHALCO 
EDO.HEXICO• 

TOTAL ZHCH 

(1) 

ABSOLUTOS 

150300 

27359 
17?793 

323003 

( 2) 

( \) ABSOLUTOS 

H.S 62SOLO 

8.t 1962.6 
53.t t8996.2 

100,0 111t97.1 

( ~) 

56.06 

1.76 
t 3. 94 

100.00 

(\) 

H.58 

7 .17 
28. 37 

34. '52 

FUENTE: Cuadro 4..3 de Graizbord y Salazar (19871. ·Expansión 
física de la ciudad dt! Ml>xicoM en Garza y PICYCATEC, ~ 

p. lZZ 
•Estado de Hexico Metropolitano (17 municipios). 

Oel.~ro de las caracter1sticas demograficas del ~unicipio de 
Chalco, de acuerdo con los datos disponibles" el comportamiento de 
la tasa de crecimiento natural del municipio no muestra gran 
diferencia respecto del observadc para el conjunto d-e la ZHCH. 
Donde s! se puede observar una diferencia significativa es en el 
crecimiento social del i.'\Unlcipic, después .:ie que en el periodo 
1950-60 el munlclpic de Chalco se mostraba como un expulsor neto 

:t.. ti :a~t !!:a? .,¡~ ;~Hi ~ ~, :;·~ ~!!!~: ~"':~~~! ~!•:' • 1 ~~~ !• \t6~ ~:·~111! • 1, tr:c~ . .t ~J ~ 
cvr11t• t .. 'I tt'°' le~ re~~lt•:H !e'I lJ (e"~~ ;e:-e•al !~ ':~i.t:''t!, ~'J err~a. ~evrti;~ !!'~UH blo er el uw 
le ln htu tt pcbhc\i!l t:tal ,. ~:· ~u st h~t ~~e· ~H ~e ;)S rr~~lte4n pl!'ll11~att1 ~!' d1:11t ttuo, 
;¡;!:lt:~~=~ ;:• e 1 J~:'l ~!:'! ~¡ fn,1? ~t t?9! 
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de poblac1on \Cuar..!..: y3 el EHM se habia convertido en un importante 
receptor de pcblacion m1qrante con una ~asa an~a! Ce cr~cimiento 
social del orden de .:i.. :S\~. 5in e!':".barqo esta situación contrasta 
con lo que sucede durante el decenio 1970-óú en ~~e el ~uni~ipic 
se ha convertido, sin duda alguna, en un i~.portante receptor de 
población (con una tasa de crecimiento social anual de 3.09~1. no 
obstante que está muy p0r debajc del prorr.edio del E..~. s1 absorbe, 
en término~ relativos, mayor población q:..1.e el conjunto de la ZMCM 
(cuadro 4:.2). Los datos del censo de 1990 seguramente mostraran ur.a 
profundización en esta tendencia. Es i~portante ~acer ~ención que, 
de acuerdo con los c~lculos de Virgilio Partida {1957bl, para l9SO 
el 62.~~ de les recien 1~~iqrad~s en Chalco provenia de alguna de 
las delegaciones o r.;unicipios de la :HCH. Esto es, se trata de 
población que )"a resid~a en la ZHCH y por ail~ún rr.otivo cambió su 
lugar de :residencia durante la decada !.370-80 al r.:unicipio de 
Chalco. 

CUADRO 4. 2. ZHCH: D, f. , EDO. !-!EX. y CH~LCO 

D. f'. 

CllALCO 
EDO. HEX!CO• 

TOTAL ZHCH 

CRECIMIENTO ?~ATURAL '{ SOCIAL ( 19S9-1960) 
{Tasas anuales} 

TASA DE CREC. NATURAL TASA DE CREC. SOCIAL 

1950-60 196C-70 1970-80 1950-60 1960-70 1970-BO 

J. 18 

3.03 
3 .02 

3. 18 

3. Z1 

2. B 3 
2.56 

3. 1; 

2.95 

2.8$ 
3.00 

: . 97 

1. t 3 

-0.0$ 
L25 

1. :5 6 

0.23 

o.so 
B.8~ 

1.78 

-o. 72 

3. 09 
5. 1 l 

1.09 

fUEN1'E: Cuadro 4:.3 ~e ~;egrete y Salazar (1967) '"Dinamlca de creci
miento de la pobla~ion de la ciudad de ~exi=c (1900-1980)ª en 

Garza J' P!CYC~TEC (1987) ~p. 127 
• Estado de Hexica Metropolitano {27 m~nicipiosi. 

Por lo que res~e:~a s: c~~portamiento de crecimiento total de 
la poblac1~n en Chal~o. e~ les cuadres '·l y 4.4 se FUede observar 
como a partir del decer:.!c 19"0-SO 'Se modifican s·.i.stancialr.':.ente la!J 
pautas del ;.i.mic!.pi0, rues d€' ver.ir r..ostrando tasas del orden del 
.3\ en C1::l"' . .;:1 de.:eni.:- ascier-.:"!e al 6.9!\, tasa r:-.uy p,:.r encima del 
4.22\ que s~ cb~i~ne para el cc~Junto de la :H:~. H3s aun, cuando 
se agrega al a~.alisis les datos pre~1~inares arrojad<Js por el 
ult1~0 censo, e: ~u~1cip10 de Chalc0 alcdn:a la i~presicnante tasa 
de crec:.rr.i..ento r-:edi.: ar.u.ll d·.nante 198C-90 de 13.26\, cuand:.J el 
Dl~ttil~ re~~~~! ~P h3 ccnve~tido en un expulsor neto d~ poblacion 
I' el E~.;!¿ '~·en::- ct~sE>:-var,.j:: td5d.::1 ...!.;: .::-~::"~'""l"'n't..~ an'..lal de 8.'34\., 
15.Jl\ ¡: :.i ~!'\ .. n 1.os Cecen1~' ar.t.:-r1cre~. i"3 ~!". 13 u.ltlr.'la ciecoJ.i. 
mostro una ir.-.portar.te d1sr.an•...t.c10:-, e::~:.; !'3~~ de c:-ecirnier.to anual, 
ya que se er.cuer.tra ar.ora en un 2. ~O\. Este ccr.-.port.d.mier.!.o 
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observado por las tasds de crecimiento anual en Chalco refuerza el 
comentario hecho anteiri<'rrnen':e ce:"". ~:-ti'.'C del C'J..l,j:-o t.: 'i r:~ede 
resultar todavía más ilustrativo si al comt'arar las cifras de 
poblacion o;o<:al del ¡:,·J.nic!Fic er:t:-e 1970, !950 'i 199C nos da.mvs 
cuenta de que tener 41.C42 habitantes en el primer año. para 1980 
logro duplicar su poblacion alcanzando una poblacicn total de 
81,532, misma c;:ue se vi6 au..T.entada aproximadamente en un ?47\ hacia 
1990 en que la población de Ct:.alco llegó a ser- de 283.076 
habitantes. Si hacernos el cálculo para ver- el movimiento total 
entre 1970 y 1390 nos podremos dar- cuenta de que en dicho periodo 
el incremento de la población fue del orden de un 590\, porcentaje 
que por sl solo es más c;:ue ilustrativo del intenso proceso de 
poblamiento que se ha venido dand-:i en e:. r..t.:.nicipio durante los 
últimos 20 años y, particularr..ente, durante el ultimo decenio. 

CUADRO 4. 3. :HCH' D.F. , EDO. ~EX. y CHALCO 
POBLACIO?J H:EO!A SSTIMADA (1950-1390¡ 

HOHBRES H'JJSRES TO'TAL H0MERES MUJEP.ES 

1350 1960 

D. F, 1501215 1738625 3239840 2t6952.9 2708595 
CHALCO 11743 11676 23421 1600 15565 
EOO. H.EXICO• 109154 107210 216364 ZSB!SO 251438 

TOTAL ZMCM 1610369 1845835 3456204 :.?;:.7708 :.960033 

1 970 19dC 

D. F. 353H07 3793017 732742.4 4394607 4770529 
CHALCO 22082 22133 44215 41º"'2 40490 
EOO. HEXICO• 1063508 1054346 2117854 252607! 2583539 

TOTAL ZHCH 4597915 4847 363 9445276 6920678 7354068 

1990 

o. F. 394 59'7C. 4290990 8236960 
CHALCO 1'1537 1·'1S3S 283076 
EOO. MEXICO• 3125969 3222747 6348716 

TOTAL ZHCM 7071939 7513737 14565576 

TOTAL 

5178123 
31608 

509618 

5687741 

9165136 
01532 

S.109610 

1H74746 

FUENTE: 1950-1980. Cuadros t.12 y 4.13 de Partida Bush (19e7) ·Na
talidad y mortalidad en 13 cludad de Mexico (1950-1990JM en Garza 

y PICYCATEC ~ ?P· 132-133 
1990. INEGI-SPP. Resultados preli~inares del XI Censo General de 
Población y Vivienda. 
•Estado de H@xico Hetr~p~litan~ (!! ~~~iclpics). 



CUADRO 4.4. ZHCH: D.F., EDO. MEX. y CHALCO 
TASAS MEDIAS DE CRECIMIENTO INTERCENSAL (~) 

1950-60 1960-70 1970-80 1980-90 

o. F. 4.80 3.53 2.26 -1.06 
CKALCO 3.04 3. 41 6.31 13.26 
EDO. HEXICO• 8.94 15.31 9,21 2.20 

TOTAL ZMCH 5 .11 S.20 4.22 0.22 

FUENTE: Calculo! a partir del cuadro 4. 3. 

3, EL VALLE DE CllALCO. 

Hacia fines de la década de los setenta en lo que se conoce como 
el Valle de Chalco (véase mapa :) se comienza a desarrollar un 
proceso de intensifl~ación del poblamiento, como consecuencia de 
la incorporación de esta zona a la acelerada m~tropo11zac\ón de la 
Ciudad de Mexico, que en ese momento curncnzaba ~ extenderse sobre 
un tercer anillo o contorno (Delgado, 1987), 

Contribuyeron a este proc~~0 una serle de detonantes, como 
por ejemplo, las politicas de reestructuracion del espacio u~bano, 
entre ellas la renovacion del Centro Histórico de la cludad de 
México o aquellas otras que privilegiando la Meficiencia económica" 
han determinado consider'lbles incrementos en las tarifas de los 
servicios pUblicos, a lo que se suma la creciente rentabilidad del 
mercado inmobiliario {particularmente por la crisis de otros 
mercados rentistas). Lo cierto es que tanto unas como otras 
tendieron a desplazar a los sectores sociales Je menores recursos 
de las áreas centrales e incluso de ar~as periféricas ya 
consolidada$ (ta! es el caso de un gran número de familias que 
migraron de las delegaciones centrales del D. f. o Incluso de zonas 
de más reciente co11solidacion como es el caso de Nezahualcóyotl 
hacia el Valle de Chalco). En ese proceso de "relocalización" en 
búsqueda de un nuevo ··espacioR se ha ido extendiendo la periferia 
metropolitana Mmediante el redespliegue de la población 
metroriolitana sobre un área. mas extensa" (Hiernaux,1990: 8). 
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Un importante indicador al respecto (Y que ya hemO$ hecho 
mención can anterioridad) ~e encuentra en un traba}o d~ Virgilio 
Partida {1987b), en el que el autor muestra como en 1970 el D. f., 
y los 17 mun~ cipios conurbados aportaron el 33 .1 '\ del total de 
inmigrantes al municipio de Chalco y un 27. 2\ pro venia de la parte 
no metropolitana del estado de Hexico y los estados de Hidalgo, 
Morelos, Puebla y Tlaxcala {cuando la poblacion de éste apenas 
habla alcanzado 41,042 habs). En contraste, para 1980 la aportación 
relativa de cada una de estas :onas fue de 62. 7\ y 11. 4\ del total, 
respectivamente. A esto habr1a que agregarle el fuerte incremento 
que se observó durante 1980-90 para tener una idea mas certera de 
lo que implica el enorme éxodo de población que se ha experimentado 
en los ultimas años desde las zonas consolidadas hacia las nuevas 
zonas perifericas en proceso de 1irbanizaci6n. 

Se observa que se trata de un proces0 que Jesd~ S'lS inicios 
está ma1cadu por ur.d profundizac1on de ld divish"n s1..1cia.l del 
espacio. los grupos sociales que protagonizan e~ta expansión de la 
periferia lo hacen ante la imposibilid;¡d df> permanP.CPr en el 
espacio urbano (y metropo!.itano) en el que ya estab,1n. En este 
sentido, esta particular produccion de la periferia ha sido mas 
altamente excluj•ente y segregatoria que la que se dió en las 
d~ca~as ~nt~riores (p0r ~je~plo ~n las rtAcadas \Q60-?0 y 1970-80 
en que la incorporacion de los municipios del estddo de México a 
la ZMCH -como en los casos de Nducalpan, Tlalnepantla y Coac~lco
se daba principal:nente a traves de un proceso de urbanización 
regularizado ya fuPra por las aut~rid,vie:; mtmicipcth•s n por 
comparl1as privadas). (Delgado,1~~7J 

Este proceso de uthanizacion periferica en el V~lle de Chalco 
se caracteriza por las condiciont-·S de dlta ir:·egld.nidad en la 
tenencia de la tierra, prccaria3 condiciones de vida, carencia de 
los servicios ma!l nect>-sarios - c0mo por eje~plo agua, drenaje, 
alumbrado público {e inclu.so la disposicion a nive: privado del 
servicio eléctrico)-, graves problemas de vivienda, ocup,1cion de 
suelos sumamente frágiles y vulnerables ante el uso urbano (que por 
las caracteristicas del terreno son susceptibles serias 
inundacione!'.I durante la época dP lluvias y !urrtes tolvaneras 
durante la sequía), altas presiones sobre el mercado de tierra e 
inmobiliario, tanto por parte de amplios ~ectores sociales 
demandantes de tierra a bajos precios, como por parte de los 
intereses especulativos que operan riel lado de la oferta y de los 
fraccionadores (Castañeda,1987). 

Al mismo tiempo, la cr-eciente concentracion de poblacion no 
esta siendo acompa~ada ,j~ un pardlelo incremento en lo!l nivele3 de 
empleo, por lo que una proporci0n cada v~: mayor de la poblacion 
~ecurre a ias estr-ateg1as o~l cuentdprcp1smo y ia 1ntormal1dad-, 
que en qr-dn parte de los casos funcionan comn e~trategia!: de 
sobrevivencliL t-or esto ultimo nos p<srece válido n1potet1zar en que 
todas las modalidades de la ínformalidad van haciendo a la 
produccion de la peri!eria urbana al mismo tiempo que van cargando 
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el peso de las formas espaciales anteriores. 

4, SOBRE EL AREA DE ESTUDIO. 

El &rea de estudio integra parte del territorio involucrado en la 
etapa más reciente del proceso de rnetropolización de la Ciudad de 
México, lo cual le aporta rasgos temporales especificos. 

La delimitacion del área de estudio total, se hace integrando 
criterios vinculados al fenómeno urbano, con otros de corte 
estrictamente natural, como es la topografía. Este criterio -
topogr~fico- permite una cierta ·homogeneidad· del ~rea y a su vez 
se encadena con otros elementos y procesos naturales, que también 
son comunes a toda el área. Dentro de estos elementos se pueden 
mencionar el tipo de su~los, nivel de profundidad al cual se haya 
el inanto freático (aproximadamente un metro), y dentro de los 
llamados procesos el más importante es el riesgo A inundabilidad, 
que de un riesgo natural pasa a constituirse en Mvulnerabtlidad a 
inu.nda::iCn" a partir de la ocupacion urbana del área. De esta 
forma, los criterios de coile "r..l~'.J.::11" ::;e ir:t.,.'lran con los de 
carácter socio-económico y su conjuncion produce la espec1(i~1dad 
del área. Esto quiere decir q~e estamos definiendo un área en la 
que actúan ciertas condicicne~ naturales y ?n la que se produce la 
·ocurrencia· de U\\ deter~ina~~ proceso de urbar\itacion. En ese 
proceso, las condicion~s ~aturales se incorporan en lo urbano, lo 
Mcondicionan· y en algunos casos resultan transformadas mientras 
que en otros persisten, deJando su huella especif:ca en el espacio 
urbano. 

