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1ntroducci6n 

E1 inter~s de 1os investigadores socia1es 1atinoamericanos en 
estudiar te6ricam.ente, desde diferentes enfoques, e1 surgimiento 
de un sector informa1 urbano de 1a econom~a, tiene una 1arga 
historia. En 1a actua1 d~cada constituye uno de 1os temas mAs 
discutidos de1 quehacer acad~mico, que viene ocupando grandes 
espacios de an41isis no s61o por cientistas socia1es sino tambi~n 
por empresarios, juristas, instituciones gubernamenta1es y 

organizaciones de ambu1antes. 
La reconsideraci6n de 1a importancia de1 sector informa1 

para e1 estudio de 1as econom~as en 1a regi6n est& vincu1ado a 1a 
funci6n que asume 1a ca11e como un espacio de gesti6n econ6mica y 

poder po1~tico. La ca11e se ha convertido en uno de 1os centros 
que recepciona e1 impacto econ6mico y socia1 de 1a crisis. Muchos 
subemp1eados, desemp1eados, migrantes, cesantes, etc., han tomado 
1as ca11es como 1ugares de trabajo: 1a movi1izaci6n socia1 ha 
hecho de 1as ca11es una tribuna de1 descontento popu1ar: en 1a 

pautas y 

so1idario: 
reg1amentaciones 

y 1a ca11e es, 
ca11e se definen 1as 
trabajo co1ectivo y 

actor protag6nico de1 empobrecimiento sociai y 
1ucha por 1a subsistencia. 

autónomas de1 
hoy en d~ar un 
de 1a pujante 

Esta misma inquietud ha impu1sado nuestro objeto de estudio, 
dirigido a ana1izar 1a dinámica económica, socia1 y po1~tica de1 
comercio de subsistencia en M~xico, Distrito Federa1 y Perú, Lima 
durante e1 periodo 1976-1988. Consideramos e1 comercio ambu1ato
rio como una actividad economica aut6noma y creativa de auto
emp1eo que se desarro11a dentro de 1os mSrgenes y reg1as de 1a 
16gica de1 mercado capita1ista y cuyas estrategias de comercia1i
zaci6n son intr~nsecas a su propia funciona1idad. Este proceso de 
caracterizaci6n se manifiesta como un prob1ema estructura1. La 
que 11amamos formas econ6micas de subsistencia y en particu1ar 
comercio de subsistencia. 

La investi9aci6n que presentarnos está orientada a definir en 
e1 marco de 1a crisis econ6mica mexicana y peruana e1 crecimiento 



i.i. 

y l.a expansi6n de1 
que ha rebasado 1os 

comercio de subsi.stencia, 
1~mites proyectados por 

~en6meno social, 
ei Estado y las 

autoridades del. sector. 

Ea precisamente ia d~cada de l.os ochenta ei período que 
marca 1a agudizaci.6n de1 
desempleo y subemp1eo 
iaboral.. En este ámbito 
una racíona1ídad que 
expu1sado del. aparato 

probl.ema.., como 

de l.a fuerza 

el. desemp1.eado 
es i.nherente 

industrial. o 

consecuencia del. masivo 
de trabajo en el. mercado 
como actor social. asume 

su propia condi.ci6n de 
como fuerza de trabajo 

excedente- Asume, entonces. formas de autoempl.eo que qarantice l.a 
subsistencia de l.a econom~a famíl.iar. 

Desde esta perspectiva, es rel.evante 1.a acci6n de1 Estado. 
Aparece como un actor mSs en 1.a escena social., tratando de 
mediatizar ia emergencia de este prob1ema trav~s de planes y 

programas de emp1eo. incapaces de frenar 1a contradicci6n 
econ6mica de1 sistema y por ende de 1as 1eyes re9u1adoras de1 
merca.do l.aboral. .. 

Sin e~bar90, el. comercio de subsistencia fue gestando su 
propia d~n&mioa socioecon6mica, estructurando diferentes estrate
qias comercia1es y de servicios afines a 1as necesidades de 
venta, de abastecim~ento. de dístribuci6n entre e1 pUb1ico 
consumidor y confí~urando diversos estratos en 1a estructura 
socia1 de 10& vendedores ambuiantes de subsistencia (VAS). 

El. an&1isia de1 presente estudio intenta dar una exp1icac~6n 
del. comercio ambul.ante de subsistencia {CASl no como un concepto 
de informa1idad, heredero de ias ideas de marginaiidad en boga 
durante l.a d6cada dei sesenta y setenta en Atn6ríca Latina, sino 
como una actividad Unioa o comp1cmentaria surgida en ci marco de 
ia crisis econ6mica. su re1aci6n con 1os factores socíaics y 

poi~ticos de or9anizaci6n que nacon de1 comercio de subsistencia 
una forma al.ternativa de trabajo y protcstataria de 1a cul.tura 
popu1ar. En estas condic~ones ia venta en 1a v~a púbiica es 
fuente de aprendi~aje para ia ruerza de trabajo ambu1ante (FTA) 
en el. CAS .. 
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E1 dinamismo de 1a actividad comercia1, base a una 
e1evada rotaci6n econ6mica de 1os productos de mayor consumo para 
1a econom~a fami1iar, determina en 1os VAS un amplio conocimiento 
en ias f1uctuaciones de los precios de1 mercado para ofrecer 
productos accesib1es 1as necesidades de 1os consumidores de 
origen popu1ar. 

Genera1mente, 1a venta de productos agr~co1as y comestib1es, 
entre otros, son mercanc~as de rotaci6n r4pida durante e1 d~a. E1 
abastecimiento está 1igado a una red o1igop61ica que contro1a el 

comercio mayorista en 1as ciudades de M6xico y Lima. La competi
tividad comercia1 determina 1as fluctuaciones de 1os precios que 

tambi~n estAn relacionados a1 periodo de cosecha de algunos 
productos agr~co1as. As~ e1 VAS busca un mejor precio asequib1e a 
su capita1 de1 d~a y a 1os ingresos de sus c1ientes. 

Esta caracter~atica di a tinta 1a de1 eatab1ecimiento 
comercia1 capita1iata, orientado a mantener e incrementar 1a tasa 
de ganancia, se opone a 1a raciona1idad comercia1 de subsistencia 
en sus diferentes formas econ6micas. E1 comercio estab1ecido 
cuenta con un capita1 destinado a 1a inversi6n y a1 a1macenamien
to de mercanc~as. Para e1 CAS e1 capita1 1a ocasi6n que 
permite ejercer 1a capacidad de trabajar. 

Desde una visi6n cr~tica, ana1~tica histórica hemos 
abordado e1 estudio de1 CAS en e1 Distrito Federa1 y en Lima, 
para e1 periodo 1976-1988. rescatando aportes que otras corrien
tes te6ricas investigaciones emp~ricas han desarro11ado en 
torno a dicha tem~tica en Am~rica Latina. 

A partir de 1a evo1uci6n de 1os indicadores ta1es como PEA, 
emp1eo, desemp1eo, aubemp1eo, sa1arios ingresos determinamos 
1os sectores económicos que han incrementado su vo1umen de 
desocupaci6n y que fueron optando por formas de autoemp1eo en 
condiciones deprimidas de trabajo 1igados a1 comercio y a los 
servicios de subsidcncia. Esta informaci6n procedente de 1as 
estad~sticas oficia1es nos proporcion6 una visi6n sobre 1a 
aituaci6n de 1a estructura ocupacionai y 1as diferencias entre e1 
trabajo forma1 y trabajo de subsistencia. 
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Estos datos se comp1ementaron con 1os resu1tados de 1a 
investigaci6n emp~rica rea1izada sobre 400 vendedores ambu1antee 
de 1as ciudades de M~xico y Lima. Los criterios se1eccionados se 
distribuyeron de manera homog6nea en base a variab1es demogr&fi
cas, econ6micas, socia1es, de organizaci6n gremia1 y de partici
paci6n po1~tica, informaci6n que se recogi6 en un cuestionario de 
80 preguntas. 

En e1 Distrito Federa1 se ap1icaron 40 cuestionarios en cada 
una de 1as once de1egaciones de 1as 16 existentes (descartando 

cinco de e11as por no ser representativos para 1a muestra segan 
e1 estudio pi1oto: 1as De1cgaciones de T1áhuac, Migue1 Hida1go, 
Mi1pa A1ta, Cuajima1pa y venustiano Carranza). se uti1iz6 un 

margen de 40 cuestionarios para cubrir imprevistos, distribuy~n

dose durante 1os meses de agosto-septiembre de 1988. 
En 1a ciudad de Lima, 1os 400 cuestionarios se ap1icaron en 

22 distritos de mayor concentraci6n de ambu1antes, de 1os 40· 
distritos que tiene Lima. Se distribuyeron 16 cuestionarios para 

cada uno de 1os 19 distritos de 1a ciudad y para 1os distritos de 
Lima-Cercado, 1a Victoria y San Mart~n de Porrea 34 cuestionarios 
por concentrarse, en cada uno de e11os, una dob1e proporci6n de 
ambu1antes. con un margen de seis cuestionarios para cubrir 

imprevistos se ap1ic6 e1 estudio durante 1os meses de noviembre
diciembre de 1988. 

Para ambas ciudades, 1a recopi1aci6n de 1os datos emp~ricos 
se dirigi6 a cuatro giros de 1a actividad econ6mica y de servi

cios: 1a venta de productos agr~co1as comestib1es; de a1imentos y 
comida preparada; 1a venta de ropa y texti1es en genera1 y 1a 
venta de art~cu1os varios a1 menudeo, de 1a v~a púb1ica. 

La fuente primaria de 1a investigaci6n se comp1ement6 en 

base a 40 entrevistas estructuradas dirigidas a dirigentes y 

comerciantes de subsistencia en cada una de 1as ciudades de 

M~xico y Lima. 
Ta1es testimonios han permitido enriquecer e1 producto de 

este trabajo y han constituido 1as pautas gu~as de 1a comprensi6n 
ana1~tica. As~ desde 1as entrañas de 1a praxis ambu1atoria hemos 



recuperado 1os ejes directrices de 1a subsistencia-reproducci6n 
en ese importante esfuerzo de construir 1a teor~a. 

Con est~ mismo objetivo hemos desagregado 1os criterios que 
1as autoridades oficia1es de 1a Direcci6n Genera1 de Emp1eo y de 
1os Ministerios de Trabajo y Promoci6n Socia1 han desarro11ado en 
torno sus 
reconstruir 

p1anes y programas. Asimismo, en ese 
1as funciones desempeñadas por 1as 

intento por 
autoridades 

edi1es, 1a presente d~cada, hemos recurrido a1 archivo 
period~stico y hemero9r&fico de 1as fuentes secundarias. Esta 
revisi6n nos ha permitido eva1uar 1a participaci6n de 1os 
funcionarios edi1es y de1e9aciona1es en 1a supervisi6n y contro1 
de1 ambu1antaje como parte de1 proceso corporativo de inter
acci6n. 

En e1 marco de un comprensivo anA1isis de1 comercio de 
subsistencia, 1a presente investi9aci6n ha c1asificado en 
cinco cap~tu1os, precisando desde 1a re1evancia te6rica de 1a 
informa1idad en América Latina hasta 1os e1ementos comparativos 
de tipo econ6mico, socia1 y po1~tico de1 CAS en M~xico, D.F. y en 
Lima, Perd. 

En e1 primer cap~tu1o abordamos 1a diacusi6n te6rico
metodo16gica que 1os margina1istas y 1os representantes de 1a 
informa1idad en Am~rica Latina han desarro11ado para exp1icar 1os 
desequi1ibrios de 1a estructura ocupaciona1, 1as deficiencias de 
absorci6n de 1a fuerza de trabajo a1 aparato industria1 y 1as 
diversas actividades precarias de trabajo. Estas han surgido como 
consecuencia de 1a diferenciaci6n que se 1e atribuye a 1a 
categor~a forma1-informa1. Seña1amos en este vasto vaga je 
te6rico, 1os factores que dan origen a 1a conceptua1izaci6n de 
este prob1ema, entre e11os, te6ricos desarro11istas, dependentis
tas y 1os impu1sores de ia corriente de 1a acumu1aci6n interna. 

En e1 Ambito de 1a po1~tica econ6mica se ha reconsiderado e1 
SIU como una a1ternativa que debe integrarse a1 sistema a trav~s 

de acc1ones que 1a re91amenten y 1a 1egitimen. 

de 

Durante 1os 61timos años, precisamos 
1a informa1idad que se adscribe a 

1a reconceptua1izaci6n 
nuevas propuestas de 



integraci6n en e1 marco de 
1ibera1 y neomarxista. Estas 

vL 

interpretací6n estructuralista. neo
propuestas se vinculan. desde 1a 

perspectiva de1 Estado en un anA1isis exp1icativo que se dcsarro-
11a en tres nive1es: primero~ e1 reconocimiento ai forta1ecimien
to de1 Estado (Tokm-n, Carbonetto, OXT-PREALC); sequndo, e1 
rechazo a la excesiva participaci6n de1 Estado en 1a economta, 
considerando 1a iLega1idad una variab1e de justificaci6n (H. de 
Soto), y tercero. 1a ausencia de la participaci6n de1 Estado en 
sus roles sociales que como instancia pol~tica de gobierno le 
compete (J. Matos Mar). 

En oposici6n a1 t~rmino informalidad proponemos una refle
xi6n a1ternativa que denominamos formas econ6tnicas de subsisten
cia. 

En ei segundo cap~tu1o reconstruimos ei comercio de subsis
tencia a travfis de ias etapas de1 desarro11o híst6rico de 1as 
sociedades mexicana y peruana. Recuperamos a1 comercio como 
agente económico de intermediaci6n de 1a producci6n y e1 consumo 
p1asmado en e1 cambio de bienes y servicios cuyo destino f ina1 es 
ei mercado- En cada etapa hist6rica e1 comercio de subsistencia 
asumi6 una pecua1iaridad síngu1ar. E1 comercio mexica e inca. 
e1 comercio de inf1uencia hispana de ias p1azas-mercado, hasta ei 
comercio de subsistencia en ia RepUb1ica asumioron un tipo de 
infraestructura ambuiante, de contro1 po11tico y tributario. de 
persecusi6n y to1erancia. ~s~ tambi~n como inf1uencias de tipo 
cu1tura1, tradíciona1 y re1igiosa de ia herencia españo1a, 
in91esa y norteamericana que fue transformando e1 comercio 
circunscrito a efectos de modernizaciOn y crisis. se configura 1a 
actividad comercia1 en dos tipos bien diferenciados, ei comerc.io 
estab1ecido formal y e1 comercio de subsistencia. 

Bn e1 tercer cap~tu1o definimos 1os factores econOmicos, 
socia1es y poi~ticos que en ei marco de ia crisis han inf luon
ciado e1 crecimiento y ia e~pansiOn de1 CAS. En este contexto 
consideramos 1a inf1uencia c~c1íca de 1a crisis de 1a rcgi6n que 
trasc~onde en las econom~as de M~xico y Perú. Esta se manifiesta 
en dos momentos: ia crisis de 1975-1978 y la que inicia en 1980. 



vi.i. 

En consecuencia, est&n re1acionadas a l.os grados de expansi6n de1 
CAS. 

Durante 1a primera etapa se conform6 una pobl.aci6n migrante 
y cong1omerados urbanos de extracci6n popu1ar, despl.azados de J.a 
actividad econ6mica que formaron 1o que hoy en d~a son 1os campos 
feria1es (Lima) y mercados popu1ares (M~xico). Cua1itativamente 

fueron VAS de baja escol.aridad y 1oa primeros que enfrentaron 1a 
represi6n pol.icial. hasta conseguir 1a intermediaci6n de1cgaciona1 
o 1oca1. En 1a segunda etapa, e1 car~cter recesivo de 1a crisis 

11eg6 a empobrecer a un considerab1e n<imero de sectores medios 
(empl.eocracia estata1) optando por el. CAS como una opci6n 
compl.ementaria 
horizontal. del. 

sus ingresos. La masificaci6n y crecimiento 

CAS encuentra en e1 comercio a1 menudeo una 
a1ternativa para 1a gran mayor~a de fami1ias empobrecidas. 

En e1 cuarto cap~tu1o, para ambos pa~ses ana1izamos e1 
comportamiento de 1a estructura econ6mica de1 CAS, considerando 

1a heterogeneidad de su din&mica interna, 1as estrategias de 
venta y 1a configuraci6n de1 trabajo fami1iar de subsistencia que 
se vincu1a con 1a intensif icaci6n de 1a exp1otaci6n de 1a fuerza 

de trabajo fami1iar. En e1 marco de 1a estructura socia1 propone
mos una eatratificaci6n de 1as unidades econ6micas de comercia1i
zaci6n y servicios jerarquizando sus nive1es por 1as condiciones 

de propiedad y 1as formas asociativas de venta o 1a re1aci6n 
dependiente de 1a FTA. As~, tenemos 1os microcomerciantes, 1os 
comerciantes de productos artesana1es de diferentes oficios, 1os 

comerciantes asa1ariados, 1os comerciantes de productos a1 menu
deo y 1os comerciantes de1 ej~rc~to de pro1etarios desemp1eados. 