Cabe aclar,1r que la definición del area fue ajustada de 
acuerdo con criterios pol1tico-administrati·.'-:-s correspondientes d 

las 18 colonias oficialmente registradas que se enumeran 
continuacion. 

Subzqoa I Subzooa II 

- Tlalpizahua Alfredo Dei Mazo 
- Avá.ndaro - Za Sec, Carío Hartinez 
- ta Sec Dario Hartinez - Independencia 

- El Carmen 
- Santiago 
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Sµbzona III Subzono IV 

- La Concepción - San Miguel de Xico 
- María Isabel - Jardín 
- San Isidro - Guadalupana 
- Santa Cruz - La Providencia 
- Niños Héroes - Unión Guadalupana 

En esta área, que en conjunto ha sido denominada Valle de 
Chalco, las cuatro suba.reas que :;;e presentan constituyen una 
delimitación intrazonal que responde al criterio que hace 
exclusivamente a la forma en que se ha dado el proceso de 
urbanizacion. 

El sector mas septentrional del area de estudio ha sido 
identificado coma sub:cna l. Comprende las colonias localizadas 
entre el Canal de la Compañia y la Autopista Hexico-Puebla, éstas 
son: Tlalpizahua, la Secció:; de Dario Hartinez y Avá.ndaro. La 
carretera ha sido el principal elemento generador y las formas 
territoriales parecen indicar que es el sector mas consolidado. 

La segunda subzona se extiende al Sur de la anterior, en ésta 
se observa una situacion de transición, per~ ~on tend~nci~ a la 
répida consolidacion. Comprer\dc las colonias: Za Sección de Darlo 
Hartincz, Alfredo del Mazo, Del Carmen, Santiago e Independencia. 

Hacia el sectur mas .-r.cridiC>ndl <lel V.J.lle se not.:'I una ocupación 
mucho más dispersa. Uo obstante se distinguen ctras dos subzona.s. 
La subzona lll, con una muy débil ocupación y poblamiento disperso; 
comprende las colonias Maria Isabel, La Concepc1ón, tHños Héroes, 
Santa Cruz y san Isidro. 

Finalmente, en el extremo Sur del area se ha delimitado la IV 
sub:ona, con la colonia San Higuel de Xico, Jardin, La Providencia, 
Guadalupana y Unión Guadalupe. Esta :ona se articula con la 
carretera a Tláhuac, se trata de ase11tamientos anteriores a los de 
la zona más septentrional (al menos los primeros), que tienen su 
origen en relacion con antiguas h3Cicndas de la zona de Xico. A 
pesar de ello, la ocupación también es dispersa, se observan lotes 
de mayores dimensiones (aún el proceso de fraccionamiento no ha 
sido demasiado intensivo). Al parecer la ocupación se ha ido 
extendiendo de3de San Hiquel de Xico y Jardin hacia La Providencia, 
Guadalupana y Unión Guadalupe; os decir, desde el Sur hacia el 
Norte, mientras que en el sector septentrional lo hace desde el 
Norte hacia el Sur. 
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5. LA ENCUESTA. 

Para el estudio de caso se levantó una encuesta utilizando un 
cuestionario de tipo no probabilistico selectivo. Se realizaron 32 
entrevistas entr~ distintas unidades económicas de las diferentes 
colonias que se localizan en el Valle de Chalco. A pesar de las 
implicaciones negativas que puede tener el hecho de que no se 
hubiera levantado un muestra estadisticamente vigorosa se consideró 
que un cuestionario as1 aplicado proporcionaba elementos 
suficientes como para evaluar la hipótesis de trabajo y obtener 
conclusiones con un buen grado de validez. 

La información fue levantada seQun las cuatro subareas 
previamente determinadas y se defin1cron.los giros de las unidades 
que se tomarian en consideracion. En su eleccion el criterio 
seguido estuvo basad~ en vi~ita~ a la zona de estudio y en base a 
éstas la consideración personal ~obre cuales result.ibar. ser los que 
tenian una mayor presencia locdl Asimismo, se procuro seleccionar 
giros que significaran escalas de movimiento diferentes entre si, 
a fin de minimizar el sesgo que pud1er:a tener la información; por 
ello se incluyeren tanto aquellos giros que por su propia 
naturale:3 (~ás l~ que adquieren en función de la zona), generan 
c::icalas de ventas reducidas, como e;; e: C3So dE> la venta de 
alimentos y bebidas, y tambien aquello~ .1tros que manejan escalas 
de ventas de mayores dimensione~. tal es el ca:::o de la vcnt.a de 
rna.te:-iales d~ construccion. A~imismo, se pt"OCUI"O tomar giros 
representativos tant-u J¿ :...J. p:rc;J·_, -ci•)n de bt<:"ne-s como dP servicio3. 

Esta diversif icacion en el ti.po de giros tambi.en respondio a 
la hipótesis planteadil. de que la informalidad en el Valle de Chalco 
involucra a la mayoría de las acti•;\dades económicas, con distintas 
modalidades y dimensione~. 

De ello resultó una seleccion de ocho giros, estos ::;on: taller 
mecAnico, farmacia, papeler1a, materiales de construcción, 
alimentos y bebidas, vend¿dores ambulantes, herreria, forrajerias 
y ventas de alimentes para animales en general. Cabe aclarar que, 
en alimentos y bebidas tarnbiér. ::.e ir.corroró misceláneas; y en 
farmacia se suma la venta de regalos y dulces. Estas agregaciones 
fueron realizadas en funcion de la especificidad local que las 
actividades adquieren. Tair.bien es necesario cbset"var que la 
elección del giro ~venta de alimentos para an1males y fot"rajeria~ 

ha sido tomado debido a su relevancia en la zona y su presencia, 
aunque puede parecer extraña, esta directam~nte relacionada con el 
hecho de que el Valle de Chalco es de reciente urbanlzacion, en 
proceso de consolidación y, en consecuencia, con fuertes remanentes 
rurales, tale~ ~0~~ !~ =~1~ local de animales. Pot" este caracter 
de Are a en acelera.Ja urban i: ac 1 on, es ev ident~ '-:l,\..lt:! L.:..-:-.=!&;. "'°''111 l ere 
particular rele~ancia el giro -materiales de constt"ucción·. 

De esta forma, la definición de ocno g1ro:'i E=-ar:i :?.~licarlos en 
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las cuatro subzonas, genero una muestra de treinta y dos encuestas. 
El trabajar con una muestra tan pequeña -se est ir.ia que la 
población económicamente activa del Valle de Chalco es de 90,000 
personas {Hiernaux,1990: 17}- lleva a subrayar que, los resultados 
de ninguna manera pueden ser tomados como indicadores del 
comportamiento local, sino que simplemente muestran algunos 
lineamientos posibles. que hemos considerado como tendencias 
seguidas por los procesos en estudio. Por ello es importante tener 
en cuenta que toda vez que al analizar los resultados se hable de 
la población informal del Valle de Chalco, o bien de los 
comportamientos diferenciales por subzonds, en realidad se está 
haciendo referencia a una muestra de rnuy t:'equ~ñas dimensiones y en 
consecuencia serán posibles tendencias de los procesos ge1\erales. 

En función do las observaciones anteriores, qu~ nPcesariamente 
deben ser entendidas como limttantes de los resultddos muestrales 
Obtenid0s, y ~e la estructura conceptual del trabajo, al procesar 
la información se gener.::1r0n cu3r1:mta y nueve var1ables (4J 
cuantitativas y 6 cualitativ~s}, q1,,1e tuer-on dl.}t~g.Jd.:ts ~n tres 
grupos. Asi, se genero un bloque con l3~ var1 nb1Ps que hemos 
denominado relativas al perfil social del entrevistado, otro con 
las que resultdron r.-• .'.'ts t-.:<p:-c~~n':ativas de las determinaciones 
socio-económicas y un tercer Dloqu~ q~c ,·0rre~r0n,1e las 
determinaciones territoriales~. 

Estos agregados de variatil~s fueror. cvnsiderados desde la 
elaboracion del formato de encue$ta, y luego ~~definidas en la 
instancia correspondiente dl proce~amiento de lu informacion 
levanta.da. efectivamente. tn el forrn.1to de encueJta tambien !H~ 
contempló un cuarto bloque tem,:it1co con las espectativas a futuro 
en el neqoclo. Sin embargo este r.o se procesó p1Ji-quc L'l 1t.ayor1a de 
los cntr~vistado5 no respondio y los que lo t1icieron solo 
consideraron la posibilidad d~ cerrar el negocio o alejarse de la 
actividad. No obstante estas respuesta5, al igu~l q•JA otras que no 
se codificaron por su naturaleza, se consideraron en ol anal1si~ 
en términos cualitativos. 

El !ormdto de encuesta elaborado 9~ presenta en ~l anexo I. 
la codificación empleada en el anexo ll y la informacion codificada 
y ordenada por nUmero de entrevista en el anexo 111. Respecto al 
rrocesamiento estadístico, cabe aclarar que, la base de datos tue 
cread~ en -Dba~~-. 

Asimismo, se in~~nto elaborar mvJelos de r~gre21on la tr~v~~ 
del programa "Sta ta") con los t:-es grupos de variables 

lO. (! ltrct1 bte~1.e c:-~~de•i~: ~~lJ !it ~:ii12~ t~ttq •;-:,,., ttre i~ ;tt!'!"~'~" df' tu '~"tlJ~lO~'$ 
1e11N•lH .:.::~ t'~~~'" ~e !>t !e Ju yn :r4taa1tl\tQ ~.tnit~lar a e-ste t"rttr bí;~.!" e ti ,;1¡>1t11h. S, 91r.i"' ~ 
cauitr-ró ~\Jt ti4ce;!: 1•~lit4h ..:e1~rroll•r :.::i :"~H,h 4t' ura:ter gte9raflto·1.r~4t.a, ;, uial oe1c•p• 1 lo 
9u1~1~1hde~ y c.tr4'tt'rlH'~.i-. ~ti ¡it~~~tt t1b~a 
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con9ideradas, para esto se obtuvo una matriz de correlaciones (por 
cada grupo) en la cual se cruzaron e~trc si toda~ las variables. 
Oe~efortunadamentc. lo~ coeficientes de correlación resultantes en 
los tres casos han sido muy Da Jos y, ccr.se.:-:..:en-:ei:'!entt", it·relevantes 
(Anexo lV). En esta situación surgieron tres opciones: la primera 
era considerar las variables en forma independiente; la segunda 
implicaba hacer tabulaciones con el cruce de dos o mas variables 
y la tercera era elaborar una serie de indices agregando en cada 
uno de ellos un conjunto de variables. Desde luego que, la ~ltim3 
opción podía ser la que apor~ara mayor riqueza al análisis 
estadistico, pero también i~plicaba mayores recursos tecnicos en 
la materia y absorción de tierr.po; por ello, con el objeto de hacer 
mA9 práctica la elaboracion del estudio, se optó por las primera 
y segunda opciones. Se considera que, a pesar de sus limitaciones, 
son las que mejores resultadoz nos permiten ottener para los fines 
del presente estudio. 

A continuacion se presentan las variables que han sido 
definidas y tal como fueron agregadas: 

Per!ll social de los entrevistados 

Zona 
NUmero de colonia 
Número de giro 
Entrevistado 
Sexo 
Edad 
Lugar de naci~iento 
Estado ci•Jil 
NWnero de hijos 
Estudios realizados 
Lugar de residencia anterior 
Lugar de residencia actual 
Tiempo de residencia 
Trabajo anterior 
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Determinaciones socio-econ6micas 

Zona 
Nombre de la colonia 
NUmero de giro 
Escala del negocio 
fecha de inicio de la actividad 
Trabaja el dueño 
Número de empleados 
Ayuda familiar 
Tiempo de experiencia en esa actividad 
Trabajo anterior 
Horas de trabajo por dia 
Dias trabajados 
Ingreso semanal 
Regularidad del ingreso 
Otras actividades desarrrolladas 
Prestaciones sociales (seguro social, 
vacaciones pagadas} 

Determinaciones territoriales 

Zona 
NUmero de colonia 
NUmero de giro 
recha de inicio de la actividad 
Ayuda familiar 
Lugar de nacimiento 
Lugar de resid~ncia dftt~rior 
Estado de residencia anterior 
Lugar de residencia actual 
Tiempo de residencia 
Lugar de trabajo anterior 
Propiedad del local 
Hotivo de la ubicación 
Tiempo de experiencia en esa actividad 

aqunaldo, 

Medio de transporte utilizado para desplazarse al trabajo 
Tie~po empleado en el desplazamiento al lugar de trabajo 
Lugar de procedencia de los insumo~ 
Hedio de transporte utilizado para los insumos. 
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CAPITULO S. 

LA INFORMALIDAD EN EL 

VALLE DE CHALCO 



1. EL PERFIL SOCIAL DE LOS ENTREVISTADOS. 

Un primer aspecto a resaltar es que la mayor parte de los 
entrevistados, 81.25\ del total, son dueños del mismo negocio en 
el que trabajan y sólo un 18.75\ son empleados (en un caso no se 
obtuvo respuesta), al mismo tiempo la distribución por sexo arrojó 
una participación de 31.25\ para las mujeres y un 68.75\ para los 
hombres. Ambos indicadorP.s nos muestran que en Cha leo la 
informalidad se construye como una estrategia familiar, ya sea para 
generar los ingresos del nUcleo o bien para incrementarlos y no 
parece ser tanto un medio de acurnulacicn de capital en virtud del 
alto porcentaje de aquellos que siendo dueños trabajan en el mismo 
negocio, teniendo en muy pocJs ocasiones empleadQ~ asalariados y 
también por el alto nivel de participacion femenina. Hás adelante, 
cuando se comenten las d~terminaciones económicas, se verá esto con 
mayor claridad. 

Del total de entrevistados la media de edad es de 33.5 años, 
sin existir una diferencia significati\.•a entre los sexos (31.7 año:J 
para las mujeres y 34.31 aftos para los hombres); respecto al estado 
civil, el 21.86\ declaró ser soltero, el 68.6\ casado, el 6,2\ 
estar en unión libre (que para el interes del presente trabajo hace 
las veces de ca~ado) y el 3.12\ ~o~ pcr~ona: ~iuda~ con hijo3. Lo 
cual nos da un agregado comparativo ñe 22\ d~ solt~ros y un 78\ de 
personas que, independientemente de su estado civil, son padres de 
familia. 

Oe las personas casadas el prom~dio es de 4.32 hijos, aunque 
existen tres casos extremos en los que las per5onas tenían 11, 12 
y 14 h1jos cada uno (aunque estos casos correspondieron, al mismo 
tiempo con personas de bajo nivel educat1vo (uno no sat)e leer ni 
escribir, otro tiene sólo un año de escolaridad y el último 
alcanzo el quinto grado de educación primaria). 

Los resultados obtenidos en la pregunta referente a la 
escolaridad nos arrojaron los siguientes datos: 

CUADRO 5. 1 . F.SCO!.AR IDAD 

12.S \ No sabe leer ni escribir 
12.5 ' Entre 1• y l' de primaria 
15.6 'Entre 4• y 6u año de primaria 
32.2 'Entre i• y ~~de secundaria 
12.~ \Preparatoria o Bachillerato 
15.6 ' Uno o más años de preparación universitaria 

Si bien el indice de analfabetismo no es muy alto (hay que 
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considerar que el porcentaje que rr.ucstr.; el cuadro anterior 
representa cuatro personas de una muestra de 3Z), al sumar los 
porcentajes d~ las dos primeras categorias el indice aumenta a un 
25~, stn embargo~ al mismo tiempo podemos ver que las personas que 
cuentan con al menos algún grado de secundaria y mas (hasta 
formación universitaria) suman 59,4\. del total de la muestra. LL'ima 
la atención que exista un buen nivel educativo entre la población 
de Chalco vinculada con las actividades informale$. 

Este resultado nos permite .afirmar que la informalidad no 
necesariamente se construye en torno a la población con bajos 
niveles educativos que se encuentre ubicada en desfavorables 
condiciones para competir en el mercado labordl, más bien, lo que 
se demuestra es que la incapacidad de los sectores ··formales~ de 
la economta para generar suficiente~ fuentes de empleo, propicia 
la proliferación de actividades alternatívas corno fuente de 
lnqresos, que como trat~mcs de demostrar en este estudio, esta 
fuertemente vinculada con la expansion de las actividades de 
carácter informal en las areas perifericas de los grandes núcleos 
urbanos. 

Respecto a la procedencia de los antre~is~a·1os se obtuvieron 
los siguientes resultados: 

CUADRO S ;: . t..VGAR DE Nl\CIHIENTO 

[ " ; ~.:.~-::º ,.,.,.; - -1 
9.38' E~tado de Hexico 
6.25 \ Michoacdn 

15.63 "Oaxaca 
15.69" Puebla 
9.Ja Veracruz 
12.5 No hay dato 
------·--·--~"··--

CUADRO 5.3. LUGAR DE RESIDENCIA ANTERIOR 

l,13 \.En el mismo Valle de Chalco 
34.38 Ciudad Netzahudlcóyotl 
ZS.73 Zonas aledañas del Distrito Federal 

1 2i. !~ ~ ~~~:= :=~~~ñ~~l d~l ~~o;. g~o ~é~!c~é>tico 
l~l .13 ~ Festa del <•!: 

6.25 \. No hay Ja~c f 
-- ·-------·-- -- ···--·---_.J 

De los dos cuadros anteriores podemos observar: primero, que 
el lugar de nacimiento de la población encuestads está conformada 
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por individuos de sólo seis de las 32 entidades federativas que 
conforman el país, de éstos, es entendible que se genera un alto 
porcentaje al considerar como conjunto al Distrito Federal, Edo. 
de México y Puebla. ya que son las éntidades que mAs cerca se 
encuentran del Valle de Chalco. Sin embargo, es preciso llamar la 
atencicn sobre el hecho de que sólo el Distrito Federal contribuya 
con el 31.3\ del total, hecho que bien puede ser un indicador de 
la alta proporciOn de población que esta siendo desplazada de las 
zonas urbanas consolidadas y q~e por lo rr.ismo se ve forzada a 
buscar reubicación en las zonas marginadas, pues son menos caras 
y por lo mismo, resultan ~as accesibles para ellos. Ade~ás, estos 
resultados coinciden con lo~ mostrados en ol capitulo anterior. 

El resto de la por-laci0n nacio ~n Michoa.:-an, Oax.'lca o 
Veracru:. Es preciso tom3r en consideracion que los jos primeros 
estjn considerados cc~o entre los mas pobres del pa1s, por lo que 
bien pode~cs ider.tificar esta porción de la muestra ~on el fer.Omeno 
de la migración campo-ciudad que tcdavia hoy en dia se sigue 
presentando y que da corno resultado el que buena parte de esa 
poblacion mi9rante n~ te~ga ma9 alternativa, que ubicarse en las 
zonas periféricas. 
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2. LAS DETERMINACIONES SOCIO-ECONOHICAS. 

CUADRO 5.6. PORCENTAJE DE EMPLEADOS 

.----------..------------------·-No. de empleados 
por negocio. 

rr e cuenc i a Porcentaje Porc. Acwn. 

23 
6 
2 

71.. 88 
18.75 

6.25 
3 .13 

71. 88 
90.63 
96.88 

100.00 
>----------+------------ ··---·----
~---T_o_r __ A_L ___ -----=~-------~º~~---- ______ 1 
El alto porcentaje de unidades que no cuentan con ningun empleado 
y las que sólo cuentan con uno nos muestra la reduc~da escala de 
las unidades productivas y comerciales, el hecho mismo de ~uc 30lo 
exista un caso con cuatro empleados -y que este sea el de mayor 
nUmero- refuerza nuestra hipótesis de trabajo y los CQmcntarios de 
la sección anterior respecto a que la informalidad en la zona de 
estudio se construye como una estrategia tamiliar para lograr 
incrementar los i~gresos. Esto tambien se visualiza en el cuadro 
S. 5 donde la columna respectiva a la escdld del negocio muestra 
como todo~ los entrevistados respondlcron que sus unidades 
económicas funcionaban como minoristas y del total de unidades 
económlca~ e~·:1aP~tada~, solamente en una se obtuvo la respuesta de 
que el due~o del negocio no trdLaja ~~ ~l ml~~o. PS decir que en 
el 96.88\ de los caso5, independientemente dt~ que hc1yd o r.c 
empleados, el duefio esta empleado en ~u propio negocio. 

Algo que ~e pudo notdr como c~racter1stico de la :ond del 
Valle de Chalco es el alto porcentaje de negocios ~nuevos~ que 
existe ¡ver cuadro 5.6J y que no corresponde necesariamente con el 
tiempo de desarrollo dP la ltrbani:acion que lleva el Valle -que se 
inlc16 a finales de los setenta y logro un impulso considerable 
durante mediados de lo5 ochenta-. Esto nos lleva a pensar que este 
fenómeno m<ls q;,¡c re~rN\<ler a una dinámica de acelerada acWTlulación 
de capital y ·prosperidad econOmica'· de las unidad~s familiares del 
lu9ar re!ipcnde a una dinámica de inseguridad e inestabilidad en las 
unidades informales que se establecen en la zona. 

CUADRO 5.7. TIEMPO DE HABER ESTABiECIPO EL NEGOCIO. 

año 

----~-1 

' 1 
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~n el cuadro S.?. se puede notar que del total de la muestra, 
el 40. 63\ de los neqocios no rebasa los seis meses- de estar 
tuncionando y .si a e!3t.O le sumarnos lo:; q'.le llev3n entre siete meses 
y un año, el porcentaje se incrementa al 50\. Hay que hacer notar 
que el 21.88\ no dió respuesta por lo que, sin duda alguna, este 
porcentaje en realidad es más alton. El motivo de este fenómeno, 
como ya antes apuntdbamos, no se puede locali:ar ~nicamente en el 
tiempo que lleva el Valle de haber lni..:iado su proceso de 
urbanización, más bien las razones, de acuerdo con los comentarios 
de los mismos entrevistados, se encuentran en las escasas 
posibilidades que tienen las unidades e..:oncmicas para su 
consolidación. De hecho, cuando se les p:-eguntaba durante la 
entrevista cuales eran las expectativas a futuI"o, en todos los 
casos las respuestas giraban en torno a la posibilidad de "ceI"rar~, 
"vendeI" otI"a cosa" o ''dedicarse a ott"a activ::.dad", porque las 
ventas no eran nada buenas y en un gran nl.!mero de casos ~mas que 
ganar consideraban estar peI"diendo·. 

Oe~de luego no pretende~o9 declr que el po~o exito de sus 
negoc::.os sea el ~otiv~ ab~oluto por el cual el tiempo de 
funcionamiento de la mitad de las unidad9s entrevistadas no rebase 
siquieI"a el año, pero es indudable que é:Jte es un elemento 
impoI"tante para que se de lo que p<!rece ser un alto gI"ado de 
rotacion en las actividades ínf...lt'mdlts en el Vdlle de Chalco. 
Ademjs habI"á que aunar a esto el que, como ya antes se com~ntó, la 
informalidad se constI"uye en este luqar como una estI"ategla paI"a 
lograI" el ingI"eso familiar-: 

CUADRO 5,6. AYUDA f1'\MILIAR EN EL NEGOCIO. 

6.25 \No hay datos. 
43.75 Respuesta afirmativa. 
so.oo Resp\:esta negativa. 

~-----------~--~----------_j 

Este hecho es de g:ran irr.portancia ya que implica la poca 
disponibilidad de I"ccursos -por las mismas carActeristicas socio
econ6~1cas de los p~tl~dorcz del lug3r- !o =ual conlleva 
directamente a err.prender sus actividade5 a una escala sumamente 
reducide.. 

En cieI"ta fonna esto se I"e!uerza cuar.do vemos t.into el tiempo 
de expeI"iencia. que los entrevistados tienen en el trabajo que 
actualmente desempeñan, como el trabajo que desempeñaban 

ll. ti M:t1~~ :·~· t: ~·J!!' !1~ .. ~~~ ~~ :~~ ~~~•!!'Tnt~~~.., .,,ttf' lit 1:\ s; ~:;f' au~nt'fl l• ... t\tr•· v 

~H'C'- • dar rt'l~ .. tHa • \a ;r!!';T~t• ~:~r, la ftc~.a .!t :r.c:; :t la ':t1~ija:, :.e atlil!r~: c:ri. .~11~tra 

•~rtCUtlU, ~ Ctt'' 1 ~lit l'.J~~.u .!t tll~'l t~ian 11t~~ • t~11tnur ~ '~" prt,'J~tu p10t' ~ub111 qllf" ~ 
traUt• d.t tl'lvltdH ~t ln ht:niadt'l tc.'litl~•1t' ~ara Hbtr :or c"u:U t1rt~t ~~ htbhn '•1uo ~.p .. ettn. 
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anteriormente: 

CUADRO 5.9. TIEMPO DE EXPERIENCIA EN EL TRABAJO ACTUAL. 

Porcentaje 
Tpo. experiencia frecuencia Porcentaje Acumulado 

-------·----
o a 3 meses 4 12.50 12.50 
4 a 6 meses 1 3. 13 15. 63 

7 meses a 1 año 7 21.66 37.50 
1.1 
2. 1 
4.1 
6. 1 
10. 1 

año a 2 años 3 9.38 
años a 4 2 6.25 
años a 6 4 12.50 
años a 10 . 5 15.63 

y más años 6 16.75 

TOTAL 32 100.00 

CUADRO 5.10. TRABAJO ANTERIOR. 

lB.75 \ No trabajaba 
15.63 \ Trabajaba en la misma actividad 

3.13 \ Hacia trabajo rural 
15.63 \Era obrero 

3.13 'Era vendedor ambulante 
6.25 \ Se dedicaba al comercio 
3.13 \Era empleado de oficina 

46. BB 
53. 13 
65.63 
61.25 

100.00 

·-j 

8.13 \Trabajaba como profesional independiente 
12.s \ TrabaJaba como profesional empleado 
15.63 Tenia otro trabajo de tipo informal 

3.13 Era trabajador de la educación. 
------------------

De los cuadros precedentes podemos observar que el 37.5' de 
los entrevistados no alcanza el año de experiencia en la lab~r que 
está dcscmpefiando. Es:o en buena parte está unido a tres hechos: 
que un alto porcentaje de los negocios no ha cumplido el año de 
haber iniciado sus actividades; que en una alta propoz:·ci6n 
participa activamente la familia y; que en la mayoria de los casos, 
los mismos due~os trabajan en el negocio (cuadros 5.7. y S.B. ), 

Asimismo, al observar el cuadro 5.9. nos podemos percatar que 
la proporción de entrevistados que no trabajaban anteriormente e3 
relativamente alta (lo cudl es un indícativo de la creciente 
inserción de fuerza de trabaje de sectores de la población que 
antes etaban fuera por completo del mercado de traoa)o y que ante 
la disminución del ingreso familiar con la crisis se v~n precisados 
a trabajar) y al mismo tiempo de que el porcentaJc de personas que 
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desempeñaban un trabajo cot:":.plet&rr . .er.te distinto a su actividad 
actual es extremaddmente elevado (65.66~J. Por su parte, aquellos 
que hab1an trabajado con anterioridad en lo mismo resultaron ser 
solo cinco casos del ~otal de la muestra. Claro que esto habrá qu~ 
mirarlo en te:--minos :-elat:iv~s, po:-que no se puEC>de dejar de 
considerdr que exis~e un porcentaje alto con experiencia de más de 
cuatro .años {4.6.S7\}, De cualquier mar.era, los resultados de la 
encuesta ~uestran corn~ ~na alta propcrcicn de los entrevistados 
tiene poco grado de experiencia y aun más 3centuadarnente el poco 
grado de consolidación tantc de la fuerza de trabajo, ccmo de las 
unidades económicas mismas. 

Es interesdnte :3~~ien observar el gradJ de desgaste a que se 
somete la fuerza de traba_:o y la tortid en q:.:e esta es remunerada 
(ccnsiderando i~c!usc aqu~llos cases ~n que e: ~ismc duefio de la 
unidad e>conómica ft;.e el entre·.·::.s~dd01, se pue...!e c-bsen:ar en los 
cuadros ~.10 y 5 !! que aquellos casos en que los individuos 
trabajan ~enes de echo hcras al dia son realmente ~1nim~s (tres de 
JZ). El r...lyc:- porcer.taje se ubica en más de nueve r,c,ras trabajadas 
por dia e inclus~ ~1 60\ de l~s c~~~evista~as tienen que trabajar 
en prornedlo 11 o mas horas al dia. 

CUADRO S.!l. HORAS TRABAJADAS POR D!A. 
¡--· 
L Horas trab. 

---··--- ;o;~;~:! 1e-·"---i 
Frecuencia Porcentaje Acu.rnualdo 

l 6 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

TOTAL 3Z 

l. 13 
3. 13 
3. 1 J 

21. 88 
9. 38 

12.50 
25.00 
15. 6 J 
6.2> 

100.0C 

3. 13 
6.25 
9.38 

31.25 
40.63 
5 3. 13 
78.13 
93,75 

100,00 

CUADRO S,ll. OIAS TRABAJADOS POR SEKAllA. 

Porcent.aje 
Frf:'>cuencia Porcentaje Acumulado 

3' 1.3 3. l 3 
16 $0. C:) 53. l 3 
15 46. 88 100.00 

32 100.00 
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Si ademas consideramos el alto porcentaje de personas que 
traba)an trabajan entre seis y siete dias y cruzamos estos datos 
obtenemos que en promedio cada persona traba)a 10,65 horas al dia 
y 6.34 dias a la semana, lo que nos da una media aeneral de 67,52 
horas de trabajo a la semana, tiempo que excede éon mucho las 48 
horas semanales que prevalecen an la :n.l.yor1a de las emprc:;.i:; que 
contratan obreros. 

Podria esperarse que ante tal cantidad de desgaste a que es 
sometida la fuerza de trabajo en las unidades informales del Valle 
de Chalco y dado que un elevado porcentaje de estas constituyen 
unidades económicas familiares, el ingreso recibido fuera 
considerablemente alto; sin embargo, los hechos nos demuestran que 
no hay nada mas alejado de la realidad. 

En el cuadro 5. 5. se muestra una columna en la que es tan 
resumidos los ingresos semanales de los 32 entrevistados; como se 
puede observar, existen tres casos extremos superiores en los que 
el ingreso del individuo excede con mucho al resto {en dos casos 
son dos millones Je pc3os seman~les y en el otro es un poco más de 
un millón J, al calcular el ingreso medio para toda la muestra 
obtuvim0s que este seria del orden de $ 258,000. ªº por induvlduo; 
sin embargo, dado que los casos extremos antes mencionados, 
sobresalen con mucho del resto de nuestras observaciones, decidimos 
eliminarlos y recalcular la media. En Pste segundo caso obtuvimos 
que en prc-m('dio cada inJ~viduo de los :.1.9 casos res-tantes tiene 
ingreso semanal de$ 111,103,4 cifr.l que I·e.;ult.i cr. rn,1s dP la mitad 
inferior a la media antes presentdda 

De esto podemos decir qu~ 1•n realidad el 90.b\ de nuestros 
entrevistados t:i~ne un ::.nc;re::: · r..""nsl1-'ll prc:-r.cdio 'i"' al rededor de 
$ 444,441.6 al mes, lo cunl representa ut1 ingreso mensual supe110~ 
al salario minimo vigente durante los primeros meses de 1990 en el 
Distrito federal de apro:w:imadamente 37.Z\, que si bien es mejor que 
el que reciben muchos de los obreros empleados en las empresas 
"formales~ (sujetos en su gran mayotla al regimen del salario 
minimo}, no por eso deja de resultar extremadamente bajo pues hay 
que considerdr quo para obtenerlo las familias han tenido que 
realizar una inversion que, dadas las caracteristicas del mercado 
en el que est:an insertos, es sumamente r1esgosa y, contrariamente 
a los empleados de actividades '"formales~, ninguno de nuestros 
entrevistados cuenta con prestaci0nes social~~. t~les como seguro 
social, vacaciones pdqadas, aguinaldo, cród1tos, etc. Además sólo 
seis de ellos respondio tener un ingreso fijo y sólo dos declararon 
t~ner una actividad alternativa que les generara algun tipo de 
ingresos. 