Fina1mente, en e1 quinto cap~tu1o caracterizamos 1as formas 
ori9ina1cs de organizaci6n gremia1 de 1os VAS como una a1terna
tiva necesaria para afrontar, en e1 Distrito Federa1 y en Lima, 

1as condiciones de inseguridad inestabi1idad 1a que son 
v~ctimas. Exp1icamos 1as formas y 1os nivc1es de organizaci6n 

(grupos, zonas, sectores) considerando 1a capacidad de convocato
ria de 1os 1~deres dentro de 1os gremios, 1os mecanismos de 



eoneertaei6n con 1ae autoridades edi1es y su participaci6n como 
fueraa aocia1 y po1~tica de 1ucha reivindicativa. 

En e1 marco de 1a participaci6n po1~tica e1 CAS. como fuerza 
e1ectora1 mexicana. viene asumiendo posturas diferentea respecto 
a 1os CAS de Lima. E1 sistema Po1~tico mexicano, en la ciudad. se 
funda en una estructura de poder de1egaciona1 (D.F.) y 1os VAS 
como seqmento socia1 vienen siendo cooptados las fi1as de1 
of icia1ismo a trav~s de1 brazo or9ani~ado de1 Partido Revo1ucio
nario 1nstituciona1 (PRX) y 1a Confederaci6n Naciona1 de 
Or9anizaciones Popu1area (CNOP). 

En Lima 1a estructura de poder municipa1 ha convocado a 1os 
VAS hacia ia participaci6n po1~tica. Actua1mente constituye e1 
inter6s de partidos po1~ticos de izqu~erda y derecha ya que se 
1es considera fuente de voto e1ectorai. 

La inquietud por desarro11ar un nive1 de anA~isia que 
integre todos 1oa espacios (hist6rico. econ6mico, soc~a~. qrem~a1 
y po1~tico) de comportam~ento de1 comercio de subsistencia, ae 
traduce en 1a modesta ~ntenci6n de pe.rriiar a19~nos e1ementos 
te6ricos que definen 1a iiimitada dimensi6n de 1a subsistencia
reproducci6n. E~ inter~s de presentar criterios comparativos de 
dos universos ~~sicoa distintos de 1a actividad coaercia1. 
consiste en inda9ar 1as particuiaridades de 1a crisis, que 
hicieron impacto a partir de diversas po1lticas econ6mieas. 

E1 corporativismo autoritario y 1a heterodoxia econ6mica 
uti1izan e1 mismo 1enguaje frente a1 desempleo y a1 empobreci
miento de 1as c1ases popu1ares, hecho que viene configurando una 
nueva fíaonom~a de ~a gran ciudad: una ciudad de ambuiantea. 

Entendemos que este esfuerzo puede ado1ecer de a1qunas 
1imitaciones pero 1a convicci6n nos conduce mantener e1 
compromíso de enriquecerio y que hoy pone~os a vuestra considera
ciOn para sus comentarios y sugerencias. 



CAPITULO I 

DISCUSXON TEORXCO-METODOLOGICA DE LA MARGINALIDAD 

EN AMERXCA LATINA 



1. corrientes de1 pensamiento 1atinoamericano. 
Periodo 1960-1979 

Existen diferentes concepciones te6rico-metodo16gicas que han 
ana1izado e1 prob1ema de 1a margina1idad y de 1a informa1idad en 
América Latina. Cada una de e11as se fueron desarro11ando en 1os 
61timos treinta años adscrita a 1as transformaciones y comp1eji
dades de 1a base econ6mica, como consecuencia de un crecimiento 
deaiguai y combinado en 1a estructura productiva, dentro de una 
din&mica de capita1ismo perifArico. 

Proponemos una modesta revisi6n te6rica de 1os conceptos que 
se fueron construyendo y adquiriendo significaci6n a partir de 
indicadores descriptivos, variab1es emp~ricas y conceptos 
te6ricos que ia socio1og~a empirista, funciona1ista y dependen
tista aportaron para dar1e dimensi6n eñp1icativa. 

As~, e1 t~rmino margina1idad que surge como una manifesta
ci6n de precariedad habitaciona1 y pobreza para despu~s asumir un 
fuerte sesgo de p1anificaci6n urbana mediante criterios de 
modernizaci6n, desarro11o y participaci6n, pasar& de 1a defini
ci6n operativa 1a conceptua1izaci6n ana1~tica. Es cuando se 
empieza a comprender 1a margina1idad inserto a un proceso g1oba1 
y socia1 de re1aciones econ6micas. 

se conjugan de esta manera, nuevos e1ementos que empieza a 
dar1e cuerpo a 1a teor~a de 1a informa1idad diferenciando ritmos 
de acumu1aci6n en 1a generaci6n, apropiaci6n y uti1izaci6n de1 
excedente econ6mico en cada unidad productiva. Se trata de un 
fuerte excedente estructura1 de mano de obra, que se incorpora a 
formas diferentes de organizaci6n productiva precarios percibien
do ingresos m~nimos también precarios, constituy6ndose en e1 
sector informa1 urbano. 

Apuntamos 1as coincidencias y controversias re1evantes en 
torno a esta discusi6n tc6rico-metodo169ica que 1as diferentes 
corrientes han mantenido, en 1a representaci6n de sus autores, 1a 
misma que determinó importancia para otor9ar1e rigor cien
t~f ico. 
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Durante 1os 61tiRtOa años, se ha reconsiderado 1a importancia 
de1 eector informa.1 por 1as actua1es modi~icac~ones de ia base 
econ6mica de 1os principa1es centros urbanos de Amtirica Latina. 
Ta1es cambios son provocados por ia recesi6n econ6míca que 
atraviesan 1a 1nayor~a de ias naciones de 1a regi6n. 

En ~a presente d~cada, ei tema de 1a informa1idad va 
ocupando grandea espacios de anS1isis no solamente por 1os 
invest~gadores 1atinoamericanos sino tambi~n por empresarios, 
juristas, instituciones gubernamenta1es y sindicales. 

La atencí6n que iiev6 a reconsiderar este probiema, a trav~s 

de 1os diferentes enfoques explicativos, fue e1 desbordante 
crecimiento de1 llamado sxu que produjo ia pro1iferaci6n de 
md1tip1es actividades de tipo fami1iar y heterog~neos en condi
ciones de subsistencia y precariedad. 

La f~sonom~a de Am~rica Latina ha cambiado, respecto de 1a 
década pasada; nuevas formas econ6micas de trabajo y de subsis
tenc~a ae vienen conju9ando dentro de ia propia dinllmica capita-
1iata. uno de 1os factores explicativos de mayor importancia es 
1a variab1e crisis, tanto de1 sistema en e1 marco de1 ordenamien
to mundía1 como de 1as estructuras de producci6n industrial en e1 
marco de 1as econom~as deaarro1ladas y de1 tercer mundo. 

Por 1o consiguiente el sistema capitaiista y su econom~a 
o1igop61ica y trasnaciona1 t~enen que asegurar sus niveies de 
reproducci6n y de acumulaciOn, raz6n por la que encuentran en ese 
dis~mi1 y vasta gama de oportunidades informaies de trabajo, 1a 
sa1ida empresariai, atribuy~ndoies ias mSximas seguridades de su 
existencia~ De otra forma no se podr~a comprender ias discrepan
cias con ei ordenamiento jurldico-1ega1 en 1a que se apoya e1 
Estado y ia nueva propuesta empresarial~ 

En otro orden, pero sobre la misma noc~6n dci 11amado SXU, 
cuya causa es de ~ndo1e estructurai, 1oa vastos estudios orienta
dos hacia 1a diferenciaci6n de 1os mercados de trabajo no han 
encontrado respuestas afirmativas a los muchos experimentos en ia 
regiOn y que organismos internacionaies asesoraron para su 
ejecuc~6n. Hoy en d~a reconsideran sus an~1iais, reforzando c1 
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pape1 de1 Estado mediante po1~ticas que se dirigen 
ci6n empresaria1 de1 sector. 

1a reactiva-

Contrariamente a estas interpretaciones. pero en e1 marco de 

1a actua1 dependencia capita1ista industria1, 1a informa1idad 
continuar& reproduciEndose ya que su existencia es una necesidad 
funciona1 a 1os requerimientos de1 sistema para incrementar sus 
tasas de ganancias. 

As~ pues, cada enfoque ana1~tico recupera según 1a 1~nea de 
interpretaci6n, 1os postu1ados de 1os grandes paradigmas te6ricos 

para desarro11ar una exp1icaci6n comprensiva de1 11amado SIU, m~s 
tarde econom~a subterr&nea, como ca1ificativo ori9ina1 de 1os 
pa~aes desarro11ados. 

Fina1mente, manteniendo 1a secuencia hist6rica de 1as 
grandes teor~as trataremos de desarro11ar 1as corrientes de 
anA1iais que sobre 1a denominada informa1idad se viene exponiendo 

a partir de1 enfoque estructura1ista, neomarxista y neo1ibera1 en 
1a presente d6cada. 

1.1 La corriente desarro11ista de la margina1idad 

En 1os fi1timos treinta años se han venido desarro11ando diferen
tes vertientes te6rico-metodo16gicas que han analizado e1 

problema de 1a marginalidad e informalidad en Am6rica Latina. 
Hacia fina1es de 1os años •so, surgen los primeros intentos 

de los investigadores latinoamericanos por precisar e1 concepto 
de marginalidad desde ei punto de vista cicnt~fico. Debate 
ideo16gico que se dcsarro116 por 1a influencia de las interpreta

ciones de investigadores norteamericanos (Escue1a de Chicago) 
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quienes desde 1a perspectiva paico2oqiata1 y de 1a aocio1og~a 
cu1tura1iata exp1icaban 1a Teor1a de 1a peraona1idad margina1 
(Park:1281 Go1ovensky:l952; Kerckoff y Ne cormick:1955) y 1a 
Teor1a de 1a cu1tura margina1 (Go1dberg:2944; Antonovsky:l956). 

Laa baaea materiales de estas explicaciones se sustentaron 
en la 16qica funcional del capitalismo, rol hiat6rico de apropia
ci6n del excedente econ6mico y del ejercicio de dominaci6n 
po11tica, que Am~rica Latina desempeñ6 en un primer momento como 
econom%a primario-exportadora; asume en un segundo momento, la 
organizaci6n de una econom1a urbano-industrial impulsada por loa 
principios modernistas del modelo econ6mico desarro11ista. Su 
po11tica estuvo basado en 1a penetraci6n de grandes inversiones 
extranjeras provenientes de1 capita1 monopo1ista: 1o cua1 
permiti6 que e1 mode1o de austituci6n de importaciones, orientado 
a impu1sar e1 deaarro11o de un mercado interno, se vea frenado en 
a1gunos pa~ses y entorpecido otros debido a que su crecimiento 
ven1a condicionado t~cnica y financieramente por e1 capita1 
imperia1ista. 

En estas condiciones se produjo 1a descomposicí6n de 1a 
estructura tradiciona1 agraria, generando un tipo de industria1i
zaci6n dependiente, mediante 1a concentraci6n y 1a centra1izaci6n 
de 1a produccí6n industria1 en 1as ciudades. Este proceso "vino a 
generar grandes f1ujos migratorios de1 campo a 1a ciudad con e1 
prop6sito de incorporarse a1 mercado de trabajo industria1, 1o 
que decepcion6 sus expectativas; porque 1a exp1osi6n demografica, 
1a creciente urbanizaci6n y 1a innovaci6n de tecno1og~a ven~an 
expu1sando fuerza de trabajo asa1ariada y en otras reduciendo 1a 
jornada de trabajo. surgen asX, grandes contingentes de aub
emp1eados y deaemp1eados que forzosamente sC ver&n ob1igados a 

1 La teor!a de 1a persona1idad rnargina1 fue introducida por 
Robert Park en 1928 y quien por primera vez uti1iz6 1os tArrninoa 
•margina1idad• y •hombre margina1", que fueron desarro11ados 
extensamente por Everett V. Stonequist en 1a obra •The Prob1em of 

~~:gr~~ii::* M=~:·Y~:¡ic~~a;~~~n=~ri~~erf~c~~~~9f937 1;3~if~n~I~: 
por T.W. Adorno y E1se Frenke1. 



5 

situarse en terrenos abandonados de 1a periferia. Esta rea1idad. 
que ae caracteriz6 durante 1a dEcada de 1oa años '60 persi9ui6 e1 
interAs de 1a socio1og~a funcion31ista y de 1a antropo1og~a 
cu1tura1ista. 

As~. 1a propuesta de 1a Escue1a Integra1ieta-e1itista, 2 cuya 
base te6rica fue 1a dicotom~a sociedad tradiciona1-sociedad 

integra1; consider6 1a integraci6n de distintos grupos funciona-
1es cuyo comp1emento e intereses se orientaban hacia e1 ~xito de 
una causa común. A vez, propuso como figura centra1 a1 
bur6crata cu1to, a1 promotor experto que domine 1a t6cnica de 
administraci6n, p1anificaci6n y an41isis socia1. 

Consecuentemente, para estos te6ricos 1a sociedad 1atinoame-
ricana present6 un 
nive1 de desarro11o, 

socia1 (productiva, 

cuadro diferente; as~. 
1as formas 

po1~tica, 

atrasadas 

constataron e1 bajo 

de 1a organizaci6n 

otras); intentando ana1izar 

educaciona1, cu1tura1, mi1itar y 

causas. Consiguieron describir 

factores geogr&ficos, cu1tura1es, entre otros, que repercutieron 
en e1 desarro11o de Am~rica Latina. 

A esto, 1os soci6109os Latinoamericanos 1o 11amaron "expan

si6n metodo169ica" o "neoeo1onia1ismo inte1ectua1"; porque desde 
e1 punto de vista metodo16gico esta escue1a se apoy6 en 1a teor~a 
norteamericana de "cambio socia1" y de "causa1idad psicoecon6mi
ca", sus autores (W. Moore, B. Hose1itz y D. McC1e11and) y 1os 

continuadores 1atinoamcricanos (G~ Germani, A. So1ari, J. Vega y 
otros) pretendieron superar 1os efectos de1 anS1isis estructura1 
funciona1 y de1 "monismo tecno16gico", que constituye 1a base de 
1as concepciones de "desarro11o perif6rico" y de "revo1uci6n 

pac~fica contro1ab1e" (Shestopa1:1986,56). 

2 A mediados de 1os años '60, 1a escue1a integra1ista e1itista 
estaba representado por destacados t~6ricos: p. cardoso, G. 
Soares, L. Costa Pinto (Brasi1); A. So1ari (Uruguay); G. Briones, 
L. Ratinoff (Chi1e); A. Obreg6n (PerG); G. Germani, T. Di Te11a, 
J. de Xmaz (Argentina); v. A1ba (M6xico) y o. Fa1s Borda (Co1om
bia). Posteriormente varios participantes de 1a escueia (F. 
Cardoso, Fa1s Borda y otros), rompieron con e11a y adoptaron 
posiciones de izquierda e inciuso de u1traizquierda. V6ase: 
Shestopa1, A1exie, parte X, notas, 1986, p. 59. 
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De esta manera, 1a definici6n usada por e1 grupo DESAL 

(Chi1e) •e inaert6 dentro de 1a teor~a de 1a modernizaci6n 
siquiendo 1as pautas de 1a versi6n pareoniana de 1a socio1og~a de 
1a acci6n y en tota1 coincidencia con G. Germa.ni, a1 abordar e1 
prob1ema de 1a marqina1idad como un fen6meno mu1tidimensiona1, 
sujeto a va1ores normativos y po1os individua1es en t~rminos de 
1a participaci6n e inc1uyendo 1as dimensiones 6tnico-racia1es 

como variab1ea de importancia 
Ga1&n:1970). 

(Vekemans:1969; Cabezas y OurAn; 

Sin embargo, 1a experiencia desa1ina privi1eqio e1 indicador 
eco16qico espacia1 con un fuerte sesgo de p1anificaci6n urbana, 

destacando 1a precariedad en 1as condiciones habitaciona1es como 
variab1e de significaci6n exp1icativa (Rosenb1uth:1963; Utr~a: 

1965 y 1969; Portes:1969 y 1970; Ma1tes y otros:l970) e identifi
cando cinturones de miseria urbana y pobreza bajo e1 nombre de 

pob1acionee margina1es. 
Durante e1 periodo 1960-1970, 1os te6ricos desarro11istas de 

1a ma.r9ina1idad socia1 en Am8rica Latina, a fin de reao1ver 1as 
carencias sociales y morfo169icas en 1a regi6n, ap1icaron 

proyecto• de inte9raci6n naciona1 para 1o cual desarro11aron 
po1~ticaa consecuentes y que tradujeron en 1as distintas 
teor~a• de: •promoci6n Popu1ar• (Chi1e), •oesarro11o Comuna1" 
(Venezue1a), •Acci6n Comunai• (Co1otnbia), •cooperaci6n Popu1ar• 

(Per6), "Reforma Urbana• (Bo1ivia), "Asistencia Socia1", etc. 
E1 prop6sito consisti6 en que 1as pob1aciones barria1es y 

rura1es se fueran incorporando a 1os va1ores y normas de 1a 
sociedad q1oba1 por medio de 1os proyectos y programas de 
educaci6n, capacitaci6n, organizaci6n de viviendas y cooperativas 

mediante 1a coordinaci6n de1 Centro para e1 Desarro11o Econ6mico 

y Socia1 de Am~rica Latina (DESAL). 
Bajo estas consideraciones c1 concepto de marginalidad y sus 

po1~ticas de ayuda, de origen extranjero, tuvieron un contenido 
ideo16gico, recubriendo 1a forma en que e1 reformismo social 
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propugnado por 1a burgues~a 1atinoamericana (apoyado por EE.UU.) 3 

entendieron e1 prob1ema de 1a exP1otaCi6n y de 1a dominaci6n 
econ6mica y socia1. 

1.2 La corriente dependentista de 1a margina1idad 

Como respuesta a 1as propuestas desarro11istas, cr~ticos investi
gadores 1atinoamericanos formu1aron desde una perspectiva 
aarxiata 1os criterios de 1a dependencia estructura1. En este 
&mbito recuperan e1 concepto de 1a margina1idad econ6mica 
circunscrita a1 desarro11o de1 modo de producci6n capita1ista y 

de 1a forma que Aste asume como capita1ismo dependiente. 
La corriente de 1a dependencia integr6 1os p1anteamientos de 

Joafi Nun, An~ba1 Quijano, Tavares y 
denotamos a1gunas diferencias que se 
fases de1 proceso de acumu1aci6n. 

Serra. Pero en este enfoque 
expresan 1as diversas 

a) Proceso de generaci6n de excedente4 

En esta vertiente consideramos 1as propuestas te6ricas de Jos~ 
Nun y An~ba1 Quijano, quienes otorgan una mayor importancia a1 
an&1isis de1 proceso de generaci6n de excedente. Ambos autores 
consideran que 1as condiciones técnicas determinan 1a creaci6n de 
una masa margina1 afunciona1 para e1 sistema, es decir, 1a masa 
de 1os que no encuentran ocupaci6n en e1 sector capita1ista se 
irfi incrementando, a 1a vez que su carScter de margina1idad se 

3 Los préstamos concedidos por ei BID entre 1961 y 1964, s6io 
excedieron a 197.1 mi11ones de d61ares para vivienda y a 141.2 
mi11ones para obras sanitarias. Siendo 1os primeros favorecidos 
Co1ombia y Chi1e. Rubén Utr~a: •Los factores estructura1es dc1 
desarro11o y e1 prob1ema de 1a vivienda en América Latina", en~ 
trimestre econ6mico, No. 15, FCE, México, 1975, p. 451. 

4 E1 excedente se define para estos autores como 1a participa
ci6n de1 capita1 bajo todas 1as formas en e1 ingreso naciona1. 
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acentda. Y 1a necesidad de mantener una reserva de mano de obra 

·para expan•i6n de1 •i•t•aa. e• cada vez meno•. 
Particu1armente, A. Quijano (1977) ana1iza 1a margina1idad 

en cuanto a 1os modos de articu1aci6n de 1a estructura econ6mica. 
Para e1 autor. e1 aurqimiento de 1a moda1idad o1iqop61ica y de su 
forma abrupta de incorporaci6n da 1ugar a 1a generacion de un 
po1o marqina1. Dicho po1o marqina1 presenta ciertas caracter~sti
cas: como de recursos residua1es, inestabilidad, ingresos 
reducidos y que sirven a un mercado conformado por 1a propia 
pob1aci6n incorporada a este nivel, y por ende no permite 
acwnu1aci6n creciente de capital. 

En este orden, el concepto de marginalidad respecto a la 
estructura ocupacional se funda por la segregaci6n ocupaciona1 
de1 cua1 e1 po1o margina1 de 1a econom~a pasa a ser un fen6meno 
eatructura1 permanente y 1a pob1aci6n margina1izada un estrato 
con funciones y eiqnificado nuevo dentro de 1a eStructura genera1 
de dominaci6n. 

La visi6n dicot6mica de Quijano fue criticada por Pau1 
Singer (1973). Esta no correspondi6 1a rea1idad, mucho m&s 
comp1eja de 
(monopo1ista) 

Am~rica Latina, porque, entre e1 grupo hegem6nico 
y e1 •sector margina1•, se interpone todo un 

conjunto de actividades que, por no estar monop61icamente 
organizados, no pertenecen a1 nGc1eo heqem6nico y, por no sufrir 
plirdida de "siqnificaci6n", tampoco son margina1izadas. E1 debate 
pudo continuar, si en argumentaci6n de Quijano, 1a r~p1ica 

hubiera sido que e1 sector margina1 se entiende como mano de obra 
sobrante. 

b) Formas de uti1izaci6n de1 excedente 

En esta 1~nea de anS1isis economistas como Mar~a concepci6n 
Tavares y Jos~ Serra (1971) dirigen su enfoque hacia 1as formas de 
uti1izaci6n de1 excedente. 
por 1o tanto, excluyente 

Se refieren a1 emp1eo concentrado y, 
de1 excedente y quita toda poaibi1idad 
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de desarro11o a 1as unidades productoras que integran a nive1 
urbano e1 sector margina1 y a nive1 rura1 ei sector de subsisten-
cía. En este sentido. consideran 1os autores que 1a uti1izaci6n 
de1 excedente sobre 1a base de un rnode1o de desarro11o concen
trado imp1ica 1a no absorci6n. e inc1uso 1a expu1si6n de fuerza 
de trabajo. 1o que provoca una concentraci6n de trabajadores en 
&reas econ6micas residua1es o actividades de dep6sitos 1as que 
constituyen e1 po1o opuesto de 1as actividades de punta. 

E1 sector de 1as actividades de dep6sito se constituyen en 
un estrato margina1 urbano y que tiene su equiva1ente en 1a 
agricu1tura, en e1 sector primitivo. En e1 interior de ambas 
formas de margina1idad desarro11a un tipo de acumu1aci6n 
diferente a 1a capita1ista, que 1os autores denominan acumu1aci6n 
primitiva. 

Esta forma de acumu1aci6n tiene como pape1 principa1 
expandir actividades 6 con 1a fina1idad 6 de retener 1a mano de 
obra que no tiene cabida en e1 aparato productivo. Ta1 funciona-
1idad es, por 1o tanto, de car&cter eminentemente socia1 ya que 
resue1ve, en condiciones de m~nimo de subsistencia vita1, e1 
precio de 1a desocupaci6n abierta y de1 mantenimiento f ~sico de 
1os integrantes de estos bo1sones dep6sitos. 

1.3 La corriente de 1a acumu1aci6n interna. Periodo 1970-1979 

La corriente de 1a acumu1aci6n sin rechazar 1a situaci6n de 
dependencia de 1os pa~ses 1atinoamericanos, hace hincapié en ei 
componente interno de1 proceso de desarro11o. 

Esta corriente tiene como especificidad e1 tomar como base 
de an~1iais e1 proceso interno de acumu1aci6n de capita1 y eat~ 

representada por Franc~sco de oiiveira y Fernando H. Cardoso. 
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LA expl.icaci&n de F. Cardoso (1971) sobre e1 tema de 1a 
margina1idad surge como respuesta a 1a concepci6n de Mun5 •obre 
e1 pape1 de 1a masa margina1, formu1aci6n te6rica que rnanej6 un 
a1to nive1 de abatracci6n pero que coincide con el. an&1isis de 
01iveira, eapec~ficamente en 1o que se refiere a1 dinamismo de~ 
capita1ismo subdesarro11ado y de 1a funciona1idad de1 sector 
margina. l.. 

Tanto Cardoso como 01iveira afirman que a medida que l.a 
industria se desarrol.l.a, el. proceso de absorci6n bruta de mano de 
obra de l.os •ectoree estrat6gicos se aproxima a l.a absorci6n 
neta. La que se define como 1a diferencia entre el. total. de l.a 
nueva demanda de mano de obra menos l.os trabajadores que perdie
ron su empl.eo en virtud de l.a desaparici6n de l.as pequeñas 
empresas debido a 1a competencia a 1a que 1a someten 1as empresas 
m5s grandes. 

Simu1t&nei!lmente se origina un sector de subsistencia 
inf1uenciado por ei crecimiento demogrAfico y ia expu1si6n de 1os 
trabajadores agropecuarios a1 avanzar en e1 sector rura1 1as 
tEcnicas capita1istas de producci6n. 

SegCin 01iveira 1a estructura capita1ista y 1a no capita1ista 
o de subsistencia constituyen dos opuestos que conforman una 
unidad org&nica en donde 1o •capita1ista• se sustenta y crece a 
expensas de 1o •no capita1ista•. As~, ambos autores sostienen que 
e1 sector de subsistencia es proveedor de mano de obra para 1a 
industria capita1ista y 1os servicios conexos, y opresor de1 
nive1 de 1os sa1arios de1 conjunto de 1a econom~a. Por consi
guiente act6a como ejército industria1 de reserva (EXR) tanto en 
su funci6n reserva como sa1aria1. 

En coincidencia con esta perspectiva de an~1isis: 

5 La famosa di•cusi6n entre F.H. Cardoao y J. Nun, v6ase 
Revista Latinoamericana de Ciencias Socia1es, No. 1 y 2. Santiago 
de ChÍ1e. 1969• J. Nun. su~rpob1acldn re1ativa, ei6rcito 
induetria1 de reserva y masa marg na1•. pp. 118-235. 
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•en 1os pa~ses subdesarro11ados surgen dos sectores 
principa1e•: e1 capita1iata ~ntimamente conectado a1 
capita1 e~tranjero e inc1uso contro1ado por ~1, y e1 
mar9ina1 (rura1 y urbano), cuya superexp1otaci6n no 
beneficia en modo directo ai capita1ismo hegem6nico de 
ordinario, sino a 1as burgues~as capita1istas naciona-
1ea C1ati~undistas, especu1adores urbanos, po1~ticos, 
bur6cratas, etc.). En otras pa1abras, nuestra tesis es 
1a especificiaci6n de 1o que Lac1au 11ama 1a c1ave de1 
esquema de acumu1aci6n de capita1 (y de exp1otaci6n): 
1aa empresas de &reas periféricas est4n en posici6n 
idea1 para contrarrestar 1a tendencia hacia e1 decreci
miento de 1a tasa de ganancia, primero, por su baja 
tecno1og~a, y segundo por 1a superexp1otaci6n de1 
trabajo. Las zonas urbanas marginadas son 1os espacios 
en donde brotan por diversos mecanismos -eco16gicos. 
ocupaciona1es. po1~ticos- modos de producci6n precapi
ta1iatas o no capita1istas que permiten 1a extracci6n 
de1 va1or producido por 1as masas superexp1otadas" 
(A1onao:1987:66). 

Sin embargo, es necesario recordar 1a critica por Roger 
Bartra (1976) a R.M. Marini: que no era suficiente ubicar 1a 

exp1otaci6n en 1a teor~a de 1a margina1idad sino que era neceaa
r io seña1ar 1a coexistencia de diversos modos de producci6n en 
1as sociedades 1atinoamericanas como e1 mecanismo que posibi1ita 
1a extracci6n de p1usva11a por parte de1 modo de producci6n 

capita1ista. 
Una forma de enriquecer e1 anS1isis proviene de Pau1 Singer 

(1980), aunque no se ubica en esta vertiente propone una sectori
zaci6n de 1a estructura econ6m.ica capita1ista. singer reconoce 
cuatro sectores en 1a estructura econ6mica capita1ista 1atinoame-

ricana: e1 sector de1 mercado capita1ista. e1 sector gubcrnamen-
ta1, e1 sector aut6nomo y e1 sector de subsistencia. 

En este enfoque considera. que 1a dinSmica de1 sector capi
ta1ista conduce hacia 1a expansi6n constante a expensas dc1 

sector aut6nomo, proceso que no conduce a 1a desaparici6n de1 
sector sino a su permanente deterioro en t~rminos de actividad e 

ing~eaos. De e•ta manera 1os campesinos se tornan jorna1eroa. 1oa 
comerciante• minoristas se tornan vendedores ambu1antes, etc. 
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Re•pecto a1 aector de sub•~•tencia, su existencia ae exp1ica 
por 1a diaponibi1idad de ~actor•• de producciftn -t~erra y ruerza 
de trabajo- que se ha11an parcia1mente ais1ados de1 gran mercado 
naciona1. Este sector se comportar~a como un EIR activo para ei 
aector cap~ta1ista agr~co1a, tanto en su funcí6n de reserva como 
depresor de salar~os; y dado que 1a productividad dei trabajo en 
este sector es muy baja, 1a empresa capitalista absorber& 
trabajadores niveles de sa1aríos que s61o 9arantizan 1a 
producciOn fisio16gica de su fuerza de trabajo. 

En c::onsecuenci.a, si. 1as •.teor1.as de la margína1i.dad pueden 
considerarse dualistas e1 criterio de corte es diferente: en 1a 
perspectiva de DESAL, se trata de un sector tradíciona~ y uno 
moderno con diferencias b3sicas en 1as matrices de va1ores 
socia1es, en tanto que en 1a perspectiva de 1a dependencia, con 
ra~ces marxistas, se trata de actividades centra1es o mar9ina1es 
en re1aci6n a ia acumu1aci6n de1 po1o capita1ista dom~nanto. En 
1a metodo109~a hay un c1aro sa1to de unidad de an41iais pa.a&ndose 
de 1os individuos a 1as actividades econ6micas" (CortAs:1988:5). 

1.4 La corriente de 1a po~~tica econ6mica y ei sector informai 

La corriente de 1a poi~tica econOmica centra su anS1isis en 1os 
efectos decisivos que 1a acci6n estata1 tiene sobre e1 sistema 
econ6mico en qenera1 y sobre 1oa •ectores que 1a ~ntegran en 
particu1ar. Se ha considerado que e1 informe de 1a OXT {1972) 
sobre Kenya denominado "Emp1oyment 1ncornes and Equa1ity• consti
tuye ei representante mAs ca~íf~cado de esta corriente. 
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No obstante, e1 cuerpo te6rico que dio origen a 1a concep
tua1izaci6n de1 sector inforaa16 fueron 1a teor~a de Lawia y 1a 
teor~a cepa1ina. 

Uno de 1os primeros p1anteamientos sobre e1 prob1ema 
ocupaciona1 y sobre e1 funcionamiento y evo1uci6n previaib1e de1 
mercado de trabajo urbano en Am~rica Latina ea e1 estudio 
posc1&aico deaarro11ado por Lewis (1963). 

Presenta 

productividad 
(capita1iata), 
1os conceptos 

mode1o donde distingue un sector de baja 
(subsistencia) y otro de a1ta productividad 

caracter~aticas que surgen por 1a ree1aboraci6n de 
c1&sicoa considerando 1as nuevas condiciones de1 

subdesarro11o. Asr, e1 sector de subsistencia 
re1aciones pre-capita1istas de producci6n, 

esta compuesto por 
incorporando a1 

arteeando, a1 pequeño comercio, 1os trabajadores por cuenta 

propia en servicios persona1ee y por 1os campesinos que trabajan 
en 1as tierras arrendadas o de su propiedad. 

La funci6n de este sector consisti6 en aportar trabajadores 
que necesita c1 sector capita1ista para su desarro11o, ya que 
produce bienes de primera necesidad, vende a pajos precios y esta 

dispuesto a trabajar por un sa1ario 1igeramente superior a1 que 
percibe. 

Lewis conc1uye que 1a po1~tica econ6mica debe estimu1ar e1 
desarro11o de 1a din&mica capita1ista. sin embargo, estas 
conc1usiones parecen ser rebatidas por 1a rea1idad de 1os pa~ses 

subdesarro11ados. Los sectores urbanos m~s deprimidos se amp1ia
ron en t~rminos abso1utos, e1 desemp1eo y e1 subemp1eo crecieron 
y 1a distribuci6n de1 ingreso mantuvo su carScter regresivo. 

6 E1 t6rmino sector informa1 fue uti1izado por primera vez por 
Keith Hart (1971) cuando prctendi6 probar que 1os 11amadoa 
desocupados en 1os barrios miseria de una ciudad de1 tercer mundo 
(Acera) intervienen activamente en 1as re1aciones de producci6n 
de1 trabajo asa1ariado de 1a producci6n senci11a de mercanc~aa y 
de 1a apropiaci6n capita1iata. En 1972 Tina Wa11ace tambiAn ua6 
e1 tArmino pero fue r&pidamente difundido a partir de 1os 
trabajos de1 Wor1d Emp1oyment Program de OIT fundado en 1969. En 
1975 e1 Banco Mundia1 introduce e1 t~rmino. 
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Ta1 
de•igua1 

aituaci6n que 
de1 de•arro11o 

demoatr6 1a natura1eza profundamente 
bajo ciertas condiciones econ6mico-

socia1es, provoc6, en Am~rica Latina y en varios pa~ses africanos 
y aai&ticos, una actitud de cuestionamiento por parte de a1gunas 
corrientes de pensamiento sobre sus causas, su natura1eza y su 
din&mica. E1 af4n por interpretar 1os nuevos fen6menos y por 
encontrar 1as so1uciones m5s adecuados tambi~n oper6 a nive1 
qubernamenta1 y de 1os organismos internaciona1es. 

Dentro de1 enfoque dependentista tambi~n ubicamos 1os 
p1anteamientoa de1 Programa Reqiona1 de1 Emp1eo para ~rica 
Latina y e1 Caribe (PREALC) y de Bienefe1d, quienes otorgan una 
gran re1evancia a1 proceso de apropiaci6n y consideran que 1as 
formas monop61icas de1 mercado traban e1 desarro11o de1 sector 
informa1 urbano, a1 apropiarse 1as empresas o1igop61icas de parte 
de1 excedente generado por 1aa unidades informa1es. De esta 
manera, comprometen 1as posibilidades de acumu1aci6n de 1as 
mismas y 11egan a poner en te1a de juicio 1os nive1es de ingreso 
y de consumo de 1as personas que en e11a trabajan. 