Far todo lo anterior-mente expuesto, podemos concluir que 
efectivamente en el caso d~ un área perifcrica. en proct.•so de 
consolidación urbana, la informalidad se con!:>truye como una 
alternat:.1va pdtd .¡cr.or.lr ir..']'.""""."c;o<i: familiares debido a la falta 
generaliza.da de empleos que priva entre la poblacion de ~sla::i ¿un.;..:¡ 
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y que no tien~ expectativas de inserción en los sectores "formales" 
de la economia. Por ello, podemos dfirmar ahora ccn mayor certeza 
que en el ca~o de las áreas periféricas la informalidad no es una 
estrategia del capital (o por lo menos no en su mayor parte) para 
lograr su reproducción y ampliación, sino mas bi.en es una instancia 
generada por la mi.sma fuerza de trabajo para su reproducción. 
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CAl?::t:TULO 6 

CONC:C.US:tONES 



1. ASPECTOS TEORICOS. 

El término "Economia Informal .. ha sido fuertemente difundido en 
casi todos los ámbitos de la vida social. En efecto, desde hace 
algunos aftos rebasó los medios academices y hoy en dia es tan 
popularmente utilizado que igual se le escucha nombrar en la 
televisión, se lee una noticia en el periódico al respecto o 
incluso surge en la platica cotidiana. La clave del éxito para la 
gran aceptación que ha logrado el término radica en su Aparente 
sencille:; no se necesita ser un experto académico en el tema para 
que después de escuchar por primera vez el término pueda sacar uno 
mismo sus conclusiones y "comprenda" que si es informal, entonces 
se trata de una actividad no formal (lo cual a nivel puramente 
intuitivo generalmente nos lleva a pensar como sinónimo de ilegal, 
no regulada, no constante, no declarada, nci registrada o todos 
estos a 1~ vez) y al estar apareada con el término Mconomia", el 
sentido común indica que se puede tratar entonces d~ un~ actividad 
productiva, comercial o bien de servicios. 

De esta forma, sin necesidad de leer un libro especializado 
en la materia cualquiera puede hacer uso del termino pretendiendo 
entenderlo y logrando un lugar común con las otras personas con 
quien se hable, aunque s1n detenerse nunca a pensar si esta 
"definición~ coincide en forma exacta. con las de los dem.ls; est0 
es, si efectivamente todos están hablando del mismo fenórr.eno. 
Decimos esto porque oOviamente no se puede pensar que es lo mismo 
h3blar de un3 activid3d ilcg3l que de ~na no regulaJa 0 de una no 
permanente, porque entonces puede ser el caso que estemos tratando 
como iguales a un empresario evasor de impuestos, a un 
narcotraficante y a un vendedor ambulante. 

Desafortunadamente el uso generalizado del termino Meconomia 
lnformalN ha llevado a equivocas como éste y lo que es peor, han 
incidido en ellos no solo el conjunto de la ciudadanía y los medios 
de comunicación, sino hasta los mismos académicos ·especialistasy 
en el tema y esto ha venido sucediendo porque a la fecha no se ha 
llegado a un acuerdo sobre la definición clara y precisa de qué es 
lo que se debe entendet· y qué no por ·ecvno1.üa informal'". Hasta 
ahora ha privado en los académicos la misma actitud de descuido que 
en el resto de la población. Cada uno !orja su propia definición 
y estudia un fenómeno al que denomina ·economía informal·, no 
obstante que otros no conciban ese fenómeno de la misma manera. La 
diferencia con respecta a la situación que se da para el resto de 
la sociedad es que los académicos revisten a su definición de 
"'rigor cientificoM y la circunscriben a un Mmarco teórico·, no 
obstante que el resultado final sea el mismo y es que a ciencia 
CiPrtA nArliP ~.=tb.- ron Plt.,,.rt:it-11<1 ·-:uP pe;: lA Pconnmi.=t tnform.:\l 

Cuando comenzamos el presente estudio, las primeras 
observaciones que haciamos de la dina.mica de desarrollo de la 
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población en el Valle de Chalco mostraban, a simple vista, la 
existencia de gran cantidad de pequeñas unidades .::vmer.:iales con 
caracteristicas que parecian responder al hecho de que en la zona 
coincidían el surgimiento de una nueva area periferica de la ciudad 
de México con la presencia y persistencia de una profunda crisis 
económica prolongada como la que tuvo que enfrentar el país a 
partir de 1982, donde la población ¡que en este caso es de muy 
bajos recursos económicos} se ve precisada, ante los bajos niveles 
de e~pleo e ingreso que caracterizan al grueso de los habitantes 
del lugar, a realizar ciertas actividades productivas, comerciales 
y de servicios a una muy reduc:da escala, en virtud de su bUsqueda 
por !uentes de ingresos al no encentrar ninguna opcion, ellos 
mismos promueven este tipo de actividades. 

De~pues de ver este ranorarna, la bUsqueda de respuestas en la 
literatura especializada" no fue acercando cada vez r:ias al 
concepto de ·econom1a informal". Todo parec1a indicar que era este 
el camino mas adecuado. Sin embargo, la gran claridad que 
aparl?-nter:.cnte h .. il:::a arrojado el uso de éste concepto en la etapas 
mas tempranas de la investigacion se fue viendo minada 
paulatinamente ::-cnforrr.a 3vanzaba en profundidad. Cada vez 
resultaba mas dificil pensar t:>r. t.na <lPfin~~-ion de la economía 
infonnal, cada n...i.evu c:i.U.t-::: ~1..o::> s.: ¡""vi.;a.Ld tenia :::us propios 
criterios de dcf inicion y ~na rart1ct;l3r manera do e~tendPr a es~ 
tan renombrada -econcmia informal· 

H~btPndo ~lcan:~.1r c:~rtc nivPl ~~ ~on~cimientc ro de 
desconocimiento qui;:a¡ llega~~s al p~nto ~n que, debido a que no 
exiztia una defin1c1or. lin~ca y cada .n.;.-:.ur c~aslfic.1ba las distintas 
acti'.'idad~::¡ que anali::aba de acuerdo a sus criterios, m..ls de 
consideración personal que de tipo teo?:ico, para el caso de f!Studio 
que estabamos revisando ne parecia haber otra alternativa más que 
construir nuestra propia definición de "economia informal M. fue así 
que decidimos plantear una serie de critt•:-ios basicos que, a 
nuestro parecer, respond1an a las cai:actet isticas del fenómeno 
estudiado. A pesar de guai·dar la duda respecto al total acierto de 
nuestros criterios avanza~os la investigacion hacia el estudio de 
caso. 

Recie:;,temente en la fa::ultad de Econo:nia de la UUAH se llevó 
a cabo la reali:acion de los Cursos de Invierno {febrero-marzo de 
1991}. En el evento se presentó la investigadora Teresa Rendón con 
la ponencia ""Una vis ion critica del Secta::- Informal... En su 
presentación, después de realizar un breve seguimiento histórico 
del concepto desde sus or1genes, pasando por las propuestas 
teóricas mas significativas 'i buscanjo un acerca.miento hacia la 
rl~finl~i~n ~P 1~ Pconomta informal lleoa a la conclus1on de que el 
con-:{"pto e:; ir.rr~ciso y metodologica"'~ñte incorrecto, ,_.nfatiza que 
la !alta de una definición precisa y la imposibilidad de llegar a 
tenerla, mas que ayudar a entend~r y explicar un fenómeno crean 
confusión y dispersión al conducir al investigador a un mar de 
indef iniciones en donde todo puede entrar o todo puede quedar 
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fuera. de"endiendo del criterio personal del que realiza la 
investigación. 

Oe entrada dice que se trata de una concepción dualista pues 
las unidades que integran el universo necesariamente se tienen que 
integrar en uno o en otro de los sectores y cada sector se opone 
al otro, cuando que la realidad económica es mucho mas compleja. 
Ademas, hablar de formal-informal implica la dificultad para 
identificar a las unidades pertenecientes a uno u otro sector, 
debido a la ambigüedad con la que se caracteriza a los sectores. 

(11 11 c111 C1 l1 ••Y•" plf'tt di 1•1 41f1111c1t"ll 4tl Stclor 1111r•r•1l 

11r•111 t { S 1 U J • l t t 1 \ r '~ 11 to 1 11 •,. d • 1 t u1q.,111 1 ~ 11 • ,. 1 1 t ro 1 1 et' r 1•11 

'1 r l • 1 ( 1\ 11 • t r 1 l • ~ 'r 1' l "'1 1 t 1 to 1 t r 1 11 1 1 1 \ 1 ( d 1 •e v 1 r d • e o 1\ l 1 
d1f11'1t\i11 dt 11 011] 1 ti lltft ldt 11pl1111Go COl'I 111 1p1rt1c1111111 

p11t1r11r1t Dt 1cw1r11 tO'I 11" 11tvG11 Pvlll•c1'0 111 1•11, !11 
e 1 r • t 1 1 r l 1 l 1 e 1 1 ~ 1 f 1 11 11 1 r l 1 1 t r 1 fl • 1 "1 • ~ t 1 J 1 r 1 • t 1 11 1 l t fu 1 1" l l 

r11'•=1~ .,~, "'"''t•ll 1111 ""'~'''' tll t11111~!.11 (1•~rt11 1 1ftft.,\1h10\ 
iJ 11 t 't l t" t r e• r 1 ~ l t r \ 1 t 1 e•• 1 t r 'e 11 •o l,J 1 11~11 ,. 11 t r a 1 t t t; r • 1 11 1 1 

: ~ ; ~:: t : •• •
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Cllll (l ft1Dl1•1 q111 11 ~ll"tfl fl tll\Ol'Ctl •I nd1 f1 1111 dll 
1 1 e t 1 • t 1 p t r 1 t" 1 ( 1 t 1 1 ~ 11 'd 1 '• ( 11 1 t p r t t t IC 1 • 1 l t "'111 t 1 f 1 c 1 r 11 
••t111twe1 ft1 \1\1 Gt 1t11trdo 1 11111 11111 Clt 1tr1D11t11. \1 11l1i1c1611 
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llttflot 1 111 lltOJ C\illlCIO 11 tt•lft 111 c:11111ttrlcll11 'ftri11 

1 t,. t • ~ t t 1 • 1 1 p r • • 1 1 • 4 ' 1 ;J t •a~ 1 r 1 t r O n • t r • t 1 "'11 o f t t 1 111 ., 1•1 
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A partir de estas consideracion~z es qu~ ella propone como 
mejor opc ion abar.dvnar ~n ! orma de! in:. ti ._.a e 1 uso de 1 concepto 
-'economid in!.::.¡-::-,.l!w. ~¡:; :e=~.::'\n•i:o que el:a mi~:r-a reconoce que la 
noción de sector informal ha permitido reflexionar, de formas 
novedosas, en procesos que wsierr.pre h.ab1an estado con nosotros", 
tale!! cerne el trabajo a ~omic1ll.o y otras formas de subcontratación 
que actual~.ente ya no son vistos como fenomenos sin impvrta.ncia 
para el resto de la econ~~ld, recomienda, sin la menor vacilación, 
desechar el concepto d•~ t>concm1a informal j', en todo caso, dice, 
lo mas correcto es i:a~ar a cada !enomen~ de estudio p0r s~ propio 
nombre, m.ls que est:'\:" tr,1tando de cor.stru.it' un concepto que pueda 
aglutinar a varios (o tc,1.os) de ellos. De esta forma, el objeto de 
estudiCl (por e ]t>r.'.plo: l.Js vendedores a!':".bulantes; el trabajo a 
domicilio; L1s ur.1daJe!;i J" ~r.;,fo::.:16n, cor.ercil'llL•.,,.cion y servicios 
no tipicarr.er.te capitalistas; etC". l debe ser nombrado simple y 
sencilla.rr.er.te de esa manera y, sin olvidar que pueden existir 
rasgos com~nes a dos o mas de estos fenómenos, evitar caer en el 
equivocc de querer encentar ur.a autén'::ic..'1 y at-soluta identidad 
entre elles. 

La razon por :a cual se presentan aquí los comentarios y 
criticas hechos por 7eresa Rendan al concepto de ·economta 
.i11(..,¡¡;,..;;,- ::e c:-.:"'...:':":"'.':r~ ,,n t:>l he.:ho de (j...ie por primera vez, desde 
que comencé a t:-3b3j3~ ~n la tesis, loqre encontrar l,ltd,.Ja..:lcra 
.:ot'.e:-e;.c!.a ~n "'l ,_H 5-<::·Lrs~ de u:n autor. s·::bre el tema de la 
informalidad. Al principio se pr-esento el temor- de habet tu.•.:t'.c teda 
mal por mantener el estud10 bajo la optica de ld ·economia 
informal·. pero despues de revisar nuevamente el trabajo 
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reflexionar sobre las nuevas ideas vertidas por la Profra. Rendón, 
pude clarificar que mi caso era el mismo de aquellos que ella 
mencionaba cuando decia q•..le, a pesar de ser incorrecto, el concepto 
habia permitido lograr un acerca~iento al análisis de ciertos 
fenómenos que antes simplemente se consideraban sin importancia. 
En mi caso, el hecho de haber abordado bajo la perspectiva de la 
informalidad el estudio de las unidades econOmicas de 
comercial izaciOn y servicios no tipicaJnente capitalistas que se 
generan y desarrollan en el Valle de Chalco, me permitio no sólo 
adentrarme en la discusion teorica scb~e el terna {que pese a todo 
no deja de ser importante, desde r.;.1 p'..lnto de vista l, sino 
auxiliarme de un hilo conductor en la investigacior., sin el cual 
no me hubiera sido posible concretar aquellas caracteristicas que 
definieron el obJeto de estud10. 

Ahora bien, es innegable que al ccn0cer el punto de vtsta de 
Rendon no puedo menes qu~ reconocer lo acertado de este. Ese es el 
motivo por el cual decid1 destinar este espaci~ a rablar s~bre lo 
incorrecto de hacer use del conceptc "economia infotmal" y pese a 
que en el trabajo se mantuvo :a designacion de informales en las 
unidades econom1~a~ anali:ad~s. es pre~iso aclarar q~e para 
denominarl."s de ur.a !orr.'la m~g correcta. se detto ut.lll:ta.r el término 
"unidades eccnófl"iicas no tipica.mente capitAli.stas cn el Valle de 
Cha leo"'. 