E1 tratamiento conjunto de1 PREALC y de Bienefe1d 
justifica no s61o porque en ambos hacen jugar 1a dependencia 
como una variab1e importante en e1 
porque tambi6n tienen un objeto 
definido como conjunto productivo 

proceso de desarro11o, sino 
de estudio an41ogo -e1 SIU 

y pob1aci6n-. porque tienen 
puntos de contacto con su concepci6n de1 origen y porque plantean 
ia misma din&mica bajo e1 supuesto de po1~tica econ6mica. 

Para e1 PREALC. e1 SIU est& compuesto por unidades no 
capita1istas o que si 1o son tienen escasa magnitud porque actúan 
en mercados competitivos o en 1a base de mercados o1igop61icos. 
su existencia depende de un excedente de mano de obra que no 
encuentra ocupaci6n en e1 sector m~s desarro11ado de 1a econom~a 
y de 1as posibilidades que ofrezca e1 mercado en c1 producir o 
vender a1go que gen~re a1gan ingreso. 

Para Manfred Bienefe1 (1975). 1a aparici6n de1 sector 
capita1ista que se presenta como extensi6n de1 capita1 
internaciona1 ya sea en t6rminos de su tecno1og~a. de su direc-
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ci6n y/o de su propiedad, 1imita e1 
interno a 1as formas pre-capita1istas 
transforma, en e1 sxu. 

deaarro11o capita1ista 

de producci6n que se 

Desde e1 punto de vista de 1a po1~tica econ6mica dirigido 
hacia e1 apoyo de1 SXU, PREALC (1975) de una manera exp1tcita y 
Bienefe1d, imp1~citamente 
1a tendencia a1 deterioro 

consideran que podr~a inc1uso revertir 

de ciertas actividades. Para e11o 

diferencian dos tipos de actividades informa1es: 1as que pueden 

ser sostenidas e impu1sadas sin grandes costos y aque11as cuyo 
sostenimiento impu1so imp1icarta una aaignaci6n de recursos 
tota1mente ineficiente. 

As~, 1oe autores seña1an tres c1ases de po1tticas posib1es: 
1a primera destinada a amp1iar e1 mercado de1 sector informa1, 1a 
segunda que busca el incremento de la eficiencia econ6míca y la 
tercera de reca1ificaci6n y reubicací6n de 1as personas que 
trabajan en A1. Estas tres pol~ticas deber4n estar interrelacio
nadas y deber&n implementarse dentro de1 marco g1oba1 de una 
estrategia de desarro11o. 

En 1os primeros 
za:1976) describen 
para lt.ml!rica Latina 

años de 1a dAcada de 1970 (Tokman y sou
e1 comportamiento de los sectores laborales 
desarro11ando 1a dicotom~a sector formal 

-sector informal referidos a1 
actividades del sector informal 

empleo urbano. Caracterizaron 1as 
por su baja productividad, el 

escaso nivel organizativo, la falta de acceso al progreso t6cnico 
y recursos, la nula capacidad de acumulaci6n incluyendo desde 
trabajadores por cuenta propia hasta microunidades productivas, 
ademas, de no estar registradas. 

2. Reconceptualizaci6n del SIU y la funcionalidad del Estado, 
periodo 1980-1988 

reconsiderar el an51isis explica
funcionalidad del Estado, cuyo 

con los Modelos de Pol~tica 

Es de significativa importancia 
tivo del llamado SIU la 
discurso ideo16gico se vincula 
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Econ6mica a1ternativos 1a regi6n. En tErminos de po1Itica 
eatata1 1a infonaa1idad viene siendo comprendida por.una exceaiva 
presencia de1 Estado (H. de Soto), 1a ausencia de 1a presencia 
estata1 (Matos Mar) y, reconociendo su existencia estructura1, 1a 
necesaria presencia de1 Estado (OIT. PREAL). 

2.1 La necesaria presencia de1 Estado 

Desde 1a perspectiva de1 
americana de 1a corriente 

mode1o neokeynesiano 1a visi6n 1atino-

estructura1ista ref1eja en 1os 

estudios de investigaci6n rea1izados, en 1os ú1timos quince años, 
por 1a Organizaci6n Internaciona1 de1 Trabajo (OIT) a trav~s de1 
Programa Re9iona1 de Emp1eo para Arn~rica Latina y e1 Caribe 

(PREALC) -

Para 1oa economistas de1 PREALC, en un periodo de crisis 1as 
actividades informa1es constituyen una estrategia de sobreviven
cia de importantes sectores pob1aciona1es que carecen de acceso a 

1os mecanismos de emp1eo vincu1ados a1 sector denominado forma1. 
Ese fen6meno se debe a que e1 ingreso de1 sector informa1. 

asX como 1a movi1idad en su interior, son comparativamente mSs 
f4ci1es que e1 ingreso a1 sector forma1 ya que no se requieren de 

ca1ificaciones particu1ares ni de cuantiosos vo1timenes de capita1 
inicia1. 

Para estos investigadores. e1 sector informa1. en t~rminos 
ana1~ticos, se describe con base a 1as caracter~sticas t~cnicas 

de 1as unidades productivas y a1 carácter "autogenerado" de 1os 
puestos de trabajo. como respuesta de1 "excedente de fuerza de 
trabajo". a 1a imposibi1idad de insertarse a1 sector moderno. En 

t~rminos programáticos, esta corriente enfatiza e1 efecto 
positivo que ~atas empresas tienen en re1aci6n a 1a gcneraci6n de 
emp1eo y producci6n. en e1 supuesto de un decidido apoyo oficia1 

mediante po1~ticas espec~ficas. 
E1 an&1isis de1 sector informa1 bajo 1a esencia de1 pensa

miento eatructura1ista (Tokman:1987) basa au·arqumentaci6n en 1a 
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insuficiencia y necesidad de emp1eo adecuado. sus or~genes se 
manifiestan como conaecuencia de 1a incorporaci6n de diversas 
ondas de modernizaci6n importadas en un contexto estructura1 de 
capita1ismo perif6rico. caracterizado por 1as desigua1dades de 
tecno1og~as y por e1 ace1erado crecimiento de 1a fuerza de 
trabajo. 

Definen a1 11amado SIU por 1as siguientes caracter~sticas: 
1. Actividades productivas poco tecnificadas, de reducido 

tamaño, con una escasa o nu1a dotaci6n de1 capita1, tanto 
f~sico como hu.mano, con una 1imitada divisi6n de1 trabajo y 
escasa diferenciaci6n de 1a propiedad de 1os medios de 
producci6n. 

2. E1 propietario de 1os medios de producci6n trabaja directa-
mente en 1a unidad productiva y 

trabajo de otros miembros de1 
recurre frecuenteménte a1 
qrupo fami1iar, aunque 

eventua1mente recurre a trabajadores asa1ariados. 
3. Tienden a concentrarse mercados de fáci1 acceso, conside-

4. 

rando a1 ingreso medio 1a variab1e de ajuste ante cambios 
1a ocupaci6n. 
La or9anizaci6n informa1 de 1a producci6n 
trabajo ae efectGa fuera de 1os 1~mites de 

y e1 proceso de 
1a insti~uciona-

1idad mediante e1 incump1imiento de 1oa requisitos 1ega1es 
de registro y tributaciones existentes; y a nive1 de 1as 
re1aciones de trabajo 1a seguridad socia1, 1os sa1arios 
m~nimos y otras 1eyes de protecci6n no se pueden ap1icar 
porque no estSn protegidos. 

S. Como consecuencia de todo 1o anterior, estas unidades se ven 
en 1a imposibi1idad de aumentar excedentes reinvertib1es y, 
por 1o tanto en 1a mayor~a de 1as veces reproducen precaria
mente su existencia, remunerando de 1a misma manera 
trabajadores. 
En esta 1~nea de interpretaci6n Danie1 Carbonetto (1986), 

serXa e1 representante de esta corriente en e1 Perfi y respecto a1 
SXU seña1a 1a existencia de cuatro categor~as ocupaciona1es: 1) 
1os patrones de microempresas; 2) 1os aaa1ariados de 1as micro-
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empresaa1 3) l.os independientes; 4) 1os trabajadores famil.iares 
no remunerados que trabajan en microempresaa de sus parientes. 

Asimismo, e1 autor indica que el. sector informa1 tiene dos 
or~genea: el. primero de car&cter estructura1 que se origina a 
partir del. desface entre l.a demanda de empl.eo del. sector moderno 
y e1 ritmo de crecimiento de l.a fuerza 1aboral.. 

Y el. segundo·, de carScter coyuntural., que es el. resul.tado de 

l.a cual.idad c~cl.ica de l.a actividad econ6mica formal., que 
periodos recesivos excl.uye una fracciOn de trabajadores. 

Ei autor, desde una perspectiva keynesiana, apel.a a l.a 

sensibil.idad de l.a opiniOn púb1ica y a l.os 6rganos reaponsabl.es 
del. gobierno, acerca de l.a situaci6n actual. y de l.as consecuen
cias futuras para proponer alternativas viab1es de desarro11o 
q1oba1. Conf~a que por este medio 1as sociedades 1atinoamcri
canas funcionar~an mejor. 

"··· en cuadros recesivos pro1onqados, 1os desocupados 
del sector moderno permanecen s6lo en parte -y por poco 
tiempo- dentro de 1a categor~a de desemp1eados abier
tos. Este grupo constituido por trabajadores que se 
dedican activamente la bQsqueda de un puesto de 
trabajo, funciona más como una área de trSnsito de1 
excedente de fuerza de trabajo que como punto de 
11eqada• (Carbonetto 1986:214). 

Las esperanzas en que recuperada 1a crisis ccon6mica de 1a 
regi6n, 1a transitoriedad de1 excedente 1abora1 se reincorpora a 
su condici6n de ocupaci6n, es muy re1ativo. Am6rica Latina viene 
exportando capita1es a trav~s de 1a deuda externa contra~da, estS 
restringida de nuevos pr6stamos internacionales, invadida por 1a 
desconfianza de 1os inversionistas naciona1es y extranjeros 
debido a que la era cient~fico-tecno16gica estfi reemplazando 1os 
principa1es recursos de exportaci6n y reduci6ndose e1 ingreso de 
divisas. Razones por las que el impulso dc1 sector industria1 
moderno no a1cance 1as expectativas de1 p1eno emp1eo. 

Ante 1a expansiOn masiva de 1a informa1idad; que se agudiza 
por efectos de 1a crisis, 1a recesi6n internaciona1 y 1as 
po1~ticas de ajuste se hace necesaria 1a presencia de1 Estado y 
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ae convoca dos tareas principa1ea. La primera, de car4cter 
tecno16qico y econ6mico que fomente en 1a regi6n, mode1os 
a1ternativos de cuantificaci6n y modificaci6n bajo 1os criterios 
de homogenizaci6n econ6mica de1 sector. La segunda de car~cter 
jur~dico instituciona1 que estimu1an mecanismos tributarios y 

crediticios que impu1se 1a eficacia operaciona1 de1 SIU (Carbo
netto: 1986 .b). 

En este Ambito exp1icativo, 1a autoridad instituciona1, e1 
Estado y 1os gobiernos, introducen 1as pautas y las modalidades 

de1 desarro11o uti1izando 1as categor~as "modo de acumu1aci6n y 

composici6n t~cnica de1 cap1ta1" como elementos y criterios 
b&sicoa para discernir 10 formal de lo informal (Ortiz, José 

Luis:1987:107). 
Esta ambigua dicotom~a es insustancia1 ante e1 reconocimien

to de 1a heterogeneidad de1 sector y 1os procesos peculiares que 
se dan en 1a interacci6n de 1as m01tiples actividades informales. 

Sin embargo, 1a direccionalidad vertical de la acci6n 
gubernamental viene siendo apoyada y ejecutada mediante la 
promoci6n de planes y programas, v~a la coparticipaci6n finan
ciera de organismos internacionales (AID, BID, OIT, etc~) para 

integrar a vastos sectores econ6micos y sociales de Am~rica 
Latina que estan creciendo al margen de los criterios de la 

modernidad y el desarrollo, en condici6n de informales. 
Desde mediados de la d~cada de 1970 y, fundamentalmente. a 

partir de la primera mitad de la d~cada de1 '80, han ido surgien
do una serie de experiencias en e1 campo de 1a promoci6n de1 SIU, 
principa1mente en cuatro paXses 1atinoamericanos: Co1ombia, 
Replib1ica Dominicana, Ecuador y PerG. 

En e1 caso co1ombiano, 
destacan tres: 1a Fundaci6n 

entre 1as diversas propuestas se 
Carbaja1 (Carmona 86) , e1 programa 

SENA-UNICEF y e1 programa a compartir. En e1 caso ecuatoriano, c1 
principa1 antecedente 1o constituye 1a Fundaci6n Guayaqui1; en 
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Santo Dom.ingo, 1a Fundaci6n P&neJlllBricana, y en e1 caso peruano, 7 

Acci6n Coaluni.taria de1. PerCl (ACP) con au prog:raaa PROGRBSO 
(Lazarte:1986:24). 

L<>s e1ementos principa1es de 1a pro&DOci6n se dirigen ha~ia 
1a necesidad de ~inanciamiento de capita1 t•cr6dito informe.1•1, 
1a capacitaci6n microempresaria1 de microcomputadores y micro

comerciantes y e1 mejoramiento de 1os aspectos or9anizaciona1es, 
prevenci6n y atenci6n de 1a sa1ud e higiene, desde 1a perspectiva 
ocupaciona1. 

A nive1 po1~tico, se busca en e1 11amado SIU una fuente de 
votaci6n e1ectora1, de grandes expectativas para 1os gobiernos de 
turno que 1o promueven porque podr~an ser cooptados po1~ticamen
te. Asimismo, penetrar hacia 1as organizaciones gremia1es 
existentes y romper l.a funcional.idad sol.idaria de su estructura 

original. mediatizando sus l.uchas y neutral.izando sus reivindica
ciones. La v~a de concertaci6n institucional.izada con l.os 
organismos estatal.es se funda.mentan en el. reforzamiento empresa
rial. del. sector y por ende 1a reproducci6n del. sistema financiero 
y crediticio. 

Considerando todas l.aa expl.icacionea, de1 pensamiento 
estructural.ista nos parece correcto e1 an&1isis, a partir de 1os 

or~genes hist6rico-estructura1es del. funcionamiento de l.as 
econom~as l.atinoamericanas y de 1a creaci6n de un excedente de 

mano de obra que tiene que asumir ob1igatoriamente formas 
origina1es de autoempl.eo para l.a aubsistencia-reproducci6n. 

Sin embargo, anotamos nuestro desacuerdo con 1as posiciones 
de1 PR.El\LC, dependiente de OIT, por su visi6n economista, basado 

en l.a c1asificaci6n y cuantificaci.6n de 1as magnitudes del. 

7 En l.a actua1idad operan ºen el. pa~s cerca de 1.2 experiencias 
de promoci6n a1 SIU: PRODESE/FOGASI (Convenio OEA/Minieterio de 
Trabajo y Promoci6n Social.). IDESI (Convenio INP/OIT); ACP 
Programa Progreso (organismo privado con e1 apoyo de1 B10, 1a FIA 
y 1a A1D)t PROME (Convenio Municipal.idad de Lima/MTPS/UNICEF) y 
Cooperativas americanas para empresas al. exterior (CARE) Convenio 
Banco Xnduetrial. del. Per6 (BXP) y Central. de Cr~dito Cooperativo 
de1 Perd (CCCP). 
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sector, priorizando c&1cu1oa estad~sticos y de medici6n que se 
tornan insuficientes para nxp1icar 1oe procesos aocia1ea, 
po1~ticos, cu1tura1es e ideo16gicoa que se generan cotidianamente 
con 1a experiencia 1abora1. 

Pero tambi6n reconocemos sus 1imitaciones como organismo 
internaciona1, cuyas funciones se restringen a 1a formu1aci6n de 
po1Iticas, eje rector que dictamina 1os objetivos po1~ticos de 
1os gobiernos naciona1es, comp1ementando as~ su pape1 de asesor. 

En consecuencia, se uti1iza e1 instrumento de 1a teor~a 
neoc1&sica para tratar de encontrar una respuesta a 1a existencia 
de1 sector informa1. Empero, 1a ap1icaci6n que ofrece esa teor~a 
está basada en 1as restricciones instituciona1es lcomo e1 sa1ario 
m~nimo) que impiden e1 •norma1" funcionamiento de 1os mercados de 
trabajo. Por tanto, e1iminando esas restricciones institucio
na1es, 1o informa1 desaparecer~a. La experiencia de 1a 1ibera1i
zaci6n de 1os mercados 1abora1es en varios pa~ses 1atinoa.rnerica
nos (en e1 contexto de procesos de eatabi1izaci6n neo-1ibera1), 
ha demostrado que 1a simp1eza de esa exp1icaci6n te6rica no se 
adecúa a 1o que sucede en otras rea1idades comp1ejas, pues, en 
1ugar de reducirse -ese sector- crece con mayor vigor d~a a d~a. 

2.2 La excesiva presencia de1 Estado 

E1 enfoque neo1ibera1 
Latina identifica en 
esp~ritu empresaria1. 

recientemente desarro11ado en Am~rica 

e1 sector informa1 1a manifestacion de1 
Desde 1a 6ptica jur~dico-1ega1, 1os 

ana1istas identifican a un sinnúmero de actividades econ6micas no 
regu1adas y no reconocidas por e1 Estado y, por 1o tanto, 
manteni6ndose fuera de 1as normas y de1 orden capita1ista 
estab1ecido en condiciones de i1ega1idad. 

En Am~rica Latina, su m6ximo exponente es e1 peruano 
Hernando de Soto pero se manifiesta en todos 1os pa~ses a trav~s 

de un 11a.mado a 1a f1exibi1izaci6n de1 mercado de trabajo, e1 
regreso a una re1aci6n sa1aria1 de tipo compet~tiva que permita 
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•1 re•tab1ecimiento de 1os equ~1ibrios perdidos en 1aa re1aciones 
1abora1ea y en genera1 a1 de 1a excesiva intervenci6n 
eatata1 en 1aa actividades econ6micas. 

As~, 1a base fi1oa6fica de 1a exc1usi6n estata1 se expresa 
en 1a existencia de trabas a1 despido de trabajadores, anu1aci6n 
de sindicatos, derechos 1abora1es, conquistas sociales y a 1a 
regu1aci6n de 1oa salarios. Validar estos principios en AmErica 
Latina siqnif icar~a vivir bajo 1a Gnica 1ey de1 apartheid 
sa1aria1. 

En este or~en, para e1 Instituto Libertad y Democracia (XLD: 
1986) organismo de1 cua1 H. de Soto es e1 presidente, definen que 

•10 informal es un sector que opera fuera de todo registro, e1 
margen y aun en contra de 1a 1ey• (ob. cit., p. 194). 

La causa principa1 de 1a informalidad ser~a 1a inadecuaci6n 
del marco 1eqa1 a las necesidades y 

poblaci6n mayoritaria. 
1ae condiciones de 1a 

Bajo estas consideraciones 1a definiciOn de 1a informa1idad 

ae torna muy imprec~aa porque se incorporan en e11as una amp1ia 
variedad de actividades, desde las mas deprimidas hasta 1aa de 

mayor rentabi1idad, justificado por el Gnico denominador coman 
del incumplimiento a las reglamentaciones 1ega1es. La ambiguedad 

de tal exp1icaci6n le quita todo grado de cienticidad, al 
intentar ocultar la rea1idad a consideraci6n de una terminoloq~a. 

Ver en cada "informal" al futuro empresario es nada menos 
que una actitud po1~tica interesada de distorsionar y jugar con 
1a realidad, una interpretaci6n incomprensiva frente a las 

necesidades b4sicas de subsistencia. 
Respecto al informe de investigaci6n de De Soto (1986), ~ 

otro sendero, donde 1a rigurosidad emp~rica y descriptiva es 
mayor m~rito, explica e1 funcionamiento microecon6mico de tres 
sectores de 1a cconom~a peruana actual: la vivienda, e1 comercio 

y e1 transporte, en donde 1a actividad 1ega1 es la informa1idad 
con base en 1a racionalidad econ6mica del derecho vigente y en la 
~ndo1e mercanti1ista de 1a cu1tura y 1a sociedad peruana, para 
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concl.uir en una •agenda para el. cambio• que no es m6.s que una 
p~o~eai6n 4• ~e en 1.aa bondades del. capital.iamD l.~beral. avanzado. 

La hip6tesia expl.icativa central. del. texto8 es: el. sistema 
1egal. eat& al. servicio de 1.a distribuci6n de 1• riqueza existente 
y no de 1.a producci6n de 1.a riqueza potencial., por 1.o cual. 1os 
grupos de inter6s y de presi6n, 1.as 11.amadas •coal.icioncs 
rediatributivas•, tienen acceso a 1.as buenas 1.eyes y 1.os infor
aal.es se quedan con 1.as mal.ns 1.eyes y se ven obl.igados a crear 
instituciones jur~dicas paral.el.as y, por tanto, precarias. 

Aqu~ encontramoa·una interpretaci6n compren•iva y 1.69ica de 
1.o jur~dico y donde 1.a institucional.idad 1ega1 es neutral., ejerce 
justicia y 1.egisl.a funci6n de 1.a norma establ.ecida, sin 
principios de diferenciaci6n socia1 sino en estricta igua1dad. 
Esta visi6n miope des1igada de 1o socia1 y de 1o po1~tico y 
des1igada de 1a din&mica comp1eja y contradictoria de 1a sociedad 
peruana y 1atinoamericana·manifiesta una fa1sificaci6n hist6rica 
y pobreza te6rica a1 sostener que e1 Per6 (e Hiapanoam~rica) es 
una sociedad mercanti1ista y no 1ibera1¡ en consecuencia 1a mejor 
a1ternativa es e1 autEntico capita1ismo. 

Senci11&1Qente H. De soto eat& descontemporanizado. En este 
aentido. e1 1ibro de De Soto: 

•no es otra cosa que 1a pr:i.mera ap1icaci6n conocida de 
1os criterio• 4e 1a eacue1a de '1aw and economice' a1 
estudio de 1a rea1idad socioecon6mica 1atinoamericana. 
Dicha escue1a constituye 1a 61tima frontera de1 pensa
miento conservador de 1a academia norteamericana y se 
caracteriza por e1 uso intensivo de 1as categor~as 
econ6micas neoc1Ssicas para e1 examen de1 derecho. No 
es gratuito ni superf1uo que 1a~ nociones jur~dicas 
medu1ares con 1as cua1es opera e1 economista peruano 
(propiedad, contrato y responsabi1idad extra-contrac
tua1) provengan de1 derecho privado y est~n a1 servicio 
de una concepci6n instrumenta1 y uti1itaria de 1o 

8 MAs que un 1ibro de an~1isis te6rico, "E1 otro sendero• es 
•1 proyecto po1~tico de 1a actua1 derecha moderna 1atinoarnericana 
y por ende de 1a derecha peruana, en un contexto po1~tico donde 
1o• grupos emergentes de presi6n vienen cuestionando 1as estruc
turas de dominaci6n instituidas y desarro~1ando mecanismos 
popu1are• de participaci6n y de repreaentaci6n. 



normativo como 1a que cAmpea hoy en 1a Eacue1a de 
Derecho de 1a Univeraidad de Chicago y en otros 
bastiones de 1a economXa po1~tica reaganista• (Va1en
cia: 1987: 113-114). 

Comp1ementariamente, 

•en e1 caso de Hernando de Soto, aunque no aparece de 
modo exp1~cito, 1a propuesta socia1 a que se aspira es 
e1 mode1o neo1ibera1 (Frederich Hay, Mi1ton Friedman 
••• ) propio de una derecha moderna: se propondr~a 1a 
concurrencia de un conjunto muy amp1io de propietarios 
1ibrea -de muy distintos tamaños- que interactGan a1 
margen de toda presi6n extraecon6mica ya que s61o se 
organizan segGn 1a 'mano invisib1e' de1 mercado• 
(Pa1ma:1987:l.9). 

As~. 1os principios de1 mode1o neo1ibera1 en referencia a l.a 
informa1idad y a 1os diversos Smbitos de 1as sociedades l.atino
americanas, cuestionan l.a excesiva presencia del. Estado porque 
configura un Estado burocratizado que frena 1a producci6n 
econ6mica del. sistema capital.ista empresarial., invitando el. 
comportamiento din&mico de 1as variab1es: inversi6n y ganancia. 

Frente a este discurso expl.icativo y en el. marco ideo16gico 
del. nuevo Estado Neo1ibera1 se vienen desarro11ando decisiones de 
po1~tica estatal. que a nivel. macroecon6mico -crisis estructural. y 
recesi6n- se están experimentando diversos enfoques de pol.~tica 
econ6mica en l.a regi6n. EL PLAN AUSTRAL (Argentina), EL PLAN 
CRUZADO (Brasi1), EL PLAN HETERODOXO (PerG), e1 PLAN DE AJUSTE y 
PACTO DE SOL.IDARIDAD ECONOMICA (Mfixico) , ademlls de otros mecanis

mos como 1a venta de empresas pGb1icas, reprivatizaciones de1 
•istema financiero, e1 dinSmico auge de 1a banca para1e1a, entre 
otros. 

Para contrarrestar el. avance de 1a presi6n popu1ar, frente a 
1as necesidades mG1tipl.es de tipo socia1, se est&n aswniendo 
espec~ficas acciones estata1es que reducen 1a efectiva participa
ci6n del. Estado, descargando en 1os sectores popul.ares e1 peso de 
l.a crisis. Ante el. prob1ema de 1a vivienda: 1a autoconstrucci6n; 
ante e1 deaemp1eo: emp1~ate a t~ mismo (M~xico), 1a promoci6n de 
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-.J.croempre•aa y pr8atamoa de cr8dito in~orma1e•; ante 1a estabi-
1~dad 1abora1s reci•~6n de contratoa, reducci8n de 1a jornada de 
trabajo, despidos injustificados y re1aci6n contractua1 eventua1. 
'rodo e11o determina un gradua1 ausentiemo de 1a participaci6n 
eatata1. 

2.3 La ausencia de 1a presencia Estata1 

Diferencia1.mente a 1os anteriore• encontramo• e1 estudio de Matos 
Mar (1986) quien desde una orientaci6n antropo16gica reconoce en 
1a rea1idad peruana 1a expresi6n de un dua1ismo cu1tura1. AsX en 
oposici6n a H. de soto sostiene que e1 prob1ema de 1a informa1i
dad radica en 1a •Ausencia de 1a presencia estata1• y en donde e1 
divorcio Estado-sociedad cobre evidencia fundamental. 

En estas condiciones e1 miqrante serrano, tendr& que buscar 
so1uciones a1ternativaa y contestatarias para poder subsistir, 
asumiendo tradiciona1es formas de trabajo, de vida, de organiza
ci6n eocia1, po1~tica, cu1tura1, de re1igiosidad y de fo1k1ore. 
En consecuencia, ademSa de1 desborde demogr&f ico y espacia1 Se 
produce e1 desborde popu1ar expresado por una cu1tura propia que 
ea 1a informa1idad. 

De esta forma: 
••• •nesborde de masas, informa1idad y andinizaci6n son 
todos parte de 1a misma respuesta. En e11os se deja 
notar 1a continuidad de un proceso que nace como 
migraci6n, toma su forma en 1as invasiones de terrenos 
y predios, encuentran sus modos en 1as tradiciones de 
adapt&bi1idad eco16gica y ayuda mutua andina y termina 
irrumpiendo a trav~s de 1a costra forma1 de 1a sociedad 
tradiciona1 crio11a. Desde 1a extensi6n de 1a faena 
serrana a1 enfrentamiento comfin de prob1emas de 
asfa1to, a1umbrado o agua y desague en barriadas, hasta 
e1 emp1eo de estrategias de re1aci6n ~ami1iar en 1a 
econom~a contestataria. Desde 1a organizaci6n de c1ubes 
provincianos y asociaciones de vecinos, hasta 1as 
ronda• vecina1es, 1os juicios popu1ares y 1oa 1incha
mientoa que 11enan 1oa vac~os dejados por 1a po1ic~a y 
e1 poder judicia1. En todos 1oa ra•gos que aaume e1 
nuevo ro•tro de Lima, observamo• 1a hue11a de1 esti1o 
m~grante• (Mar:1986:89). 
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En eeta 1lnea de anA1isia e1 autor conjuga muchos e1ementos 
de 1as re1aciones aocia1es que se vienen nutriendo en torno a 
experiencias cotidianas y necesidades b&sicas que se es tan 
enfrentando mediante formas so1idarias, re1aciones de cooperaci6n 
y practicas regiona1es de creencias y devoci6n. Todo el1o se 
mu1tip1ica y se desarrolla intr1nsicamente, para configurar 1os 
alcances de una cultura alternativa. 

As1 denotamos que el estudio realizado a diferencia de otros 

autores peruanos, se presenta no como un programa desarrollista, 
agresiva de Estado para la acci6n (Carbonetto), ni como abogado 
de los informales bajo la vanguardia de la bandera empresarial 

(H. de Soto) sino com un fecundo ana1isis en donde 1a articu-
1aci6n de 1os procesos y 1os cambios se van reproduciendo. 

No obstante, estamos en desacuerdo con 1a exp1icaci6n 

dua1ista de dos sociedades escindidas que para1e1amente 
independientemente van gestando y desarro11ando. Creemos que 
en t~rminos de su gestaci6n viene articu1ado 1as formas 

inatituciona1ea de la din5mica capitalista que se viene prolon

gando bajo 1a pro1iferaci6n de sus funciones econ6micas, socia1es 
y organizativas. 

3. Formas econ6micas de subsistencia, una ref1exi6n a1ternativa 
de1 11amado sector informal urbano de la economfa 

Los antecedentes te6ricos confirman que el actual concepto de 
informalidad se remonta a 1as viejas explicaciones dependentistas 

que fueron acuñando diversas categor~as para interpretar el 

funcionamiento de 1os mercados 
interre1aci6n del 11amado "po1o 

1abora1es. Por un 1ado, 1a 
marginal" (An~ba1 Quijano) y e1 

polo hegem6nico y, por otro lado, 1as denominaciones de "masa 
marginal" (Jos~ Nun) ; "econom~a de subsistencia" (Francisco de 

01iveira); "sector aut6nomo" (Pau1 Sinqer): "sector primitivo y 

aector rnargina1" (Mart.a c. Tavares y Josfi Serra): "sector 
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atrasado• (CEPAL)¡ •sector tradiciona1 urbano• (Richard Webb) y 
••ector in~orma1• OXT, Manfred Bienefe1d y PREALC). 

Sin embargo, •1a informa1idad• sigue constituyendo una 
caracter~atica eatructura1 de1 modo de producci6n capita1ista, 
que viene creciendo masivamente en 1as ciudades urbanas y rura1es 
de AmArica Latina por e1 impacto de 1as crisis c~c1icas de 1a 
actua1 y pasada dAcada, 1974-1984. 9 

Asimismo, 1as po1~ticas econ6micas puestas en prActica por 
1a mayor~a de gobiernos de 1a regi6n, encuadradas en 1ineamientos 
de ajuate econ6mico orienta.dos a generar excedente& para pagar 
1oa servicios de 1a deuda externa, disminuir 1os nive1es de 
d6ficit pdb1ico y contro1ar 1a inf1aci6n¡ pasan necesariamente 
por una importante contracci6n de 1a actividad econ6mica. En e1 
campo ocupaciona1, una de sus consecuencias inmediatas han sido 
e1 aumento de1 desemp1eo abierto; pero, adem&s -y esto eapecia1-
mente significativo-, han e1evado en gran medida e1 porcentaje de 
1a oferta de 1o• mercados de trabajo que participan en activida
des de baja productividad e irrisorios nive1es de ingresos, finica 
a1ternativa, por 1a imperiosa necesidad de mantener un m~nimo ae 
capacidad de demanda. 

Estos factore• econ6micos en torno a 1a crisis, determinaron 
e1 surgimiento de otros factores socia1es como e1 crecimiento de1 
f1ujo migratorio hacia 1as grandes ciudades de Latinoam~rica, 
como producto de 1a pobreza rura1. 

Estimaciones sustentadas en 16 estudios de caso (L6pez:1985: 
27), permiten estimar: 

•que a1rededor de1 60% de 1a pob1aci6n rura1 en Am6rica 
Latina vive en condiciones de pobreza y a1rededor de 6S 
mi11ones de personas, de 1os cua1es unos 3S mi11ones 
pueden ser consideradas indigentes -frente a una cuarta 
parte de 1a pob1aci6n urbana y a1rededor de SS mi11oncs 
de personas- que viven en condiciones de pobreza. Los 

9 Para un ba1ance de 1as diversas interpretaciones de 1a 
crisis, v~aae Vu•kovic, Pedro, •La crisis econ6mica-1ae proyec
ciones en AmArica Latina•, Informe de avance, Universidad de 1as 
Naciones Unidas, Sub-Project Crisis in Lat~n America, febrero, 1987. 
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indicadores di9ponib1es •eña1an que ni e1 deaarro11o 
urbano-induatria1, o 1a modernisaci6n agr~co1a, ni 1a 
expanai6n productiva que 1e acompaña, ni 1os mecanismos 
de transferencias de bienes y servicios p~b1icos y 
privado han tenido impactos que hayan conducido a que 
•e reduzca e1 ndmero rea1 de pobres rura1es, que en 
muchos pa~ses eatar~an aumentando•. 

Y para e1 tota1 de 1os 14 pa~ses que representa casi toda 
Am6rica Latina, Mezzera (1997:43) obtiene resu1tados para 1983 que 
representa •una expansi6n muy fuerte de1 desemp1eo abierto (26%) 
con ca~da de 23• en e1 ingreso medio en e1 sector informa.1 y con 
aumento muy significativo (24•> en e1 emp1eo info:rmai•. 

As~, se genera 1a centra1izaci6n de 1a PEA migrante que se 
enfrenta a 1a desocupaci6n de 1a PEA urbana 
fuerza de trabajo que a mediados de 1os 
ocupaciona1 no 1ogr6 absorver a1 aparato 
incorporaci6n se desarro116 d~bi1mente. 

y a una Potencia1 
'70 1a estructura 

industria1, o su 
La combinaci6n de 

aumentos en e1 desemp1eo con ca~das en e1 sa1ario rea1 son 
e1ementos que afectar&n negativamente a 1a distribuci6n factoria1 
de1 ingreso. 

La informaci6n disponib1e •muestra que Argentina, Co1ombia, 
Costa Rica, Chi1e, M~xico, Per6, Uruguay y Venezue1a han aumen
tado sus tasas de desemp1eo abierto entre 1980 y 1983 en propor
ciones que van desde 20% hasta m&s de 100%. En esos pa~ses e1 
sa1ario rea1 ha descendido en e1 mismo periodo o, en e1 mejor de 
1os casos, se ha mantenido estancado por 10 que 1a masa sa1aria1 
ha disminuido en tArminos rea1es• (CIDE:1985:18). 