2. SOBRE EL ESTUDIO DE CASO." 

Oe acuerdo ccn la investigación desarrollad3, se pone de manifiesto 
que, en tanto que no se trata Je un fenomeno aislado del rc9to de 
la din.!mica de de:Brrollo e.:-onor.:i~o y social del pa1s y de la 
insercion de este cr. el c0nte~to lnternacional, el estudio de los 
procesos locales en el Valle de Chalco tequierc ~er tratado 
considerando relac1or.es socL.'-econ;)::ücas que superan el ambito 
concreto de cbservacion. Ello ~er~\te comprender la dimension de 
los condicicnamientos q~c se dan para con los fenomenos locales, 
los cuales, aunque no directamente, :nciden en situaciones 
especificas; como por ejemplo, la vtnculaci6n entre la expansión 
reciente de las actividades informales to de acuerjo con las rnás 

u_ ~- ···~;! :~ h~ r-~ t~. ea:·t~'.; S ~:llj,;llt~nt ~a:i. t'. &::J"'~'~ .,~ ~~~ ~rnd1 tr!'..l'ftf111h in 

t'11tlu~1~~"~ ~~ ••;::t!~lt\ t" ¡~ .:.~ t lt~ t!•t::tt"\t.;o ,~:.:.-t:;~:•·:! .. ~ \• ~~~\t:i::i. ae ~o ... ~ita~ 

e~:;;~U!U '"' ref~e•e, e~. e~tt ~~;H.: t q::i: te~: tt' .ot·t!"tti.: ~,1: ~e ::1t~t,•a~ !;;,!'!;,~ t!~tt'~ ~1.1t 

"tb\u t.ets:h ~e i&!; F:r t1\ •:ti~o, ;~~• t;~~:er \• t::•i•h! et 1H c~":iJ,1cr.t~ cHe111U1 t~ll: tl t1\i,¡41t 
k a1~ e1 1rid11FM~•~\i: ~1U ~·r:t ;r'~'"~!!t cc-•1 f\ ::a~]tti("'lh ~'-' !ci rntlt•ia ~Ht11ih1 n el 
u~H-.1' :11\t: 
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recientes acotaciones. ·actividades no típicamente capitalistas·} 
en las periferias tndtropolitanas y las transformaciones 
macroecon6mica.s en el régimen de acu.-nulación a nivel internacional 
que penetran las econo~1as nacionales. 

El an3lisis de la expansion de esas ac~ividades en el area de 
estudio cob:ra sig:.:.ficado por quedar vinculado directament.e a un 
particular proceso de expansión de la periferia metropolitana. como 
es el crecin:ier.to urbano !uerte::iente relacionado con la 
redistri~uci6n interna de su poblacion. Proceso en el que las capas 
sociales ~as e~p-=-~:-ecida.s 'f en proceso de profundización de su 
pauperi:acion son las que ven impulsadas a desalojar las zonas 
urbanas consolida.das, ya sean centrales o, incluso, periferica:s 
(como lo dem~est:-a el hecho de que buena parte de los ahora 
habitantes del Val::.e de Cl"'.alcc, m.3S qi.;.e p:-ovenir directamente de 
prcvin=1a, ~en:a~ ~u :-e~iden=i3 en alguna de lJs deleqa=icnes del 
Distrl.to fe,jeral i' un alto pvrcentaje viv1a en Ciudad 
Nezahua:lcóz'otl l, debi.:!o al encarecimiento de su c~"Jsto de 
re~roduccion, par':1cularr.iente por el alto costo del consumo de 
vivienda, 

Los resultados de la encuesta realizada demostraron que en el 
Valle de Chalco la apar1cion de unidodes de producción no 
t1p1car.ente ~arltalist3S (o infoIT.'lales), ~as1ca~ente no está 
c.;instrui.da ccrnv una estrategia del capital para su reproducción y 
por lo mis::;o, ta:r.poco constituye !..:.n r..ecanisrn~ de evasion de 
i~p~est~s de ~drte de ~q~e:l~s q~~ estaLlecen s~s ne~0cios en el 
luqar. Has bien. resulta ser u.na estrategia !am1liar para la 
reproduccior. de su pt"cpia f~e:-:a de trabajo. E:n este sentido 
de~uestra ser ~:. ~ecanis~~ de subs:.stencia generado en el seno de 
L~ m!.sr.--3. c!dse tra!::'aJadcr3 q~~ trao:.a as:. de subsanar la profunda 
falta de fuentes de e:-::ple: (¡·-:-::..;~~.as ve.:es t:"'.ds que E'SO de fuentes 
de i:-:.qrese> adecua..:!.::-s pa!".l su reprcduccion¡ que existe en la 
ec.:-n~:."'lia :':1exL.:,'l.na y que aq-...e: sectc::- que S! !ur:.=iona bajo las leyes 
t:.p:.ca~ente ca.p:.tal.:.'."':-.iS lG':..!e hat-1ar:i;os venid.;i denvninando como 
~ fornu1 ·) r.o es =a;¡a;: ..:e qer.erar hasta el ~cr..ento. 

S1gu:.er.,j~ una ter~re.:~!·~·a :;.as .i~¡:l:.a er. el analisi!; de la 
dinamica e.:2r.2'!""'.l.:-a en e! '.'al!e de ·:hal..:0, e: est4dio de caso 
de~o~trc q:...;e es enr1que.:e..:!or la inccrp·.n·a;::.cn de la dimensión 
te:-ritc-rial {ademas de lo s:-cia.l y ec·.:-nór:'li.:v), que permitio 
detecta!:· los des¡::la:a~ier.o:.os de !a pob!.aci0~. vinculada a las 
actividades eccn.:-~1.:as es:ud:.aj.is, o:.ant~ en s~ Jimensicn presente, 
ce~~ ~istcr1ca. As:., se encentraron c:ar;JS l~dicios de la 
redistr1bucic~ de !a p.:'b!a:1~n metropolita~a q~e h~y c~nverge en 
la reali::a.-:-i.:!"'. ::!e d::t1vidaJes n~ t.!p1ca:-.er.<::e ;:.:tpi-;alistas to 
!.:-.!.::::-..i:c:; 'i' e:-. ::. ;:::.:::_.:.::..::-. .:!e :.._ ;:~=!..~·:::.::.. :.:.::.:'... 

:3 ==~~!!e:!:::~ ~e e:~3 .:!:~~~:::~ ~::: ;=:.:.~!e ~.:!~~~i!!..:ar 
subespacios diferen:iables, pero arti=~lad~s. dentro del Valle de 
Cha.leo. En este sent1d:::>, l.Js c~atro ~~bareas señaladas mostraron 
particularidades e:-:. re:acic:-. c.:on el rr::.ceso de consolida:-iOn urbdna 
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1· la expansión de :.as acti.,:idade:s económicas que en ellas se 
realizan. 

Por ejemplo, las suba.reas de la parte Norte del Valle -
sub:onas 1 y 11- evidencian un mayor dinamismo económico, 
estrechamente ligado al mas acelerado proceso de consolidación 
urbana, pero asimismo, también con nexos más fuertes con el 
Distrito federal (centro1 y Ciudad Net:ahualcóyotl. 

En cambio, las suba~eas de la :ona Sur -sub:onas III y IV
presentan actividades economicas de- mayor ar:-aigo local, con 
menores nexos con el Distrito federal (centro}, aunque si 
fuertemente relacionadas con la periferia ir.med:ata ( Ixtapaluca, 
lztapalapa]. En este caso ta~bien se observa como las herencias 
del pasado mantienen su vigencia, y as1 la subzona IV mostró ser 
la ünica que mantiene vincules c~n el ~~eblc de Ch3lco, mientras 
que para las colonias .:!el re:;tc en todo el \."alle di.:ha relación 
esta ausente. 

Los circuitos y las vinculaciones .jel '/alle de Chalco con 
otras áreas, asi como las c~ndicicnes de accesibilidad son 
elementos estructu=adores del ~spacto urbano en proceso de 
consolidación. La circulacion interna, en buena medida dada como 
desplazamientos a pie, ta~~ien ha ~do gener~ndo canales de 
circulación, a lo que se swr.an los trazados por los medios de 
transporte internos, tndos estos elementos en forma conjunta 
determinan una valor1:ac1on d1terencial de~ te~:r!.t.:.=10. y de·lienen 
en verdaderas inercias dinámicas que ejerce el espacio en relación 
a la locaU.:acion y a la din:ensión de las actividades económicas 
que ident1fica~c:s cor:-.o no t~e:-ica;:-.ente capHalista íO de tipo 
informal). 

El area en conjunte muestra una estructura urbana en la cual 
la anterior division de los ejidos, hc;y desincorporados, parece 
haber dejado huellas )' se hacen presentes en la delimitación de 
las actuales colcnías, aunque en muer.os casos S'....t. delimitación 
ta~~iCn rc'r~nd~ dinam1cas propias del proceso de 
fraccionamiento. 

De la articulación de los elementos sociales, e.::onor:ücos y 
territoriales resulta ~ria estructura urbana m~s consolidada. en las 
colonias de la sub:ona I y I!. Sir. e~bargo, se trata de un tipo de 
consolidacion urbana tipica de u~ área ~etropolitana periférica y 
fuertemente dependier.te del Centro. Es decir, c¡ue esa consolidacion 
implica tanto intensos desplaza~ientos hacia el Distrito Federal, 
a.provisionamiento de insur.ios en esa area., ccmo t.J.mbien el 
surgimiento local de cen't.ros · ... fo· tt:: ... h;:;tr~t.;.;.;;:...::-. :, .!:-.!!":'"' ........ !"!\" por 
ejemplo. la zona de Puente ?.oJo -sobre :a .::arrc":e:-a !"!exico-Puebla, 
Esta zona, que era exclu!>1varr.or,te cer.tr.;- :-c~.e:--:-!.-"!~, 3hora se ha 
extendido inc.:irporando mercados ambulantes 'i se está definiendo 
como uno de los lugares de aprovisionamiento mas ~recuentado por 
los locales. ~e esta forma la estructura u:-bana se constituye en 



una inercia dinámica para la promoción y autorreproducción de las 
actividddes no t1picamente cap1talistas l informalidad), aunque 
ta..mbi~n la expansión de este tipo de aci:.ividades contrit-uye de 
manera importante a acelerar la consolidacion de la nueva 
estructura estructura urbana periférica. 

En el caso de las colonias que han sido ubicadas en las 
subzonas III y IV, presentan rasgos de menor consolidación en su 
estructura urbana, se nota por ejemplo que no se han definido 
centros de redistribución, aunque paradójica~ente, pareciera que 
son más autosuficientes, en virtud de que tienen menos nexos con 
el Distrito federal r rnas con la periferia inmediata. En estas 
zonas es mas irr.portar.te la pro~orcion de aquellos duefios y 
trabajadores de las unidades eccnornicas anali:adas que reside en 
la misma colonia o en la colonia adyacente, en cambio en las 
colonias del Norte frecuente~ente estos se trasladan desde a.reas 
distantes. En el sector Sur se hallaron personas que anteriormente 
residi3n en otras areas de la periferia ¡Uetza) o del Centro. pero 
lo que no es frecuente es que aquellos que residiendo en otro lugar 
se instalen en las colonias del Sur del Valle para ejercer su 
actividad. 

En e:Jte perfil que definen las colonias del Sur del Valle 
tarnbien se aorecra el mayor niv.el de vinculac1.on con el Pu~t>lo de 
Cha leo. qu~ · co~o ya se ccr.,entc, ¡:-.:'l?":l el sector Uorte esta 
totalmente ausente. 

A medida que :;e produce l.i consolidacion urbana, 
parct.lelamt:'nt~ se <la -.n proceso '-ie cx·eciente difer-enciac1on del 
espacio urbano, debido a la incorporaci6n diferencial ~e valor en 
ese espacio, que en este c~so se expre~a a traves de la existencia 
de un nu:r:er-c :t.ayor de L.Ontdade~ de prcdL.Oc:::.cr., C'.;r:-.er-:iali;:acion ':' 
servicios de escala su.r;;amente reducida y de car.icter 
fundamentalmente familiar. Esa valorizacion diferencial orienta las 
fonnas de apropiacion ~ocial del territorio, las cuales terminan 
expresandose en el cuadro de la divizion social del espacio, que 
a su vez genera crecientes diferencias de una subarea a otra, como 
las que se ha hecho mencion arriba. 
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ANEXO :1. 

CUEST:tONAR:tO 



LA INFORMALIDAD EN EL 
VALLE DE CHALCO 

Encuesta a unidades productoras de bienes y-servicios en e1~-valle 
da Ch.aleo. Ka.yo d& 1990. 

HODULO 1 : REf"ERENC IAS GENE:RALES , 

1.1.Locali:aciOn: 

1,2.El entrevistado es: Dueño:~ Empleado: __ 
1 3 Giro de cripc 6n 

1.4.Es Hdyorist.a: ___ Minorista: ___ Ambosi ______ _ 
1.S.Este negocio, t1ene sucursales: ~ d6nde1 

es sucursal:_ 
dónd~ e~~a la ce~tral: 

1.6.Fecha de inicio de la actividad: 
1.7.El dueño: trabaja en el negocio: si: __ no: __ _ 

•no, cuantos empleados son: ----
•si, trabaja solo: __ 

• con e~.pleados ~--• cuantos: __ _ 
• con ayuda familiar: __ quiénes: ______ _ 

1.8. Perfil soc1oeconómico: 
sexo: __ 

•edad: __ 
luqar de ~ac!~ient~: 

• estado civil: ____ _ 
• No de hijos: _____ _ 
• grado maximo de estudios: ________ _ 
• lugar de residencia anterior: _____________ _ 

Lugar de residencia actual:~--~-~---~-----
• Tie~po de residencia en este ultimo luqar:-----~~

T1empo en este trabajo~~---
• Trabajo anterior: Donde:~~~-----
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HQQULQ 2; DEJ"fuRHINACIONES SQCIOtCONQHICAS 

2.1. Descripción de la actividad realizada: __________ _ 

2.2. Horar-io de trabajo: de __ a __ y de a------
2.3. Oias trabajados:--------------------~ 
2.4. Tipo de contrato: • escrito: __ verbal: __ _ 

• por su cuenta: ___ asalariado ocasional: __ _ 
asalariado permanente:~ 

2.5. 51 trabajan familiares: en que momentos: _______ _ 
se les paga salario si: __ no: __ 
reciben pago en productos: ___ _ 
sólo apoyan sin contraparte: ___ _ 

2.6. En entrevistado tiene seguro social: __ _ 
Los empleados tienen seguro sccial : __ _ 

2.7. Se paga aguinaldo a los empleados: ___ _ 
2.e. Tienen vacaciones pagadas: 
2.9. Qué ingre~o ~iene ~l entrevistado: _____ _ 

El ingreso es fijo: __ variable: __ _ 
2.10.Tiene otra actividad: si :_no: __ Si, cuál: ____________ _ 

Dónde: _______ ~--------
2.11.Cuánto gana en esa ac~ividdd: ____________ _ 
2.12.Cúantas horas trabaja a la semana en la otra 
actividad: ____ _ 

qué d1as a la semana=-------------------

2.13. Si es empleador, 
Cómo consigue los empleados=---------------
Cuánto tiempo duran en el empleo: ____________ _ 

2 .14. Cómo se lnlcl6 esta actividad y porqué 

HOQULO 3: Pf:TE:RHIHACIONtS T&RSITQBIALES 

3.1. Es propietario del local: __ renta: __ 
3.2.0ónde vive: al lado del negocio: __ 

se lo prestan: __ 

en otro lado• __ .:!~r:.dc: ____ _ 
3.3.Por qué se ubica el negocio en este lugar: 

3.4.Que servicios tiene el negocio:agua: __ luz: __ drena)e:_ 
teléfono: __ 
J.5.Si no vive en el ~itio del trabajo, cómo se desplaza: __________________________ _ 

cuanto tiempo tarda en trasladarse al día: __________ ~ 
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3.6.Si no es un local fijo, la localización cambia, cómo: 

J • 7 • s i hay emple.ados, dónde viven 

3 • B • De dónde provienen l o s insumos 

Como los traen: _________ con que frecuencia: _____ _ 
3.9 quiénes y dónde vende sus productos: 

3.10.Tiene relación con otros negocios en lü zona: 
de compra: __ de venta: ___ otra, cual: ___________ _ 
3.11.Es propietario de algún otro negocio en la zona: 

si : _no:_ 
cuál es la actividad: __________________ _ 

HO[)ULQ ti EXPECTATIVAS 

Se piensa: 

4.1. Abrir una sucursal:_donde: __ _ 
4.2. Ampliar el tamaño: __ reducirlo: __ 
4.J. Abrir otro negocio por otra parte: __ 

dónde, _____ _ 
4.4. Abrir otro negocio en el misr.io lccal: __ 
4.S. Cerrar el negocio; __ 

por qué: ____________ _ 

4.6. Despedir empleados: ___ cuántos: __ 
4.7. Contratar err:pleados: __ cuántos: __ 
4.B. Ca~~iar la actividad en e! mismo lugar: __ _ 

hacia qué actividad! ________________ _ 
4.9. Piensa invertir en ; vehiculo:_ muebles: __ 

ampliar y mejorar la construccion: __ _ 
cuándo: __ _ 

OBSERVACIONES GENER,;LES: 

Fecha: 
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ANEXO 2 

CODJ:FJ:CACJ:ON 



!.A COOU-t<:ACIOll DIPLEADA iiA SlX' LA SIGUIENTE:• 

:ono. s:olpnia1 

I• Tlalplzahua (1Cl 
Avándaro (9) 
1a Sec Dario Hartinez (12) 

II: A. Del Hazo (1ll 
:a Sec Dario t'.Artine-z {11) 
Independencia 
El carmen 1 H l 
Santiago 

III: LA Concepción (1) 
San Isidro (2) 
Niños Héroes {3} 
Santa Cru? ("} 
Mari• Isabel (5) 

¡y, San Higu•l de Xlco (6) 
:r .. u·chn { 7 l 
Guadalupana lÓ) 

La Providencia 
Unten Guadalupana 

1: Ta.ller Mecanice y vulcaniza.doras 
i: f"a.rrnacia y ve~t:a de regalos 
J; PApeleria 
t: HaterialPS de construcción 
5: Alimentos, Eebidas y ~:scelAneas 
6: Ar.tbul,:mtes 
? ; Her-rerla 
8: f'orrajen."s y \'entas de alimentos para animales 

E.nt.reyi ,todo 

1: Oue-ño 
2 · f'.mpleado 

1: ~ª)'O:rista 
2: Hincrist~ 
3 ! A."!:bOS 
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:ti.mmlsll ( fecna de inicio de la actividad, tiempo de 
residencia y tiempo de trabajo) 

o - meses: o 
4 - 1 
7 - at\o 2 
1. 1 - 2 af\o!I: 3 
2.1-l 1l 
l.1 6 1 5 
6.1-10 16 
10.1y+ 7 

II Of:T&RHINACIONfuS SQCIO-ECQNQHICAS 

OUnfiq dpl negocia 

11 Trabaja en el negocio 
2: No trabaja en el negocio 

Ayudo Comlllar 

1: Recibe ayuda familiar 
2: No recibe ayuda familiar 

Pro,tocionon sociales (seguro social, 
vacaciones pagadas) 

11 Si 
2: No 

Qtro3 octiyidod&5 

1: Tiene otra actividad 
2: tJv tiene otra actividad 

Tlw dct logre'º 

11 Fijo 
2: Variable 
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Trobo1o nntcrior 

No trabajaba 
Trabajaba en la misma actividad 
Traba jo rural 
Obrero 
Trabajo doméstico 

5: Vendedor ambulante 
61 Comerciante 
71 Empleado de oficina 
8: Profesional independiente 
9: Profesional empleado 

10: Conductores de transporte 
11: Otro informal 
12: Otro formal 
13: En educación 

1.tl.. PEBEIL SQCIQ=&CONQNICQ PEL &NTREVISTA!)Q 

1: Masculino 
2: f"emenino 

E:3ta.do Clyll 

1; Soltero 
2: Casado 
J: Viudo 
t.: Divorciado 
5, Unión libre 

Grado máximo do ostud192 

O: Sin ~~~ud!;jS 
11 l• a J. Prim 
2: 4• a 6· Pr!.7.. 
Ji Secundaria 
4: Preparatoria 
5: Técnica 
6: Universitario 

101 



IV. DE;IERMINAClONtS TE:RBIIQRlALES 

~ ¡de residencia anterior y actual, de trabajo 
anterior, de procedencia de los insumos} 

O: Sin datos 
1, En la misma colonia 
Z: En otra colonia del Valle de Chalco 
J: En el pu~blo de Chalco 
4: En Net:ahualcóyotl 
5: En zcnas aledañas del Distrito federal 
6: En zonas aledañas d~l Esta~o de México 
7: En el r~sto del Distrito Federal 
8: en el resto del pais 

Local comercial 

1: Es propietario 
2: Ranta 
J: Prestado 

Hotiyo de lo locoli;oci6n 

O: Sin in!o!T:"lación 
1: Porque esta junto a la vivienda 
Z: Porque se lo prestan 
J: Porque es zona ccrr.ercial 
': Porque cc:npro el terreno, aún cuando no viva alli 
51 Otros 

Sgry!clos .,;on gu: cucm~o el local 

1• Agua 
2: Luz 
J: Crenaje 
4: Teltifono 
5: aqua y lu: 

~º~~e trAp~f"w">r~~ ::~~:~~ar• ol entrevistado cocno los 
inSU.."!l.09 l 

1! ca~1~n. ca~~~neta, f.C. 
Z: A~tcb~s. pes~~º 
J: ·:~.:h~ 

": C'J:.ir..lriJ.:o 
5: Se los trden llos ins1.0..~0S) 
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frecuencia de aproyt;iona.mleotp de lgs io1wnos 

Diaria 
Semanal 
Oos veces por semana 
Quincenal 

'S: ~er:.sual 

6: Por períodos mayores a un mes 

1: Los vecinos 
2~ Gente de otras zonas 
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ANEXO 3 

LISTADO DE OBSERVACIONES 



RESULTADOS DE LA ENCUESTA POR OBSERVACION Y VARIABLES 

OBSERVACION 
Encuesta 
Glro 
Sucursal 
Empleados 
Edad 
Hijos 
Edo.Res.An, 
Experiencia 
Hrs. Trab. 
Asegurado 
Inq.Semanal 
Prop.Local 
Oesplmiento 
Trans. Ins. 
tnterconex 

1 
2 
i 

26 
1 
9 
6 

12 
2 

50000 
2 

OBSERVACION 
Encuesta 
Glro 
Sucursal 
Empleados 
Edad 
Hijos 
Edo.Res.An. 
Experiencia 
Hrs.Trab. 
Asegurado 
Ing.Sernanal 
Prop.Local 
Oesplmiento 
Trans.Ins. 
Interconex 

61 
14 

o 
7 

14 
2 

70000 

OBSERVACION 
Encuesta 
Giro 
Sucursal 
Empleados 
Edad 
Hijos 
Edo.Res.An. 
Experiencia 
Hrs.Trab. 
Asegurado 
Ing.Semanal 
Prop.Local 
oesplmiento 
Trans. In~. 
Interconex 

4 
2 
o 

l9 
2 
9 
6 

túllt)ü{i 

1 
o 
2 
2 

Colonia 
Entrevist. 
F. Inicio 
Ayuda Fam. 
Lug. Nac. 
Estudios 
Lug.Res.Act. 
Trab.Ant. 
Dias Trab. 
Aguinaldo 
Regul. Ing. 
Motivo Ub. 
T. Traslad. 
Aprovision. 

Colonia 
Entrevist. 
F. Inicio 
Ayuda fam. 
Lug. Nac. 
Estudios 
Lug .Res. Act. 
Trab.Ant. 
Dias Trab. 
Aguinaldo 
Regul. Ing. 
Hotivo Ub. 
T. Traslad. 
Aprovision. 

Colonia 
Entrevist. 
F. Inicio 
Ayuda Fam. 
tug. Nac. 
Estudios 
tuq. Res. Act. 
Trab.Ant. 
0ias Tto.t.. 
Aguinaldo 
Req-..¡. :r..q. 
Motivo Ub. 
T. Traslad. 
Aprovision. 

105 

30 
3 
7 
1 
6 
2 
2 
o 
4 
4 

11 
7 

12 
1 

20 
3 

Zona 
Ese.Negocio 
Trab,Dueño 
Sexo 
Edo. Civil 
Lug.Res.Ant. 
Tpo. Res. 
Luq,Tra.Ant. 
A. Fam. 
Vacaciones 
Otra Act, 
Servicios 
L. Inswnos 
Clientes 

Zona 
Ese.Negocio 
Trab.Dueño 
Sexo 
Edo. Civil 
Lug. Res. t\nt. 
Tpo, Res. 
Lug.Tra.Ant. 
A. Fam. 
Vacaciones 
Otra Act. 
Servicios 
L. Insumos 
Clientes 

Zona 
Ese.Negocio 
Trab.Oueño 
Sexo 
Edo. Civil 
Lug.Res.Ant. 
Tpo. Res. 
Lug. Tra. Ant. 
J\. f!!!"'!. 

Va::acior.es 
O~r3 A-:t. 
Servicios 
L. Insumos 
Clientes 

1 
2 
2 
1 
1 
4 
o 
8 
2 
2 
z 
2 
4 
1 

1 
2 
o 
3 
7 
1 
2 
2 
z 
7 
1 

1 
2 
5 
6 
o 
2 
2 
z 
z 
5 
1 



OBSERVACIOH 
Encuesta l 

5 
2 
o 

Giro 
Sucursal 
Empleados 
Edad 
Hijos 
Edo.Res.An. 
Experiencia 
Hrs.Trab, 
Asegurado 
Inq.Semanal 
Prop.Local 
Oesplmiento 
Trans.Ins. 
Interconex 

22 
1 
9 
2 

13 
2 

1050000 
1 
o 

OBSERVACION 
Encuesta 
Giro 
Sucursal 
Empleados 
Edad 
Hijos 
Edo.Res.An. 
Ex peri ene la 
Hrs.Trab. 
Asegurado 
Ing.Semanal 
Prop.Local 
Oesplmiento 
Trans.Ins. 
InteI"conex 

2 
o 

'7 

• 
21 

5 

• 
2 

63000 
o 
o 

OBSERVACION 
Encuesta 6 

7 
2 
o 

Giro 
Sucursal 
Empleados 
Edad 
Hijos 
Edo.Res.An, 
Experiencia 
Hrs.Trab, 
Asegurado 
In.¡. S"!~n~l 
Prop.Local 
Desplmi~ntc 

Trans .Ins. 
Interconex 

29 
2 

15 
7 

11 
2 

75000 

Colonia 
Entrevist. 
F. Inicio 
Ayuda ram. 
Lug. Nac. 
Estudios 
Lug.Res.Act. 
Trab.Ant. 
Oias Trab. 
Aguinaldo 
Regul. Ing. 
Hotivo Ub. 
T. Traslad, 
Aprovision. 

Colonia 
Entrevist. 
F. Inicio 
A¡·uda fam. 
Lug. Nac. 
Estudios 
Lug.Res.Act. 
Trab.Ant. 
Oías Trao . 
Aguinaldo 
Regul. Ing. 
Motivo Ub. 
T. Traslad, 
Aprovision. 

Colonia 
Entrevist. 
f'. Inicio 
Ayuda f"am. 
Luq. Nac. 
Estudios 
Luq.Res.Act. 
Trab.Ant. 
Dias Trab. 
Aguinaldo 
kegul. Ing. 
Motivo Ub. 
T. Traslad. 
Aprovision. 
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9 
1 
2 
1 

21 
3 
1 

13 
7 
2 
2 

10 
1 
5 
2 

21 
o 
1 

12 
1 
o 
2 
9 
4 
1 
1 
6 
2 

Zona 
E:sc.Neqocio 
Trab.Oueflo 
Sexo 
Edo. Civil 
Luq.Res.Ant. 
Tpo. Res. 
Lug.Tra.Ant. 
A. Fam. 
Vacaciones 
Otra Act. 
Servicios 
L. Insumos 
Clientes 

Zona 
Ese.Negocio 
Trab.Oueño 
Sexo 
Edo. Civil 
Luq.Res.Ant. 
Tpo. Res. 
Lug.Tra.knt. 
A. ram. 
Vacaciones 
Otra Act. 
Servicios 
L. Insumos 
Clientes 

Zona 
Ese.Negocio 
Trab.Duei\o 
Sexo 
Edo. Civil 
Luq.Res.Ant. 
Tpo, Res, 
Luq. Tra .Ant. 
A, f"am. 
V~':'acic~cj 

Otra Act. 
s~rvicios 

L. In.sumos 
Clientes 

1 
2 
1 
2 
2 
5 
5 
6 
1 
2 
1 
2 
2 
1 

1 
2 
1 
1 
2 
a 
7 
6 
2 
2 
2 
o 
7 
1 



OBSERVACION 7 
Encuesta 7 Colonia 11 Zona 2 
Giro 2 Entrevist 1 Ese.Negocio 2 
Sucursal 2 f'. Inicio 3 Trab.Dueño 1 
Empleados o Ayuda f'am. 1 Sexo 1 
Edad 34 Lug. Nac. 21 Edo. Civil 2 
Hijos 5 Estudios Luq .Res .Ant. 4 
Edo. Res, An. 15 Lug.Res.Act. Tpo. Res. 6 
Experiencia Trab.Ant. Lug.Tra.Ant. 7 
Hrs.Trab. 11 Di as Trab. A. Fam. 1 
Asegurado 2 Aguinaldo Vacaciones 2 
Inq.Semanal HOOOO Regul. Ing. Otra Act. 2 
Prop.Local Motivo Ub. Servicios 5 
Oesplmiento T. Tras lad, L. Insumos 7 
Trans.Ins. Aprovision. Clientes 
Interconex 

OBSERVACION B 
Encuesta 8 Colonia 14 Zona 2 
Giro B Er.trevi~H. 1 Ese. Negocio 2 
sucursal 2 f. Inicio 2 Trab.DueHo 1 
Empleados o Ayuda Fam. o Sexo 1 
Edad 59 Lug. Nac. 15 Edo. Civil 2 
Hijos Estudios: o Luq.Res.Ant. • C:do.Res.An. 15 Lug,Res.Act. 1 Tpo, Res, 7 
Experiencia 3 Trab .Ant. 11 Lug.Tra.Ant. • Hrs.Trab. 11 Di as Trab. 7 A, ram. 2 
Asegurado Aguinaldo 2 Vacaciones 2 
Ing.Semanal 50000 Regul. Ing. 2 Otra Act. 2 
Prop.Local 1 Motivo Ub. s Servicios 2 
Oesplmiento o T. Traslad. o L. Insumos 
Trans. Ins. Aprovision. 2 Cliontc!f 
Interconex 

OBSERVACION 
Encuesta Colonia 13 Zona 
Giro Entrevist. 2 Ese.Negocio 
Sucursal 2 f. Inicio 6 Trab.Dueño 
Empleados 2 Ayuda fam. Sexo 
Edad 21 Lug. Nac. Edo. Civil 
Hijos 3 Estudios Lug.Res.Ant. 7 

Edo.Res.An. Lug.Res.Act. Tpo. Res. s 
Experiencia Trab.Ant. Lug.Tra.Ant. o 
Hr:s.Tra.b. 10 L.>1as rra.r:o. " A. fa.rn. z 
Asegurado Aquinaldo z Vacaciones 2 
Ing. Serna na.¡ :;.::.v.:.~ Regu..i. Ing. 1 Otra Act. 2 
Prop.Local Motivo Ub. 3 Servicios 2 
Oesplmiento T. Traslad. L. Insumos 7 
Trans.Ins. Aprovision. Clientes 
Interconex 
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OBSERVACION 10 
Encuesta 10 Colonia 13 Zona. 2 
Giro 1 Entrevist. 1 Esc.Neqoc!o 2 
Sucursal 2 F. Inicio o Trab,Ouef\o 1 
Empleados o Ayuda f'am. 2 Sexo 1 
Edad H Luq. Nac. 20 Edo. Civil 2 
fil jos • Estudios 2 Lug.Res.Ant. ' Edo.Res.An. 15 Lug.Res.Act. 2 Tpo, Res. 6 
Experiencia 7 Trab.Ant. Luq. Tra. Ant. ' Hrs.Trab. 9 Di as Trab. A. Fam. 2 
Asegurado 2 Aguinaldo Vacaciones 2 
Ing.Semanal 80000 Requl. Inq. Otra Act. 2 
Prop.Local Motivo Ub. Servicios 2 
Desplmiento T. Traslad. L. Insumos 7 
Trans.Ins. Aprovision. Clientes 
Interconex 