De e11o consideramos que 1a noci6n de sector informa1 es de 
todo punto de viata imprecisa y ambigua. Porque no constituye una 
categor~a ana1~tica de 1os 
estratAgicos de producci6n, 

diversos procesos y mecanismos 
distribuci6n, comercia1izaci6n y 

consumo de 1as m61tip1es actividades econ6micas existentes. Estas 
se orientan genéra1mente a 1a subsistencia-reproducci6n. 

A1 interior de estas formas econ6micas de subsistencia se 
combinan profe•ionea y oficios, se interca1an horarios y turnos 
que •e hace extenaiva a 1a fami.1ia nuc1ear, su•tentados en una 
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t~pica y origina1 raciona1ida4 de seguridad y de~enaa ante 1a 
•obrevivenci.a. 

Estas re1acione& econ6nica• son diferente• y heterog6neas 
que se mani~ieatan deade 1a aubcontrataci6n de pequeñas empresas 
~ami1iarea, de firmas eatrat6gic•• tendientes a 1& acumu1aci6n de 
1a taaa de ganancia y a e1udir 1as carqas aocia1es y f isca1ea 
hasta un vendedor de cigarri11oa por unidad. 

Tanto 1aa actividades como 1os sujetos socia1es que partici
pan no aon homogEneos, ni se mantienen integrados bajo una 
dinAaica econ6aica ccmldn. Aapecto& determinante• que niegan 1& 
noci6n de •sector informa1• y se confirma que ~ate se viene 
desarro11ando en base a una visi6n descriptiva, emp~rica y 

operativa de su manifestaci6n. 

•La vo1untad sistem&tica de oponer 1os parAmetros 
eap~rico• •in~onaa1e•• a 1o• •forma1e•• ha conducido 
9enera1mente a una conceptua1izaci6n en t6rminos 
negativos (ausencia. carencia. privaci6n) y ambiguos 
(pequeño. d6bi1. eacaao). E1 mundo informa1 aparece 
entonces caracterizado como un ref1ejo negativo de 
aqu81 dotado de eatructura: se 1o define por 1o que no 
es" CMa1donado:1987:76). 

La producci6n de subsistencia en e1 marco de 1a econom~a 
capita1ista puede manifestarse en tres formas: 
1. como unidades de subcontrataci6n vincu1adoa a una empresa 

capital.ista. Que produce y comercia1iza 1os bienes y 
servicios reproduciendo e1 capita1 y acumu1ando 1a tota1idad 
de 1a p1usva1~a para 1a empresa estab1ecida. 
Se constituye 1a subcontrataci6n con el. objeto de reducir 
co•toa de producci6n y evadir 1os derecho• aocia1es de 1os 
trabajadores por medio de 1a subcontrataci6n definida o 
eventual.. 

2. como unidades aut6nomas de producci6n y comercia1izaci6n 
vincul.ados a 1os microproductoa o micronegociantes bajo 1a 
dinamica de subsistencia. Siendo propietarios o trabajadores 
aaociados pueden compartir trabajo aaal.ariado mediante 
forma• de reproducci6n aimp1e del. capita1. La generaci6n de 
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p1uava1or se destina, b&sicamente para 1a reinversi6n de 1os 
medios de producci6n o para e1 almacenamiento de mercanc~as 
en 1a comercia1izaci6n de pequeña eeca1a. 

3. Como unidades artesana1es de producci6n vincu1ados a1 
trabajo fami1iar produciendo y comercia1izando por decenas o 
unidades y en forma directa. Las ganancias se dirigen para 

reproducir e1 trabajo de 1a fami1ia nuc1ear 1igado 1a 
subsistencia-reproducci6n. 
De esta manera, 1a natura1eza heterog~nea de 1a econom~a de 

aubaistencia en 1a regi6n, estA pro1iferando integrado a 1as 
reg1as y pautas de1 mercado capita1ista pero adscrito a sus 

origina1es estrategias popu1ares de sobrevivencia. En e11as se 
combinan formas de producci6n fami1iar, artesana1 y formas 

mercanti1es de producci6n simp1e que cana1izan sus propias v~as 
de _comercia1izaci6n a travfis de 1a venta directa, casi siempre en 
manos de 1os hijos, amigos parientes que est~n buscando su 

incorporaci6n a1 mercado de trabajo. Estas moda1idades pueden 
ser: de1 ta11er a1 mercado, de1 productor a1 consumidor; descono
ciendo 1a engorrosa cadena de 1a intermediaci6n. 

Por 1o tanto, esta estructura de producci6n, esca16n fina1 
de 1a actividad econ6mica de subsistencia, no gira en torno a 1a 
caracter~stica fundamenta1 de1 capita1ismo, cua1 es, 1a extrac

ci6n y apropiaci6n de 1a p1usva1~a sino se trata de una organiza
ci6n 1abora1 donde no hay divisiOn de1 trabajo en base a 1a 

propiedad de 1os medios de producci6n. Por ejemp1o, un propieta
rio ta11erista puede participar desde e1 diseño de1 producto 

hasta 1a comercia1izaci0n de1 mismo. 
Debido a 1as condiciones de inestabi1idad productiva y 

1abora1, estas unidades econOmicas f~ci1mente tienden a quebrar o 

desaparecer y a redefinirse en cada mercado de trabajo y en cada 
rama de 1a actividad productiva y comercia1 por c1 impacto de 1as 

contradicciones imperantes de 1a 16gica capita1ista empresaria1. 
Las f1uctuaciones de 1os precios en 1as materias primas que 

Lija e1 mercado capita1ista, f4ci1mente tienden a descapita1izar 
a1 pequeño productor o comerciante que no tiene opciones de 



31 

acumu1aci6n. Se dirige. entonces. hacia 1a b6squeda de un nuevo 
giro de producci6n o venta aeequib1es a sus ~nf:llllos recursos que 
1e permita sobrevivir. 

Es e1 de una serie 
11amado SIU que no tienen una 

de actividades econ6micas de1 

reproducci6n asegurada en sus 
condiciones de sobrevivencia y que constituyen 1a capa de 1os no 
asegurados. Es 1a capa de aque11os Cuya subsistencia s61o se 
asegura mediante una constante acci6n estrat~gica. "Tratan de 
a1canzar su objetivo de dos maneras: i) mediante 1a combinaci6n 

cambiante de actividades econ6micas. y ii) con gestiones e 
iniciativas siempre nuevas para estab1ecer redes cooperativas 
corporativas que aseguren su subsistencia" (E1wert, EVers y 

Wi1kens:l976:482). 

En t6rminos socia1es y po1~ticos son instituciones que se 
organizan para 1a defensa de sus intereses cotidianos de supervi
vencia; como inter1ocutores de 1a presi6n y coacci6n oficia1 de1 

Estado frente su crecimiento masivo; para 1a negociaci6n 
concertada 1as autoridades metropo1itanas ante medidas 
impositivas de acceso, ubicaci6n y reubicaci6n, y principa1mente 
son asociaciones que funcionan bajo criterios de so1idaridad, 

ayuda mutua y cooperaci6n; 1eyes intr~nsecas a 1a funciona1idad 
cotidiana de sus miembros en 1a producci6n y comercio de subsis
tencia. 

En otra perspectiva, pero con e1 mismo af~n. de reconsiderar 
nuevos e1ementos en 1a exp1icaci6n de 1a informa1idad, caste11s y 
Portea (1986) consideran que a1gunas actividades en e1 sector 

informa1 pueden derivarse de 1a desesperada necesidad de un 
trabajador a obtener 1os recursos de subsistencia para 61 y su 

fami1ia. Este reconocimiento parcial del trabajo de subsistencia, 
se fundament6 en la variab1e ingresos m~nimos o necesarios para 
1a subsistencia-reproducci6n, que no s61o presenta como 1a 

opci6n desesperada, sino que viene asumiendo una norma1 opci6n 

a1ternativa de autoemp1eo ante e1 ascenso de 1a desocupaci6n. 
En oposici6n a 1a visi6n dicot6mica forma1-informa1 conside

ramos que 6sta se encuentra subordinada a 1as necesidades ae 
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acumu1aci6n de1 capita1 sin mantener posibi1idad a1guna de 
desarro11o aut6nomo. As~. 1a estructura de 1a 11amada econom~a 
informa1 en opini6n de 1os autores •encierra tal diversidad de 
situaciones y actividades que, mSs que nada, un universo 
heterog6neo, irreductib1e de un conjunto de reg1as espec~ficas de 
c~1cu1o econ6mico". 

No obstante, hay tres aspectos, ta1es actividades son muy 
comunes que merece especia1 atenci6n porque caracteriza 1a 

dinSmica econ6mica de 1a informam1idad: a) 1a conexión sistemS
tica con 1a econom~a forma1; b) 1as caracter~sticae especia1es de 
trabajo emp1eado en actividades informa1es; e) 1as actitudes 

gubernamenta1es hacia e1 sector no regulado (C. y P.:1986:14). 
Bajo estos criterios, 1os v~ncu1os de subordinaci6n configu

ran un continum m4s que dos sectores diferenciados, definido 
sobre 1a base de 1a articu1aci6n10 de diferentes formas produc
tivas. 

Tambi6n, considera 1a funci6n de1 "sector informa1" 
finicamente como medio para 

asociados a 1a gesti6n de 1a 
reducir 

mano de 

riesgos inherentes determinados 
productos. 

1os 

obra 
costos de producci6n 

y 

mercados 
para evitar 1os 

de factores o de 

En esta perspectiva, 1a acci6n gubernamenta1 y 1a recomen

daci6n de organismos internaciona1es (OIT, PREALC), han as11rniCo 
una actitud to1erante, ante 1a dimensi6n de1 conf1ic~" p1:ovocado 
por e1 divorcio Estado-sociedad. Raz6n por 1a cuai 1as fami1ias 
pobres de 1a ciudad se han incorporado a ocupaciones precarias de 
subsistencia. 

Sin embargo, 1as estrategias de promoci6n dirigido hacia 
unidades econ6micas de mayor expansi6n mantienen imp1~citamente 
diversas contradicciones (Hug6n:l980; Grompone:1985). Si bien 1as 

10 Respecto a 1a informa1idad; sobre 1a articu1aci6n de 
formas de producci6n a1 interior de1 sistema capita1ista. v~ase 
Moser, caro1ine, "Informa1 Sector or Petty Conmodity Production: 
Dua1ism Or Dependence in Urban Oeve1opment?", wor1d Deve1opment, 
6, 9 y 10, 1978; Portes A y D. Wa1ton, "Labor C1ass and Interna
tiona1 System", New York 1984, Academic Presa, N.Y. 1981. 
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formas de cooperaci6n capita1iata aimp1e y 1as formas cuasi 
•a1aria1es de producci6n •e ubican mejores condiciones de 

ocupaci6n precaria, su deaarro11o esta sujeto a 1a interdependen
cia de aanbaa. De esta manera, 1os objetivos de promoci6n se1ec
tiva para integrar a 1oa •pequeños empresarios• en 1a din&mica de 
acumu1aci6n expu1sar~a nuevamente a1 descmp1eo a 1os trabajadores 
mSs pobres. 

Es tambiAn contradictorio y arbitrario introducir en 1as 
organizaciones de base fami1iar, 1a 169ica empresaria1, diferente 
y ajeno 1a raciona1idad econ6mica de subsistencia. Estas 
caminan por senderos opuestos, porque 1a raciona1idad de acumu1a
ci6n se opone a 1a raciona1idad de subsistencia, pero en esta 
G1tima encuentran e1 apoyo que posibi1ita 1a reproducci6n de 1a 

acumu1aci6n. Aun siendo dinAmicas 
prodUcci6n capita1ista se vincu1a 

econ6micas diferentes, 1a 

y genera 1a producci6n de 
-subsistencia para asegurar 1a acumu1aci6n de1 p1usva1or. 

La profunda crisis de 1as econom~as capita1istas en 1a 
presente d~cada, ha determinado 1a pro1iferaci6n de unidades 
c1andestinas de producci6n condiciones de subcontrataci6n 

sa1aria1 y han introducido, en 1a 11amada informa1idad, un nuevo 
e1emento que caracteriza e1 trabajo productivo a1 margen de 1a 
regu1aci6n estata1 y que se conoce como 1a i1ega1idad. 

Es comprensib1e que 1a i1ega1idad reafirma 1a dicotom~a 
peyorativa de 1o forma1-informa1, entendido como un 6nico factor 

para homogeneizar y ca1ificar 1o que no está instituciona1izado, 
ni reg1amentado. 

Creemos, sin embargo, que 1a i1ega1idad cump1e una funci6n 

po1~tica en e1 marco de 1a acci6n gubernamenta1. Donde 1o 
po1~tico no es so1amente 1a representaci6n de1 sistema jur~dico 
vigente, sino que hay que buscar nuevas formas de organizaci6n 

para 1os sectores socia1es que 1a infringen. La i1ega1idad, 
entonces, no tiene 1a misma funciona1idad en unidades de produc
ci6n o1igop61icas respecto a 1a producci6n de subsistencia. Aqu~ 

1oe medios y fines expresan diferentes contenidos en e1 proceso 
secuencia1 de 1a dinAmica econ6mica. 
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Si 1a reproducci6n capita1ista uti1iza como medio a 1a 
i1ega1idad a través de 1a transferencia de una red c1andestina de 
p1antas productivas, sus fines son abaratar costos y uti1izar 1a 
f1exibi1izaci6n para mantener 1as tasas de acumu1aci6n. Es decir, 
incorporados a 1a instituciona1idad de1 sistema, 1a vio1an y 

optan por La i1ega1idad. 
Diferencia1mente, en 1a producci6n de subsistencia e1 medio 

de sus actividades puede ser i1eqa1 pero no sancionados socia1-
mente, sino es 1a anica opci6n a1ternativa de 1as ciases popu1a
res empobrecidas y desemp1eadas cuyos fines son, también, 
reconocidos socia1mente: 1a subsistencia-reproducci6n. 

En consecuencia, e1 trabajo de subsistencia desarrolla una 
dob1e funci6n que cump1e en dos nive1es como unidades 
econ6micas de producci6n simp1e, contribuye al. incremento de l.a 
tasa de ganancias de 1as empresas capital.istas por medio de 1a 
subcontrataci6n de 1a producci6n y comercio cl.andestinos. Y como 

producci6n de subsistencias, su presencia es vita1 y necesaria 
para una pob1aci6n consumidora que tambián sobrevive en base a 
ocupaciones precarias de trabajo. Adem~s de su tendencia hacia l.a 

evasi6n de impuestos y evadir 1a l.egis1aci6n, según Ke11y y 

Garci.a (1986): 

"operaciones informal.es tambi~n se han caracterizado 
por su pequeño tamaño, confianza en una producci6n 
intensiva de trabajo y una c1ara separaci6n entre 
inversionistas y trabajadores. Esta definici6n descrip
tiva es ati1 como punto de partida. Sin embargo, es 
tarnbi~n necesario considerar l.a ubicaci6n de 1as 
actividades econ6micas informa1cs dentro de1 todo de 
1as rel.aciones social.es de producci.6n''. 

Si se considera que l.a crisis conduce a l.a il.egal.idad, se 
concl.uye que l.a informa1idad no es una situaci6n nueva, que no se 

trata de un producto de l.a crisis y que, por l.o tanto, no va a 
Oesaparecer en el. momento en que l.as economi.as se recuperen de l.a 

crisis. 
En esta perspectiva hist6rica de an~l.isis, reconocemos l.a 

importancia significativa para l.os sectores modernos de l.a 



35 

econom~a induatria1 e1 ejercicio de 1a dependencia y e1 atraso 
que 1a econom~a mundia1 somete a estas forra.as de trabajo aut6no-
mas y de subsistencia. Si bien es cierto, que 1a pro1iferaci6n 
de1 11amado sector informa1 en 1a regi6n no se origina a partir 
de 1a crisis sino bajo 1as formas eatructura1es de inserci6n en 
1a econom~a capita1ista; no obstante, 6sta se agudiza en periodos 
c~c1icoa de crisis receeiva inf1acionaria. 11 cuyo impacto 
repercute con mayores consecuencias en 1os pa~ses de Amfirica 
Latina, incrementaAdo ace1eradamente 1as tasas de subemp1eo y 

deaemp1eo. 
En este contexto, 1os investigadores de1 Centro de Estudios 

y Promoci6n de1 Desarro11o (DESCO) contribuyen a1 anS1isis 
neomarxista incorporando e1ementos socia1es, cu1tura1es y 

cotidianos a1 proceso de1 trabajo informa1 en 1a dinAmica de 1a 
producci6n 1abora1. Esta visi6n tota1izadora y de conjunto para 
exp1icar dicho prob1ema son aportes que enriquecen a1 an41isis y 

que vienen a conf1uir en 1as oriqinarias manifestaciones de 
organizaci6n socia1, gremia1 y de participaci6n po1~tica en torno 
a un proyecto a1ternativo de origen popu1ar. 