OBSERVACION 11 
Encu~sta 11 Colonia 13 Zona 
Giro J Entrevist. 1 Ese.Negocio 
Sucursal 2 F. Inicio 2 Trab.Duef\o 
Empleados o Ayuda fam. 2 Sexo 
Edad JI Luq. Nac 12 Edo. Civil 
Hijos Estudios Lug.Res.Ant. 7 
Edo.Res.An. Lug.Res.Act. Tpo. Re9. 6 
Experiencia Trab.Ant. t.ug. Tra. Ant. 7 
Hrs.Trab. 13 Di as Trab. A. fam. 2 
Asegurado 2 Aguinaldo Vacaciones 2 
Ing.Semanal 30000 Requl. Inc¡. 2 Otra Act. 2 
Prop.Local 1 Motivo Ub. J Servicios 2 
Desplmiento T. Traslad. o L. Insumos 7 
Trans.Ins. Aprovision. 6 Clientes 1 
Interconex 

OBSERVACION 12 
Encuesta 12 Colonia 11 Zona 
Giro 5 Entrevist. 1 Ese.Negocio 
Sucursal 2 F. Inicio ' Trab.Duef\o 1 
Empleados o Ayuda f"am. 1 Sexo 2 
Edad 48 Luq. Nac. 21 Edo, Civil 2 
liljos 12 Estudios 1 Lug.Re!!i.Ant. 5 
Edo.Res.An. s Lug .Res. Act. 1 Tpo. Res. 6 
Experiencia 7 Trab.Ar.t. 6 Lug.Trai.Ant. 7 
Hr!!i.Trab. 14 Di as Trab. 7 A. f"am. 1 
Asegurado 2 Aguinaldo 2 Vacaciones 2 
lnq. Semanal 70000 Requl. lnq. Otra Act. 
Prop.Local 1 Motivo Ub. Servicios 
Desplmiento T. Traslad. L. Insumos 
Trans.Ins. Aprovision. Clientes 
Interconex 
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OBSEllVACION 13 
encuesta 13 Colonia 11 zona 
Giro 6 Entrev1st. 1 Ese.Negocio 
Sucursa L 2 r. Inicio o Trab.Oueño 
Empleado• o Ayuda fam. 2 Sexo 
Edad 30 Lug. Nac. 28 Edo. Civil 
Hijos o Estudios 3 Luq .Res .Ant. 
Edo.Res.An. 15 Lug.Re.s.Act. 1 !'po. Res. 
Experiencia 6 Trab.Ant. 11 Lug. Tro .Ant. 
ttrs.Trab. Días Trab. A. F'am. 
A.sequrado 2 Aguinaldo Vacacione:;; 
In9.Sem.anal 24000 Regul. Ing. Otra Act. 
Prop.t.ocal o Motivo Ub, Servicios 
Oesplmiento t T. Tra:tlad. L. Insumos 
Trans.Ins. 2 Aprovision. Clientes 
Interconex 2 

OBSERVl\CION u 
Encuesta 14 Colonia 13 Zona 2 
Giro 7 Entrevist. 1 Esc.Ne9ocio 2 
Sucursal 2 r. Inicio 6 Tra.b.Oueño 1 
Empleados Ayudo fam. 1 Sexo 1 
Edad 37 Lug. Nac. 21 E:do. Civil 2 
Hijo" t Estudios 6 tug.Res.Ant. 7 
Edo. fi('S. An, Luq.Res.Act. Tpo. Res. 5 
Experiencia Trab.Ant. 9 Lug. T:ra. Ant. 7 
Hrs.Trab. 01.lS 1'!"3C. 7 A. F'am. 1 
Asequr5do Aqulnaldo 2 Vacaciones z 
lnq. Scma:nal 300000 Regul. lng. 2 Otra Act. 1 
Prop. Lccal l Motivo Ub. Servtcio'S 2 
Oe5plmiento o .. Traslad. L. Insuznos 7 
Trans. Ins. Aprovi:J.ion, Clientes 
Interconex 

OBSERVACION 15 
Encue,ta 15 Colon ta 9 Zona 
caro Entrevist. 2 Esc.N&qoclo 
Sucur!al f. Inicio o Trab.Duef\o 
Empleados o Ayuda f"am. 1 Sexo 
Ed•d 15 Lug. Nac. 9 Edo. Civil 
Hijos o Estudios t Luq.Res.Ant. 
Edo.Res.An. Luq.Res.Act. ' Tpo. Res. 
Experiencia o Trab .Ant. o tug.Tra.Ant. 
Hrs. Trab. 12 Di.as Trab. 7 A. ram. 
Asegurado 2 Aguinaldo \'dcaci"'ne:: 
lnq.semanal 70000 Requl. In7 Otra A~t. 
Prop. t.ocal Motivo Ub. Servicio'!! 
Dc:splm1ento T. Traslad. L. In.sumos 
Trans.Ins. Aprov1sion. Clientes 
:Int11rconex 
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OBSERVACION 16 
Encuesta 16 Colonia 12 Zona 1 
Giro 8 Entrevist. 1 Ese.Negocio 2 
Sucursal 2 F. Inicio 4 Trab.Oueño 
Empleados 1 Ayuda f"am. 2 Sexo 1 
Edad 22 Lug. Nac. 16 Edo. Civil 1 
Hijos o Estudios 4 Lug.Res.Ant. 7 
Edo.Res.An. 16 Lug.Res.Act. 7 Tpo. Res. o 
Experiencia 4 Trab .Ant. 3 Lug.Tra.Ant, 4 
Hrs.Trab. 12 Di as Trab. 6 A. fam. 2 
Asegurado 2 Aguinaldo 2 Vacaciones 2 
Ing.Semanal 100000 Regul. Ing. Otra Act. 2 
Prop.Local 1 Motivo Ub. Servicios 2 
Desplmiento 2 T. Traslad. L. Insumos 7 
Trans.Ins. Aprovision. Clientes 
Interconex 

OBSERVACION 17 
Encuesta 17 Colonia Zona 3 
Giro 2 Entrevist. Ese.Negocio 2 
Sucursal 2 F. Inicio Trab.Duef\o 1 
Empleados Ayuda Farn. Sexo 
Edad 30 Lug. Nac. Edo. Civil z 
Hijos 2 Estudios Lug.Res.Ant. 4 
Edo.Res.An. 15 Lug.Res.Act. Tpo. Res. 3 
Experiencia 2 Trab.Ant. Lug.Tra.Ant. 4 
Hrs.Trab. 12 Di as Trab. A. Fam. 1 
Asequrado Aguinaldo Vacaciones 2 
lnq.Semanal 200000 Regul. Ing. Otra Act. 2 
Prop,Local Motivo Ub. Servicios z 
Oesplmiento T. Traslad. L. Insumos 7 
Trans.In!:. Aprovision. Clientes 1 
Interconex 

OBSERVACION 18 
Encuesta 18 Colonia Zona 
Giro Entrevist. Ese.Negocio 
Sucursal F. Inicio Trab.Oueño 
Empleados o Ayuda Fam. o Sexo 
Edad 22 Luq. Nac. 15 Edo. Civil 
Hijos Estudios 2 Lug.Res.Ant. 
Edo.Res.An. 15 Lug.Res.Act. Tpo. Res. 3 
Experiencia 6 Trab.Ant. Lug, Tra .Ant. 4 
Hrs.Trab. 10 Di as Trab. A. fam. 2 
Asegurado 2 Aguinaldo Vacaciones 
Ing. semanal 1ZOOOO Regul. lng. Otra Act. 
Prop.Local Motivo Ub. Servicios 
Desplmiento T. Traslad. L. Insumos 
Trans. Ins. Apro•1i~icn. Cli"ntes 
lnterconex 
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OBSERVACIOll 19 
Encuesta 19 Colonia Zona 
Giro 6 Entrevist. Ese.Negocio 
Sucursal 2 r. Inicio Trab. Oueilo 
Empleados o Ayuda Fam. Sexo 
Edad 31 Luq. Nac. 20 Edo. Civil 
Hijos s Estudios 1 Lug. Res .Ant. 
Edo.Res.An. 9 Lug, Res. Act. Tpo. Res. 
Experiencia J Trab.Ant, Lug. Tra.. Ant. 
Hrs.Trab. 9 Di as Trab. A. Fam. 
Asegure do 2 Aguinaldo Vacaciones 
Inq.Semanal 70000 Regul. Ing. Otra A.et. 
Prop.Local o Motivo Ub. Servicios 
Oesplmiento T. Traslad. L. Insumos 
Trans. lns. Aprovision. Clientes 
Interconex 

OBSl:RVACIO!I 20 
Encuesta 20 Colonia zona J 
Giro s E.ntrevist. Ese.Negocio 2 
Sucursal f. Inicio Trab.Dueño 1 
Empleados Ayuda F'am. Sexo 1 
Edad 1B Lug. Nac. JO E.do. Civil l 
Hijos o Estudios 4 Lug.Res.Ant. 7 
Edo.Res.An. 30 Lug.Res.Act. 4 Tpo. Res. 7 
Experiencia Trab.Ant. Lug. Tra .Ant, 
Hrs.Trab. 11 Di as Trab. .... Fam. 
Asegurado 2 Aguinaldo vacaciones 
lng.Semar.al 40000 Requl. lng. Otra Act. 
Prop.Local Motivo Ub. Servicio5 
Desplmi.ento T. Traslad. L. lnsu."nO:S 
Trans.lns, Aprovision. Clientes 
Interconex 

OBSERVACION 21 
Encuesta a Colonia 1 zona 
Giro 4 Entrevist. 2 Esc.Neqoci.o 2 
Sucursal 2 f. Inicio 2 Trab, Ouei\o 1 
Empleados Ayuda fam. 1 Sexo 2 
E.!a:! 32 Lug. Nac. 20 Edo. Civil 2 
Hijos 4 i.st.uJl.:;; 2 Luq.Res.Ant. 4 
Ecto.P~' !'.n. 15 Luq.Res.Act. Tpo. tt.es. ~ 

E.xper1enc1a 2 Trab.A."1t. Luq.Tra.Ant. o 
Hrs.Trab. 9 Di as Trob. A. farn. 1 
Asequrad..:i Aguinaldo Vacaciones 2 
Ing. Semanal :ooccoe Reg:.il. Ing. Otra Act. 2 
Prop.Local 1 Motivo Ub. Servicios 2 
Oe5plmiento o T. Traslad. L. Insumos 7 

Trans.lns. 5 Aprovisi.on. Clientes 1 
Interconex 2 
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OBSERVACION 22 
Encuesta 22 Colonia 2 Zona 
Giro 3 Entrevist. o Ese.Negocio 
Sucursal 2 F. Inicio 2 Trab.OUef\o 
Empleados o Ayuda Fam. 1 Sexo 
Edad 19 Luq. Nac. 20 Edo. Civil 1 
Hijos Estudios 3 Luq.Res.Ant. s 
Edo.Res.An. Lug.Res.Act. 1 Tpo. Res. 7 
Experiencia 2 Trab.Ant. 11 Luq.Tra.Ant. 
Hrs.Trab. 12 Di as Trab. 7 A. Fam. 
Asegurado 2 Aguinaldo 2 Vacaciones 
Inq.Semanal 50000 Regul. Ing. 2 Otra Act.. 
Prop.Local Motivo Ub, 3 Servicios 
Desplmiento T. Traslad. o L. Insumos 7 
Trans.Ins. Aprovision. 2 Clientes 1 
Interconex 

OBSERVACION 23 
Encuesta 23 Colonia Zona 3 
Girv Entrevist. Ese.Negocio 2 
Sucursal F. Inicio Trab.Dueño 1 
Empleados l Ayuda ram. Sexo 1 
Edad 16 Luq. Uac. Edo. C1vll 1 
Hi~os o Estudios Lug.Res.Ant. 5 
EdÓ.Res.An. Lug. Res • Ac t . Tpo. Res. s 
Experiencia Trab.Ant. Lug.Tra.Ant. o 
Hrs.Trab. 12 Di as Trab. A, fam. 2 
Asegurado 2 Aquin..=t.ldo Vacaciones 2 
Ing.Semanal 60000 Regul. Ing. Otra Act. 2 
Prop.Local l Motivo Ub. Servicios 2 
Oesplmiento 2 T. Traslad. L. Insumos 7 
Trans.Ins. 2 Aprovision. Clientes 
Interconex 2 

OBSERVACION H 
Encuesta 2' Colonia Zona 
Giro B Entrevist. l Ese.Negocio 
Sucursal 2 F. Inicio 2 Trab.Ouef\o 1 
Empleados o Ayuda fam. l Sexo 2 
Edad :7 Lug, Nac. 17 Edo. Civil 1 
Hijos o Estudios 2 Lug.Res.Ant. 4 
Edo.Res.An. 15 Lug.Res.Act. l Tpo. Res. 6 
Exoeriencia Trab.Ant. 11 Lug. Tra. Ant. 2 
HrS.Trab. 13 úias T1á.t. A. F'~rn. l 
Asegurado 2 Aguinaldo V?t.caciones 2 
Ing,Semanal 300000 Regul. !ng. Otra Act. 2 
Prop.Local l Motivo Ub. Servicios 2 
Oesplmiento o T. Traslad. L. Insumos 7 
Trans.Ins. Aprovision. Clientes 
IntP-rconex 

112 



OBSERVACION 25 
Encuesta 25 Colonia Zona 4 
Giro 3 Entre,:lst. Ese.Negocio 2 
Sucursal 2 f". Inicio Trab.Oueño 1 
Emplea.dos o Ayuda f"am. 1 Sexo 2 
Edad 60 Lug. Nac. 15 Edo. Civil 2 
Hijos 8 Estudios 1 Lug.Res.Ant. 4 
Edo.Res.An. 15 tuq.Res.Act. Tpo. Res. 2 
Experiencia 1 Trab.Ant. Lug. Tra .Ant. 
Hrs.Trab. 12 Di as Trab. A. f"arn. 
Asegurado 2 Aguinaldo Vacaciones 
Ing.Semanal 60000 Regul. Ing. Otra Act. 
Prop.tocal Motivo Ub. Servicios 
Oesplmiento o T. Traslad. L. Insumos 
Trans. Ins. 2 Aprovision. Clientes 
Interconex 2 

OBSERVACION 26 
Encuesta 26 Colonia Zona 
Giro • Entrevist. Ese.Negocio 
Sucursal 2 f". Inicio Trab.Oueño 
Empleados 1 Ayuda fam. Sexo 
Edad 4 3 Lug. Nac. Edo. Civil 
Hijos 2 Estudios Lug.Res.Ant. 
Edo.Res.An. 9 Lug.Res.Act. Tpo. Res. 
Experiencia 5 Trab ,Ant. Lug. Tra . An t . 
Hrs.Trab. Di as Trab. A. fam. 
Asegurado Aguinaldo V'acaci ones 
Ing.Semanal 2000000 P.equl. :r.g. Otra Act. 
Prop.tocal 1 Motivo Ub. Servicios 
Desplmiento 3 T. Traslad. L. Insu..'Tlos 
Trans. Ins. hprovision. Clientes 
Interconex 

OBSERVACION 27 
Encuesta 27 Colonia Zona 
Giro 5 Entrevist. Ese.Negocio 
Sucursal 2 f". Inicio Trab.Dueño 
Empleado' Ayl.4da fam, Sexo 
Edad J7 Luq. Nac. Edo. Civil 
Hijos 3 Estudios Luq.Res.Ant. 
Edo.Res.An. 15 Lug. Res. Act. Tpo, Res. 
Exper i ene i a o Trab. Ant. Lug.Tra.Ant. 7 
Hrs.Trab. 1 3 Diaz Trab. A. Fam. 1 
Asegurado Aguinaldo Vacaciones 2 
Inq. Semanal 80000 Regul. Ing. Otra Act. 2 
Prop.Local Hotivo Ub. Servicios 2 
Desplmiento T Trasl.:?d. ". Insumos 2 
1'rans.lns. Aprovisic:i. Clientes 
lr.terconex 
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OBSERVACION za 
Encuesta za Colonia Zona 
Giro 6 Entrevi st. Ese.Negocio z 
Sucursal z f". Inicio Trab.Oueño 1 
Empleados o Ayuda Fam. Sexo 1 
Edad 5a Lug. Nac. 30 Edo. Civil 3 
Hijos 11 Estudios Lug.Res.Ant. 5 
Edo.Res.An. 9 Lug.Res.Act. Tpo. Res. 5 
Experiencia 3 Trab.Ant. Lug.Tra.Ant. a 
Hrs.Trab. 5 Di as Trab. A. ram. 2 
Asegurado z Aguinaldo Vacaciones z 
Ing.Sernanal 'ºººº Requl. Inq. Otra Act. z 
Prop.Local o Motivo Ub. Servicios o 
Oesplmiento ' T. Traslad. L. Insumos 7 
Trans.Ins. 2 Aprovision. Clientes 
Int~rconex 2 

OBSEJ!VACION Z9 
Encuesta 29 Colonia 6 Zona ' Giro 7 Entrevist, 1 Ese.Negocio 2 
Sucursal f. Inicio 2 Trab.Dueño 1 
Empleados 1 Ayuda f'am. 2 Sexo 1 
Edad 33 t.ug. Nac. 32 Edo. Civil 2 
Hijos 2 Estudios 3 Lug.Res.Ant. 5 
Edo.Res.An. 9 Lug.Res.Act. Tpo. Res. 6 
Experiencia 7 Trab.Ant. Lug. Tra. .Ant. 5 
Hrs.Trab. H Oías Trab. A. f'am. 2 
Asegurado 2 Aguinaldo Vacaciones 2 
Inq.Semanal 150000 Requl. Inq. Otra A.et. z 
Prop.Local 1 Motivo Ub. Servicios 2 
Oesplmiento ' T. Tra.slad. L. Insumos 2 
Trans.Ins. Aprovision. Clientes 
Interconex 

OBSERVACIOll JO 
Encuesta 30 Colonia Zona ' Giro 2 Entrevist. E.se.Negocio 2 
sucurnal 2 f". Inicio Trab. Ouei\o 1 
Empleados 2 Ayuda f"am. Sexo 1 
Edad 29 Luq. Nac. Edo. Civil 2 
Hijos 2 Estudios Lug.Res.Ant. 5 
Edo.Res.An. 9 Lug.Res.Act. Tpo. Res. ' Experiencia 2 Trab.Ant. Lug. Tra.Ant. 7 
Hrs.Trab. 13 Di as Trab. A. Fam. 
Asegurado Aguinaldo "..'a=<>.:-i.::r;.c!: 
Ing.Semanal HOOOO Regul. Inq. Otra Act. 
Prop.Local ¿ Hotivo :Jb. Ser·:1cios 
De.splmiento ' T. Traslad. L. Insumos 
Trans. Ins. Aprovi.sion. Clientes 
Interconex 
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OBSERVACION 31 
Encuesta 31 Colonia 6 Zona t 
Giro 8 Entrev!.st. 1 Esc.Neqocio 2 
sucursal 2 f. Inicio 2 Trab.Dueño 1 
Empleados o Ayuda f"am, 2 Sexo 1 
Edad 36 Lug. Nac. 16 Edo. Civil 2 
ti! jos 2 Estudios 6 Lug.Res.Ant. s 
Edo.Res.An. 9 Lug.Res.Act. 1 Tpo. Res. s 
Experiencia s Trab.Ant. 9 Lug.Tra.Ant. 7 
Hrs.Trab. 12 Oias Trab, 7 A. f"am. 2 
A!Segurado 2 Aguinaldo 2 Vacaciones 2 
Inq.Semanal 200000 Requl. Ing. 2 Otra Act. 2 
Prop.Local 1 Hotivo Ub, 1 Servicios 2 
Oesplmiento o T. Traslad. o L. Insumos 6 
Trans.Ins. Aprovision. 2 Clientes 1 
Interconex 

OBSERVACION 32 
Encuesta 32 Colonia Zona t 
Giro 1 Entrevist. Ese.Negocio 2 
Sucur~al 2 f. Inicio Trab.Dueño 1 
Ernple3dos o Ayuda fam. Sexo 1 
Edad 36 Lug. Nac, Edo. Civil 2 
Hijos Estudios Luq.Res,Ant. t 
Edo.Res.An. 15 Lug.Res.Act. Tpo, Res. 2 
Experiencia Trab Ant. tug.Tra.Ant. 7 
Hrs.Trab. 9 Di as Trab, A. Fam. 2 
Asegurado 2 Aguinaldo Vacaciones 2 
Ing. Semanal 100000 Regul. Ing. Otra Act. 2 
Prop.Local Motivo Ub. Servicios 2 
Desplmiento T. Traslad. L. Insumos 4 
Trans. Ins. Aprovision. Clientes 
Interconex 
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ANEXO ~. 

MATRICES DE CORRELACION 



CORRELAC IOH DE PERFIL SOCIAL DEL CN't'REVISTAOO 

::ona colonia qiro entvistdo sexo edad luq.nac. ---- - ---. -------------- ---------- - ----- - ---- ----------------------------
::ona 1 

1. ºººº colon l. a 1 -0,5613 1.0000 
ql.rol 0.0000 o .127 J t ·ºººº entvtndl -o. 0503 -0. 1585 -o . 3237 

1. ºººº 5e•o 1 o. 1206 -o. 1779 o. 1177 -o .1273 1. 0000 
edad! o . t ])2 O. J J6B o. 0702 -O. 3Zfi.\ -o .0932. 1. 0000 

luq .na e. 1 -o. •HBfi -e . 0160 O. 2550 -o. 066'!> o. 07 ]2 O.OH2 1.0000 
edo.c1vil o. H01 -e . 01'77 o. 1664 -0.2H4 o.2'ln O. HJ6 -O. 0675 

r. .hi ~º' l -e . 0060 o. 2507 o. 0116 -O. U66 o. 0131 o .8387 o. 0190 
e'tud1os 1 -o. V1 S4 -O. 03e9 -o. 0676 o. 0791 -O. 3398 -O. 4.096 -0.2200 
lu. rr!l .al o. 0306 o 083'3 o. 3209 -0.0~'H -O. 0415 -O .1366 0.2218 
luq. rl'!3 1 -o. 200) o. u.et -0.1H9 o. 40:70 -0, 14 l7 -0.2.902 -O. 0626 
t~>. resl 1 -o. 0135 -o . 04! J 0.0725 -0, OOH o. 0693 -0.0190 o. 2567 
tt ab .ar.t ¡ o \"24.S O . ooio o .1527 -O. 5791 o. 3261 o. 2500 -O. lHO 
norat. tr 1 -o . 01.09 -c. 1091 -o. 1ss;: O.OB5J e. lZSO -0.2163 -O. 4024 
di as. tra 1 -0,07S8 o. 2os:. -o. os te -0.3701 o .11t2 o. 3606 -O. HB7 

1nqreso J e< 1352 -O . ;!)1t -o' cou 0.1176 o. 1b7 s -0.0099 -o.o6S3 

1 edo.clv11 n.l".tjos estudios re'lid.an ros.act. tpo.resi tr.t.b.ant 

edo.~11;\ 1 t.ºººº 
n h\ jos 1 0.3Hl 

1. ªººº 
estudtos 1 -e. )6)0 -o. ~ 65" z 1. 0000 
lu.r"!5,.,,1 o ºººº Zl 2B O.HU . 0000 
luq. rrs. \ -o l2S!i -v. )0"6 .. JZSS o. zi::.~ 
tpo. r"!li 1 -o 2.01::. -o . 005.\ - o . 0156 .t.JJJ 
trab.ant.I 0.0976 c.uu e . 067) -o. 1619 
horas tr 1 -, . 1884 CCf. :! e 2068 -c. )578 
dtas tra I J. urno e. HSB -e . :!C47 -o. J)Z!í 

\nqre!o; -o. ou.~ _,, i.o:e 2HO o .1060 

1 hrs. trab di.!1s trab. 1nqre50 

hrs. trabl 
dias tra I 
~ngr•scl 

1. ºººº 0.0677 1.0000 
-0 10H -C.CH9 

1. ºººº 
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1.0000 
-O 2U1 1.0000 
-o.i1s1 -0.0199 

O 0Sl9 -0.274.l 
-(1.)072. -0.0911 
0.1'7'' 0.2352 

1. 0000 
0.181.1 
o. ll9? 
0.10)6 



CORRELACION DE DE:TERHINACIOffES SOCIO-E:CONOHICAS 

?.ona n.qiro esc.neqo !echa in trab.due empleados ayud.!am ------- -. -------- ----- ----- -- - - ----- ----- ----- ----- - ---- ------ - ---------
zonal 

1. ºººº n.9lro1 0.0000 1. o o oc 
ese. ne9c 1 o. 2410 -o .0392 1. 0000 
f. inicio! -0,HH e . CB47 o. 2.516 

1. ºººº trab.duel -0.2410 -O 27H -0.0323 -0.1364 
1. ºººº n.emplea 1 o' 032' o OP4 o. 1170 o. 4750 o. 1170 1. 0000 

ayyd. tarr: ¡ o. 0459 -o. 1HJ -0.1290 o. ooa7 o' 1658 o .1707 
1. ºººº 

tpo. expe 1 -o. 2H7 o. 0515 o.ºª'ª o. 1249 o. 160l -0.0$46 o. caos 
trab.antl o. 1245 o. 2527 o' 1711 O.OH9 -O. 16SB -0.1114 -O. l7U 
r.r:;. trab r -C .C·409 -O. 1652 -o.1HJ -o. 1730 o .1009 -0.0180 -0.2613 
dla9 tra 1 -O. 075a -o . 0515 -O, 0669 o. 2110 -o. 0669 -0.1496 -0,3233 
sf'quro • I 
agulna ld 1 -o .H10 o .1960 O. OJ23 -o, t SUi o. 032.3 -o. 32'9 -o .1658 
vacac1on l -o .2UO o. 1960 o. 032:) -o .1546 o. 0323 -o. 3219 -0.1658 

inqreso 1 o. 1362 -o. oou 0.6'39 o. 2051 -0.0771 0.0328 -o. 2616 
regul. in! o' 0716 o .17t7 0.0863 -o. 0676 o. 0863 -0.4055 -0.3121 

llt:'t 1 o 2)•)9 -('. 1~90 o. 0164 -o. 2222 o. 016f. -0.'671 o. 1sso& 

1 tpo.expe trab.ant hrs.trab dlas,tra sequro s aquinald vacacion 

tpo.ex:~1 1 ºººº trab.ant1 -o . OOJ8 
1. ºººº hrs.trab/ -o . 21S'J o. 1917 1. 0000 

di as tra l 0.1476 o .JJ92 o .06.,7 1.0000 
:iequro SI 
agulnald 1 0.1414 o. 0616 -o' 1759 o. 0669 o.ºººº 1. 0000 
vacacion 1 0.14H o. 0816 -0.1759 o .0669 o.ºººº 1.0000 1.0000 

inqreso ¡ -o. 0611 0.1036 -0.1024 -O. OH9 º·ºººº o .04]8 0.0438 
requl. in 1 O.HS4 o 4436 -0.2029 o. 3527 0.0000 o. 37 J9 º· 3739 
otra act ! o 0407 -o. J6'.'1 -o. 0371 -O .1637 o.ºººº -o. 0464 -0.0464 

ingreso requl .1nq otra act. 

in9reso.1 1. 0000 
regul.int 0,17H 1.0000 
otra actl -o.i2u -0.1240 i.oooo 
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CORRELACION DE DETERMINACIONES TEIUUTORIALES 

zona n.coloni.!. n.giro fech.ini ayud,!am luq.nac resid.ant. 
--- --- - - + - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - --- -------------

zona 1 1. 0000 
n. coloni l -o. 5613 1. ºººº 

n.qirol o.ºººº o .1273 1. 0000 
f. iniciol -0.14H o. 2746 0.0847 1. oc o o 
ayud.faml e. 0459 o. 0336 -o. 1343 o. ooe7 1. 0000 
lug .nac. l -o. 04e6 -o . 01eo o. 2550 -o.osee o. 2064 1. 0000 
resid.anl o. 0306 o . 063'3 o 3209 o. 4288 0.4105 o. 2216 1.0000 
edo. res. t o. 1384 -o. 1392 o. 2226 -O. 2791 o .1023 o. 2672 o. 4001 
luq .res. 1 -o. 2003 ú. 1184 -o. 1H9 º· 1718 o. 2171 -0.0628 o. 2129 
tpo.resil -o . 013S -o 041 J o. 0725 o .1392 -o. 1395 o. 2567 o. 1 333 
luq. tra. 1 o' 1293 o.nu. o 0227 o. 1169 o. 0629 o. 0613 -O. 0099 

lnqresol o' 1362 -o' 2311 -o . 0041 o. 2054 -O. 2616 -o. 0653 o. 1060 
rrop. loc 1 -o . 0792 -O 0156 -O, .i.5oe -o. 0130 -0.1393 -0,4121 -0.28"6 
motiv.ubl o. 2614 -o' 0063 o 2354. -0.2675 -o. 3366 -0.1127 -O, 0538 
serviclo 1 -o' 1630 o 0937 -o. 3579 -o. 1343 -o. 3552 -0.3106 -0.083 
dsplmien 1 o. 2190 -o' 0813 -o 2160 -0.0935 0,4159 o. 2001 0.0lU 
tpo.trsll -o' 3126 o' 1612 -o. 0427 0.104) o. 2955 o. 1194 o' 211) 
luq. in:sut -O 11JH o 02 ~4 -0.1713 0.4244 o. 06)6 -1). 0814 (). 1 353 
mc.tra.11 o' 2UO -o. HH -0.1621 -O. 2932 -0.3764 -O. 1622 -0.3273 
trec apr 1 o.ºªº o' 2199 -o. J223 o. 0813 O.OU7 O.UH o.o~H 

,.,.c)o l.i.g. tpo. p•si luq tr<4. ingrPsú prcp. loe m.:iti".t.ub 
--------· --- - - - --- - ----- ---- --- --- --- ------ --- --- --- -- ---- -- -- -- -- - -- -- -
edo.res.1 1. 0000 
luq.res.I -0,0196 l . ººªº tpo.resi l o. 0177 -o .2441 1. OCJOO 
luq.tra. 1 -o. 1509 -o' 1 J)S -o' 340'1 1. 0000 
ingreso 1 -O. 0459 0,177" o' 235;! -0.0646 

1. ºººº prop. loc: 1 -o. 2591 0.U6e -o' 21 'H -O. 1161 o. 0115 1. 0000 
motiv .ubl o. l.797 -o 0160 o' 1888 -o. 1055 o. 1168 o. 1512 

1. ºººº servicio 1 -o. 2179 o. 1661 o. 0643 -O. 1145 o. 0471 0.634.7 o. 2375 
dsplm1en 1 -o. 0164 o. ]46.¡, o. 0302 o. 0064 -0,0l93 o. 1769 o .1661 
tpo. trsl 1 o. 0868 0.9057 -o' 382e -O. 11'8 -o. 0454 O, H78 -0,0716 
lu9. insu 1 ··O. 0618 o. 20"6 o. 4813 -o '1509 0.0540 o 0714 0,0667 
me.tra.11 o. 1203 -o' 1875 -o. 2504 -O . 056t º· 2062 o. 1075 0.2UO 
trec. apr 1 -0.1700 0.0969 o. 0666 o. 0715 o. 201.i. 0.0672 -0.0587 

1 servicio dsplrnien tpo. tr3l luc;. in3u me, tra. l frec.apr 
--- - -- - - + -- -- - - - - - - --- - -- - - - - - - --- -- - -- - - - - - -- - -- - - - - - - -- - - - - - -

:servicio 1 1 'ºººº 
dsplmien 1 -0. 1UO 1. ºººº 
tpo. trsl ! o. 1070 o' 22:9 1. 0000 
luq. ín:sul o. 0851 o' 1761 0,1125 l . ºººº 
..... _ tr"'I ,, -O Ol;OA -O OJQ7 -O 1 ?72 -O. 217 J t. 0000 
frec.apr! o. 15'H -o 012.Z o . 0610 -O 0623 o. 0159 1.0000 
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