As~, en e1 terreno po1~tico, 1e 1ucha cotidiana de1 produc
tor y comerciante de bienes y servicios es una norma de vida por 
sobrevivir. Se enfrentan diariamente a 1as fuerzas de1 orden para 
defender su sitio de venta y no ser desa1ojado; a autoridades 
municipa1es que hacen uso de 1as mu1tas como medio de coacci6n; a 
1a represi6n y persecusi6n de po1ic~as municipa1es o particu1ares 
ante 1a ma1 11amada competencia des1ea1. La 1ucha se hace 

11 La crisis de 1os años '80 en Am6rica Latina imp1ic6 una 
expansi6n considerab1e de la ocupaci6n informa1. Entre 1980 y 
1985 1a creaci6n de empleo en las grandes empresas privadas se 
contrae como forma de ajuste ante 1a recesi6n ••• E1 resu1tado es 
1a expansi6n del nWnero de ocupados en e1 sector informa1 del 39% 
y una reducci6n de1 ingreso medio. En 1980, entre el 75 y 80% de 
1os ocupados en e1 sector informal percib~an ingresos inferiores 
a1 m~nimo. A su vez, un a1to porcentaje de 1os pobres (62% en 
Lima) estaba ocupado en e1 sector. v~ase Tokman, V~ctor E., "E1 
imperio actua1, e1 sector informa1 hoy", Revista Nueva Sociedad, 
Marginalidad-sector informa1, No. 90, julio-aqosto, Caracas, 
Venezue1a, l.987, p. 94. 
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extensiva con 1a propia po1~tica econ6mica de1 Estado, ante 1a 
eorpreaa inf1acionaria y tributaria a inawnos y materias primas 
necesarios en e1 c~rcu1o de 1a producci6n de subsistencia y en e1 
Ambito de1 consumo vita1 de 1as fa.mi1ias. 

Son tareas y formas de vida de origen popu1ar ante sus 
mG1tip1es necesidades insatisfechas, reproduciendo mecanismos de 
1ucha que son intr~nsecos a 1a cu1tura popu1ar. 

A través de 1a historia se viene demostrando que e1 ejerci
cio de 1a vio1encia popu1ar reivindicativa, es una forma de 1ucha 

y de conquistas socia1es1 en diferentes estadios de 1& vida 
socia1 se est&n reproduciendo :Las toma.a de tierras para e1 
derecho 1a propiedad agraria; 1as invasiones de terrenos 
ba1d~os y de terrenos industria1es abandonados, para tener acceso 
a un techo, 1ucha por 1a autoconstrucci6n y mas tarde vivienda 

popu1ar, eapa.cios habitaciona1es donde se concentra 1a maqui1a 
(producci6n dom~stica) o sede de producci6n econ~mica de subsie-
tencia fami1iar¡ y hoy, 1as tomas 
tir1os en Lugares de trabajo y 
ambu1atorio de bienes y servicios. 

de ca11es, aceras 
autoemp1earse en 

para conver
e 1 comercio 

En e1 marco de 1a 1ucha organizativa socia1 1os trabajadores 

de subsistencia se incorporan a organizaciones de base como 1as 
asociaciones, federaciones y confederaciones, unidades represen
tativas que se movi1izan en una acci6n protestataria que tiene 
como base 1a defensa de sus intereses so1idarios, 1a seguridad 

f~sica y econ6mica. La crisis de 1a actua1 dEcada ha condicionado 
un proceso de despo1itizaci6n de 1os sectores popu1ares, 

movidos por 1a amenazante inestabi1idad ocupaciona1 de1 sistema y 

ant~ una infructuosa respuesta de 1os gobiernos de izquierda y 
derecha para p1antear a1ternativas concretas de so1uci6n. 

Se a1ejan de 1os partidos y de 1os sindicatos, 6rganos de 

vanguardia de 1a movi1izaci6n obrera c1asista; contrariamente, su 
principa1 objetivo serA asegurar 1a reproducci6n de1 trabajo de 
subsistencia y en otros casos, su condici6n de precarios asa1a
riados. 
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Ea dif~ci1. entonces, para ex-dirigentes sindica1es mucho• 
dedicados a ocupaciones de subsistencia, asumir una re•ponaabi1i
dad dirigente y con e1 apoyo de 1as bases encaminarse hacia 
1uchas mas radica~es que trasciendan a1 econo•icismo. 

La experiencia de 1ucha sindica1 es de car&cter c1aaista y 

difiere sustancial.mente de 1a experiencia gremia1 de 1os trabaja
dores de subsistencia. cuya 1ucha es contra e1 Estado. Se ape1a a 
una 1ucha reivindicativa orientada a1 reconocimiento 1ega1 de1 
Estado que instituciona1ice e1 autoemp1eo y 1e ofrezca garant~as 

como agentes econ6m.i.cos. Sin embargo, e1 trabajador de subsisten
cia con practica sindica1 1ogra definir con mayor c1aridad 1os 
objetivos de 1a 1ucha y asume e1 1ideraz90 frente a 1a concerta
ci6n o ne9ociaci6n con 1as autoridades. Se incorporan como 1os 
inter1ocutores de 1a actividad gremia1 o, en a1gunos casos·, como 
1os representantes en 1a gesti6n municipa1 (Lima, PerG) porque 
•1os trabajadores informa1es rea1izan menos acci6n po1~tica y 

tienen menos formaci6n po1~tica que 1os exc1uidos• y 1a protes
ta, 12 por 1o consi9Uiente, ser& una expresi6n de rechazo hacia e1 
Estado por 1a insatisfacci6n de sus demandas antes que una 
ruptura con e1 orden socioecon6mico estab1ecido. 

Dos conclusiones, segfin Pa1ma (1987:67), se pueden despren-
der rApidamente de este p1anteamiento. 
lidad no constituye un sector socia1 

Por una parte, 1a informa
con significaci6n directa 

para e1 cambio: se trata s6lo de una categor~a y de esa no se 
puede derivar un proyecto social. Por otra parte, 1a informalidad 
recupera una aignificaci6n hacia e1 cambio social s61o cuando la 
consideraci6n ana1~tica recupera el nexo objetivo entre informa-

12 Una correlaci6n negativa entre sindicalismo y sector 
informal de la econom~a urbana, ademAs de su diferenciaci6n en e1 
comportamiento pol~tico. V6ase Barrera, Manuel, •El movimiento de 
los excluidos, desempleo y la nueva informa1izaci6n", pp. 126-
133. Un interesante anS1isis sobre e1 fen6meno de 1a protesta, su 
trayectoria y su contenido frente a1 Estado en Chi1e. VAase 
Tironi, Eugenio, •¿Ruptura o participaci6n? La protesta de los 
marginados•, pp. 147-154. Ambos art~cu1os en Revista Nueva 
Sociedad, No. 90, ju1io-agosto, Caracas, Venezue1a, 1987. 
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1idad y popu1ar; es en referencia a 1o popu1ar que se entiende 
reaimente 1a inforaa1idad. 13 

Es decir, 1a diferenciaci6n de esca1as y estratos econOmicos 
en 1as actividades informa1es definen grupos socia1es econ6mica
mente muy heterog~neos. La diversidad de intereses imposibi1ita 
1a promoci6n de una convocatoria de cambio socia1 en 1os sujetos 
inform.a1es. Pero 1a prActica cotidiana en e1 trabajo de subsis

tencia configura objetivos reivindicativos, gremia1es y so1ida
rios de origen popu1ar asumiendo una signifaci6n propia. 

Conc1usiones 

Debido a 1a peri6dica redefinici6n de 1a econom~a urbana, 
reconocemos a una variedad heterog6nea de actividades econ6micas 
productivas, comercia1es y de servicios que se deaarro11an en 
condiciones de subsistencia, incorporados a ocupaciones precarias 
y que denominamos formas econ6micas de subsistencia. 

Su origen, evo1uci6n y funci6n responden a dos determinantes 
hist6rico-estructura1es de mutua correspondencia: e~tre un 
e1evado excedente de fuerza de trabajo y 1a coexistencia de 
formas diferentes de trabajo productivo: que van desde 1a 
producci6n capita1ista simp1e, nive1 superior de 1a producci6n de 
subsistencia, hasta 1a venta ambu1ante de cigarri11os por unidad. 
su funciona1idad est4 adscrita a 1a 16gica de1 mercado capita1is
ta y sus formas o1igop61icas de penetraci6n pero atendiedno a sus 
propias reg1as y origina1es estrategias de producci6n, distribu
ci6n, eircu1aci6n y consumo: intr~nsecos a 1a racíona1idad de 1a 
subsistencia-reproducei6n. 

13 E1 autor est& interesado en definir a1 sujeto popu1ar y 
busca en 1as dimensiones de 1a informa1idad 1os componentes 
ana1~ticos que 10 vincu1en hacia una a1ternativa de cambio 
aocia1. Para e11o reconoce tres espacios de 1a praxis popu1ar: 1o 
cotidiano, 1o sectoria1 y 1o societa1, V6ase op. cit., pp. 77-78. 
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E11o con~igura que en funci6n de 1a teor~a, no hay una 
teor~a tota1izadora que d6 exp1icaci6n de esta vasta gama, 
variante, ef~mera y contradictorias formas productivas. Es 
necesario penetrar en 1as particu1aridades de 1os procesos 
aocia1es de dichas re1aciones econ6micas¡ diferenciando dimen
siones, esca1as, e1 contexto hist6rico que 1a condiciona, 
situaciones pecu1iares que 1e dan origen en diversos momentos, 
sectores productivos, ramas de actividad y dinamismo de ios 
actores econ6micos que 1a contro1an. 

Aa~, de1imitamos cinco formas econ6micas de subsistencia que 
se deaarro11an en e1 llmbito de 1a producci6n y de 1a comercia1i
zaci6n de bienes y servicios: 1) 1as unidades capita1istas de 
producci6n aimp1e. que es e1 nive1 superior de 1a producci6n de 
subsistencia. en 
ao1idaridad mutua 

base re1aciones de cooperaci6n econ6mica y 

(1os micro-productores y 1oa micro-c<>J11ercian-
te&)J 2) 1aa unidades de aubcontrataciOn de subsistencia. 
incorpora e1 trabajo a domici1io (maqui1a). e1 servicio dom6eti
co. trabajos de ensamb1aje. montaje de1 sector manufacturero y de 
1a construcci6n. etc.J 3) 1as unidades artesana1es de producci6n 
de subsistencia. e1 artesano de diferentes oficios y habi1idades. 
cuyo trabajo se hace extensivo 1a fami1ia nuc1eari 4) e1 
pequeño productor y comerciante de subsistencia en ocupaciones 
precarias. e1 vendedor a1 menudeo, e1 productor de du1ccs y 

chucher~as de tercera ca1idad e ~nfimos coatosi S) e1 ej~rcito de 
pro1etarios desemp1eados y forma f1uctuante de1 ej6rcito 
industria1 de reservai 1os trabajadores eventua1es, contratados 
que optan por cua1quier ocupaci6n precaria y deprimida que 1es 
permita subsistir m~nimamente. 

E1 proceso interno de 1a dinSmica productiva de ástas formas 
econ6micas desconocen 1os mecanismos de 1a reproducci6n amp1iada 
de capita1 y de 1a acumu1aci6n, en una pa1abra, es incompatib1e a 
su 16gica raciona1, aunque contribuyan indiferentemente a este 
objetivo. 
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1. Antecedentes hiat6ricoa de 1a actividad comercia1 

Desde tielllpo• remotos, e1 comercio desarro116 adoptando 
caracter~aticas pecu1iares en cada fase de 1a historia universa1. 

La. evo1uci6n de 1a actividad comercia1 respondi6 a 1as necesida
des de abastecimiento y consumo de 1as sociedades. B~sicamente, 

de productos que fueron carentes en sus 1ugares de origen. 
Por un 1ado, e1 comercio es e1 principa1 agente econ6mico de 

intermediaci6n de 1a producci6n y e1 consumo e imp1ica e1 cambio 

de bienea y servicios cuyo destino fina1 ea e1 mercado. 
Por otro 1ado, es agente socia1 en e1 proceso de 1a 

circu1aci6n porque participa tota1mente, en esta esfera, orien
tado a 1a acumu1aci6n de excedentes y reproduciendo e1 capita1. 

Durante e1 r6qimen socia1 primitivo e1 trueque asumi6 una 
forma de intercambio directo y e1 hombre aqot6 sus necesidades en 
base a1 cambio de bienes producidos y reco1ectados en su trabajo 

sedentario. Aa~, mediante e1 trueque directo e1 hombre que 

produc~a ••mi11as, granos 1oa cambi6 por f1echaa, pLe1ea, frutos 
o por objetos de barro que necesit6 para su propio consumo. 

E1 comercio a1canz6 una caracter~stica particu1ar cuando se 
gener6 1a producci6n de excedentes, hecho que modific6 e1 

caracter directo de1 consumo. E1 hombre ya no s61o adquiri6 1os 
bienes para consumir1os sino para carnbi&r1os por otros, co1oc~n
dose en una situaci6n de agente socia1 intermediario. 

Seq6n saivador Novo, Breve historia de1 comercio en M~xico, 1 

•ei comerciante ocupa un 1ugar honroso en 1a historia". En 1os 
textos orienta1es como e1 C6digo de Manfi, e1 comerciante aparece 

como protector de 1aa ciencias y 1as artes. 
Uno de 1os ejemp1os m&s importantes, seña1a Herodoto, fueron 

1as treguas para comerciar entre 1os pueb1os norafricanos 
enemigos. Tambi~n veinte sig1os antes de Cristo, en e1 C6digo 

Babi16nico de Hammurabi, se reg1a.mentaron diferentes institucio-

1 De 1a obra de Sa1vador Novo recuperamos importantes datos 
hist6ricos de 1os or!gene• y de 1a evo1uci6n de1 comercio 
mundia1. 
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nes mercanti1es, ta1es como e1 prEstamo con inter6s, e1 contrato 
de sociedad, e1 dep6sito de.mercanc~as y e1 Contrato de com.iai6n. 

Otra prueba de e11o fueron 108 fenicios, famosos navegantes 
y mercaderes. Los egipcios y 1os griegos desarro11aron un intenso 

internaciona1. S6crates y DemcSstenes comercio interno 
refieren a 1os 
banca. Asimismo, 
griegos. 

•trapezistas• 
e1 pr6stamo 

comerciantes especia1izados en 1a 
1a gruesa inventada par 1os 

Nauticum Foenus 
afirma Novo (1974), 
cr6dito a un naviero 

(faena nAutica) usado por 1os romanos, 
consisti6 en que e1 prestamista otorgaba 

exportador, si e1 viaje conc1u~a en fe1iz 
arribo, e1 prestamista recib~a un inter6s e1evado, pero si e1 
viaje fracasaba, no ten~a e1 prestamista derecho de cobrar e1 
importe de1 pr~stamo. Los hindúes en c1 C6digo de Manú reg1a
mentaron 1a compraventa de mercanc~as provenientes de u1tram.ar, 
1as que se consideraron v&1idas aunque e1 producto vendido no 
hubiera sido propiedad de1 vendedor. 

En Roma, e1 comercio se permiti6 a 1oe extranjeros. A partir 
de1 sig1o XII 1as ferias europeas tuvieron gran desarro11o y 
aportaron perdurab1es instituciones a1 derecho mercanti1. Fueron 
famosas en Francia, 1as ferias de 1a Champaña; en Ita1ia, 1as 
ferias de Nápo1cs y V1orencia; 
Novgorod y en España, 1a feria de 

en Rusia, 1a feria de Nijni
Medina de1 Campo. Con 1as 

ferias se fue estructurando un derecho mercanti1 uniforme para 
todos 1os pa~ses europeos, que se caracteriz6 por 1a rapidez de 
1as operaciones y c1 desarro11o de1 cr~dito y de 1a 1etra de 
cambio. 

Durante 1a ~poca moderna España adquiri6 preponderancia en 
e1 comercio y en 1a 1egis1aci6n de 1a doctrina mercanti1ista. Por 
ejemp1o, 1as ordenanzas de Burgos (1554) y 1as de Bi1bao (1737) 
fueron 1os cOdigoa de comercio que rigieron en 1a Nueva España. 

La evo1uci6n 1egis1ativa de1 derecho constitucional europeo 
cu1min6 con e1 C6digo de comercio de Napo1e6n. Esto c6digo fue de 
9ran inf1uencia para 1a 1egis1aci6n mercanti1 de Europa, que se 
proyect6 para 1a 1eg~s1aci6n de Am6rica Latina. 
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2.. Breve historia del. comercio de subsiatenci~ en l.a ciudad de 
~ 

Ei comercio de subsistencia en 1• ciudad de Mlixico fue una 
actividad econ6mica que existi6 siempre. El. comercio como forma 
econ6mica se desarrol.16 paral.el.amente a l.a evol.uci6n hist6rica de 
1a sociedad mexicana, asuaiendo pecu1iaridadea propias en cada 
etapa social. .. 

Desde l.a constituci6n del. imperio mexica hasta nuestros 
d~aa, el. comercio de aub•iatencia se real.iz6 ocupando l.aa 
principal.es pl.azas de l.a ciudad, que se fueron pobl.ando poco a 
poco, por comerciantes y mercaderea que l.l.egaron de diferentes 
l.ugares a expender sus mercanc~as.. La primera modal.idad del. 
comercio fue l.a venta en l.a v~a pGbl.ica sobre el. suel.o mediante 
el. uso de jergaa o manta•, petate• y cestas que sirvieron para 
co1ocar 1as mercanc~as. Ejemp1o de e11o son 1os famosos tianguis 
de Tenochtit1an y T1ate101co de1 periodo prehisp&nico. Estos 
tianguis fueron 1os m&s importantes 1ugares de intercambio 
comerci.a1 y trueque directo que rea1izaron siguiendo 1as 
disposiciones po1~ticas, tributarias y re1igiosas de 1a tradici6n 
cu1tural.. snexi.ca. 

seg6n Zava1a y Miranda (1973), citado por Janet Long en su 
trabajo •E1 abastecimiento de chil..e en e1 mercado de 1a Ciudad de 
México-Tenochtitl..an e1 aig1o XVI", consideraron que "1a 
conversi6n de1 tinguis prehispSnico en pieza important~sima de 1a 
pol..~tica col..onial.. de abastos parte de 1a idea de una existencia 
desarro11ada de tinaguis". De a111 el.. car&cter tributario de 1a 
venta que ae cana1iz6 v~a l..a reco1ecci6n de cuotas, par el.. 
derecho de venta en 1a v1a pdb1ica, y siguiendo 1as fechas 
festivas de cul..to a l..os dioses. 

Con 1a 11egada de 1os conquistadores 
debido al.. empobrecimiento de 1a pob1aci6n 

el.. comercio decay6 
i.nd~gena y de muchos 

comerciantes de l..os tianguis. La corona español.a empez6 a ejercer 
el.. control.. del.. comercio, reduci.6ndo1o a1 usufructo de muy pocos 
comerci.antee, quienes monopol..i.zaron 1a comercia1izaci6n del.. 
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mercado interno y externo de 1a Nueva España. Las consecuencias 
fueron traqicaa para un importante sector ind~gena e1 cua1 se vi6 
deap1azado por españo1es y peninsu1ares. beneficiarios de 1as 
nuevas reg1amentacionea de1 ayuntamiento para efectos de 1a venta 
de 1aa p1azaa-mercados. 

Simu1tAneamente a1 comercio centra1izado en manos de 1os 

invaaorea de 1a Nueva España. e1 comercio ambu1ante de subsisten
cia (CAS) aumentaba en 1as p1azas 1oca1es de 1a sociedad virrey
na1 permitido para 1os indios; es e1 caso de1 mercado de San Juan 
Moyot1a. 

E1 monopo1io comercia1 de 
caati11a y de1 viejo mundo 

1as mercander~as que 11egaron de 
gener6 una 61ite comercia1 que 

concentr6 capita1 y reprodujo su acumu1aci6n en forma ace1erada y 
creciente. 

En e1 si91o XIX se fue gestando 1a centra1izaci6n econ6mica 
de1 poder comercia1, situaci6n que condujo a ia po1arizaci6n de1 

comercio en e1 periodo independiente. Por un 1ado, e1 gran 
comercio de importaci6n y exportaci6n, ademas de1 comercio interno 
a1 por mayor que abastecieron 1os primeros centros comercia1es de 

la aristocracia citadina. Estuvo condicionado por una pol~tica 

comercia1 acorde a los intereses de una burgues~a comercial que 
se fue configurando en 1as primeras d~cadas de1 presente siglo. 

Lo favoreci6 la gran apertura de1 mercado interno a productos 
extranjeros impulsados durante el porfiriato. 

Por otro 1ado, el CAS y e1 comercio al por menor continu6 

desarro11&ndose circunscrita a un tipo de mercado, cuyo acceso 
fue acorde con una red de comercia1izaci6n y abastecimiento de 
mercanc~ae para 1os sectores 
minoristas y a1 menudeo 

populares. Aumentaron 1os vendedores 

en los mercados populares y en los 
terrenos bald~os que mas tarde tomaron el nombre de concentracio

nes, de puestos ambulantes, ademSs del mercado sobre ruedas y del 
ambulante migratorio en 1a periferia de los mercados y en la v~a 

pGblica. 
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2.1. E1 Comercio Mexica: Loa Tinaguia 

La actividad comercia1 1a ciudad de ~xico viene existiendo 
desde hace 600 años. En 1a ciudad prehisp&nica e1 comercio 11eg6 
a su ldxiz-=> deaarro11o y fue considerado una de 1as actividades 
mas importantes de 1a ciudad tenochca. 

Las grandes p1azas pfib1icas fueron espacios abiertos y 
organizados de vendedores y mercaderXas donde se concentraron 
productos de todas 1as regiones de1 imperio y que tomaron e1 
nombre de tianquia. 

Los tianguis de T1ate1o1co y de Tenochtit1an, centros 
vita1es de mercadeo, se caracterizaron por su extensi6n, co1orido 
y vigor en 1as ventas que produjo e1 asombro de muchos europeos. 

Tres de 1os conquistadores, Hern&n CortEs, Berna1 DXaz de1 

Ca•ti11o, aoapechoao ao1dado escribiente, amanuen•e de 1aa cartas 
de cort8a y E1 conquiatador An6nimo, inqreaaron en 1519 por 
primera vez a 1a gran Tenochtit1an y e•cribieron para informar 1o 
que hab~an visto. 

La deacripci6n 
carta de re1aci6n, 
octubre de 1520, se 

de1 conquistador Hern4n Cort8s en su segunda 
dirigida a1 emperador Car1os V e1 30 de 

refiri6 a 1a gran ciudad de Temixtitan, mSs 
tarde conocida como Tcnochtit1an: 

•Tiene esta ciudad muchas p1azas, donde hay continuo 
mercado y trato de comprar y vender; ••• donde hay 
cotidianamente arriba de sesenta mi1 4nimas comprando y 
vendiendo; donde hay todos 1os g~neroa de mercadur~as 
que en todas 1as tierras se ha11an .•• , que de mSs de 1a 
que he dicho, son tantas y de tantas calidades, que por 
1a pro1ijidad y por no me ocurrir tantas a 1a memoria, 
y aGn por no saber poner 1os nombres, no 1a expreso. 
Cada g~nero de mercadur~a se vende en 1a ca11e, sin que 
entremetan otra mercadurXa ninguna, y en esto tienen 
mucho orden. Todo se vende por cuenta y medida, excepto 
que hasta ahora no se ha visto vender cosa a1quna por 
peso. Hay en esta gran p1aza una gran casa como de 
audiencia, donde eat4n siempre sentadas diez o doce 
personas que aon jueces y 1ibran todos 1os casos y 
coaaa que en e1 dicho ?aercado acaecen, y mandan 
castigar a 1os de1incuentea• (Carri11o:1984:19-32~A1ca-
15:1975:51-52). 
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respecto a1 orden de1 .arcado 
nive1 de organi.zaci6n de1 

La eorpre•a cle1 conqui•tador 
mexica ae .-n~reat6 en •1 e1evado 
mercadeo y de1 intercambio de 1oa producto a regido por e1 
trueque. 

Raat.rez 11974:171) y Vi11aaeñor (1982). 
mercado mexica en versiones de H. CortAs 

consideran que e1 
y Berna1 Dlaz del. 

casti11o. ••gtin Fray Bernardino de Sahagtln, estaba dividido en 
ai.ete •eccionea y c1asificados por l.os diferentes productos que 
se vendt.an. 

En 1 .. primera secci6n: 

En 1a segunda aecc.i6n: 

En 1a tercera aecci6n: 

En 1a cuarta aecci.6n: 

En l.a quinta secci6n: 

En 1a sexta secci6n: 
En 1a a6ptima aecci6n: 

1os objetos de meta1es preciosos. de oro 
y pl.ata, 1oa de pi.edras finas y p1umaa. 

choco1ate y diversas especies. 
ropa, mantas y art:lcul.os de vestir. 
productos al.imenticioa: ma:lz, frijol., 

chil.ea, ji.tomates, amaranto, semi11aa de 
chia, sa1 pavos o guajo1otea, codorni
ces, conejos, 1iebres, carne de venado, 
patos, aguamie1 y co1menas de abeja. 
misce14nea de aguacates, mandioca. 
cirue1as si1vestres, semi11as de 
ca1abaza, ranas. 1agartijas acu~ticas, 
pape1 de amate, incienso. hu1e, ca1, 
cuchi11os de obsidiana, huarachus y 

objetos de cobre, pie1es de anima1es. 
verduras muy diversas y torti11as. 
pipas 11enas de tabaco y toda c1ase de 
a1farer~a que inc1u~a p1atos, cazue1as y 

o11as. 

Sin embargo, e1 tianguis prehisp4nico de 1a sociedad 
tenochca no fue simi1ar a1 mercado caste11ano que hab~an 

conocido 1oa invasores. En opini6n de Mart~nez (1985:692), e1 
~ntercambio de productos en e1 tianguis prehi•p&nico e61o puede 
•er comprendido en e1 contexto de 1a •ociedad. La sociedad azteca 
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ae hab~a conformado po1~t~ca.ente con una aerie de comunidades 
J.ndependientea predomJ.nant...,nte agrarias, articu1ados por 
centros po1~ticoe urbanizados. En e11aa 1• unidad productiva y 
conawaidora era 1a doaAatica, con un a1to grado de autosuficien
cia. La conaecuencia econ6aica .aa determinante de este ordena
miento po1rtico fue e1 desarro11o extensivo de 1a eapecia1izaci6n 
en 1a producci6n artesana1, siguiendo 1os vrncu1os de1 parentes
co. E1 centro po1rtico compe1i6 a 1os ca1pu11is a especia1ízarse 

en oficio. Los jefes Etnicos y fami1iares eran a 1a vez 
maestros arteaanoa, a1 tiempo que desempeñaban un pape1 prominen
te en 1oa ritua1es asociados con 1a producci6n de su oficio • 

••• •Los tianguis aparecen con visos de ser concentra
ciones de excedentes agr~co1as y artesana1es en un 
sitio y fecha especia1 para e1 prop6aito de su redis
tribuci6n •ocia1 prehisp4n~ca bajo formas ceremonia1es1 
fueron constatados bajo formas de convites en Yucat4n, 
fuera de1 territorio po1%tico azteca• (ob. cit.:698). 

As%, e1 comercio 1oca1 se 11ev6 a cabo en 1os tianguis o 
mercados; siendo muy famosos, segdn A1fonso Caso, 1os tianguis de 
1os tarascos, 1oe mixtecoa y 1os mayas. 

Para e1 comercio mexica e1 ser comerciante cump1i6 dos 
funciones: por un 1ado, era una dignidad que se adquir~a por 
m~ritos constantes, aunque tambi~n le adjudicaba e1 derecho de 

heredar1o; y por otro 1ado, era una actividad que reportaba 
beneficios a 1a estrategia guerrera, ya que 1a incursi6n de 1os 
pochtecas ten~a fines de observaci6n de 1as p1azas y fuerzas de 
1os grupos a quienes visitaban 1oa a~tecas y que m.Ss tarde 
conquistaron. 

No todos 1os habitantes de Tenochtit1an pod%an asistir a1 
mercado y 1as mercanc%as se destinaron a diferentes rangos: 

a. Loa artesano• 1ibre• ~ueron ayudados en aua trabajos por 1os 
•mayaque• (1oa que dependen de sus manos) o 1os •T1a1mait1•
(trabajadores de1 campo) quienes hab%an sido capturados en 
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terrenoa expropiados o bien empobrecidos sin fami1ia y sin 
tierra .. 

b.. E1 comerciante para 1a venta de eac1avos •TJ.acoJ..i• ten~a una 
al.ta jerarqu~a. Se co•praron e•cl..avoa para 1os ••crificioe 
de 1os dioses o fueron prisioneros transformados en v~ctimas 
ritua1es.. Por ejempl..o e1 mercado de esc1avoa de Azca
potzal.co. 

En 1a 
el.. chi.J.e 

6poca prehisp&nica, segGn Long-Sol.~& (1985:701-705) • 
cumpl..i.6 una funci6n particul.ar; ingrese al.. •i•tema. de 

diatribuci6n. en Tenochtitl.an, como producto tributario, el.amento 
de trueque y adem&a fue cul..tivado en J.aa chinampaa dentro de J.a 
zona urbana. 

En este orden, al..qunos cronistas describieron a J.a gran 
pJ.aza TJ.atel..ol..co como el. comercio de J.ujo de l..a 6J.ite .. xi.ca, que 
real.izaron J.os pochteca o mercaderes profe•iona1ea de 1arqa 
di.stancJ.a. 

Si.n embargo, muy pocos mencionan e1 trato cotidi.ano que 
sirvi6 para 1a redistribuci6n de a1imentos, en 1a ciudad de 
M~xico-Tenochti.t1an. E1 mercado principa1 funcion6 todos 1os 
d~as, ademas cada barrio de Tenochtit1an· us6 su propia p1aza o 
tianguis (de1 n4huat1 tianquizt1i), que se reuni6, aparentemente, 
en interva1os de cinco d~as y otros que funcionaron de acuerdo 
con e1 ca1endario ind~gena cada nueve o veinte d~as. 

En 1os tianguis de 1os barrios, se intercambi6 productos 
cotidianos a base de trueques o con ciertas medidas de cambio, 
como a1mendras de pequeñas mantas de a1god6n b1anco, 
11amada• quacht1i.•· Estas ten~an va1or equiva1ente a 100, 80 6 65 
qranos de cacao. 

Otras medidas de cambio fueron 1os cascabe1es de cobre y 1os 
cañones de p1umas, 11enos de po1vo de oro: pero es poco probab1e 
que hayan circu1ado en 1oa tianguis de 1os barr~oa. Las piezas de 

cobre (forma de T) se usaron en 1as compras de poco va1ori 1as de 
eataño fueron muy de1gadas y se11adas por a1guna autoridad. Loa 
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comerciantes que no respetaron 1as medidas fueron condenados a 
muerte. 

Respecto a l.a tributaci6n, en e1 mercado mexica cual.quier 
persona pod~a vender en 1a pl.aza, pagando un impuesto en especie, 

al. T1atoani, o bien, a1 gobierno l.ocal. por el. derecho de ocupar 
el. puesto. 

Se9G.n Dur3.n, •s61.o era permitido comerciar dentro del. 
mercado, fuera de ~l. estaba prohibido, tanto por 1.os intereses 
estatal.es de percibir l.os impuestos, 
soa de quedar bajo l.a protecci6n 
(Novo:l.974:26). 

como por 1os fines re1igio
de 1os dioses de1 1ugar" 

En l.a ciudad tenochca l.os precios de l.os productos intercam
biados o vendidos en el. mercado fueron determinados por l.os jefes 
de l.os comerciantes, pero el. Estado intervino fijando el. precio 

de l.oa art~cul.os de primera necesidad para proteger l.os intereses 
de 1os consumidores de origen popu1ar. 

En otro orden, dentro 
guieron dos categor~as de 

de 1a organizaci6n azteca se distin-

comerciantes que se diferenciaron por 

e1 contro1 po1~tico 1a forma de vincu1aci6n a1 comercio 
1igado a 1a recaudaci6n tributaria. 

Y por 

1. Los comerciantes profesiona1es (pochtecas) 
ampl.ia informaci6n topogr&fica, demogrAfica 

tuvieron una 

y po1:1tica, se 
dedicaron a1 comercio exterior. Para pertenecer a este grupo 

fue necesario el. permiso de1 "T1atoani" (jefe pochteca), o 
bien, se pod:f.a ser pochteca por derecho de 1inaje. Los 
pochtecas cumpl.ieron una importante funci6n econ6mica y 

pol.~tica por medio de 1a recaudaci6n de 1os impuestos. 

2. Los comerciantes ].ocal.es (tl.anamacaque) fuerori vendedores 
campesinos y al.gunos artesanos, que sin tener ningün v:tncu1o 

con al.guna organizaci6n, practicaron el. comercio como una 
actividad auxil.iar sus ocupaciones, con e1 objeto de 
dar sa1ida a 1os productos que cu1tivaban o el.aboraban, o 

bien dedicAndose de 11eno a ~1. comprando al. por mayor para 

vender a1 menudeo. 



Adem&a. existieron en 
e•p~aa y 1oa comerc~antea 

fueron encargados por sua 
recorrrer e1 imper~o mexica 
Guatema1a. E1 objetivo rue 
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menor proporc~6n ioa comerciantes 
comunea-aprend~ces. Eetoa 61titnOBr 
padrea a1 je~e de expe4ici6n para 
11egando pueb1oa de ~a actuai 

La misi&n conquiatadora de aque11as 
comunidades econ6micamente fuertes. 

La infraestructura f~sica que se uti1iz6 para 1a venta 
ambu1ante en e1 mercado mexico, caracter~zado por 1oa tianguis. 
fueron 1os puestos fijos y semifijos que reconocemos como Los 
tipos de puestos: 

E1 Huaca1: 
Caja formada por varas con 1os extremos rubricados y unidos 
formando 1as caras deL caj6n. Xmp1emento tradiciona1 con 
extraordinaria vigencia por su 1igereza, venti1ací6n. resisten
cia, f&ci1 manejo y acomodaci6n. 

E1 Petate; 
Estera tejida con ta11os de tu1e, es 
tranaportab1e. Proporciona sombra y 
petate se deaarro116 e1 trato comercia1. 

Los Otatea y Mori11os; 

fresco, 
abrigo-

suave, 1igero y 

Sobre y bajo e1 

Los mexicas apreciaron 1a iigereza y 1a resistencia de1 otate o 
caña ~1exib1e en 1as construcciones permanentes como retenes de 
chinampas y muros de casas y en inata1acionea desmontab1es como 
1a de1 tianguis. 

Las Cestas, Cuencos, 011as y 1as Cazueias: 
Para preservar productos, para medir1os y transportar1os- Adem~s, 

1a manta como unidad texti1 fue una medida de trueque. 

Bajo estas moda1idades de venta se deaarro116 e1 comercio en 
1a ciuded prehiapAnica, desde au fundaei6n en 1325 hasta 1a toma 
de 1a ciudad por H. Cort6a en 1521. Etapa que abarcó 196 afios. 
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2.2. E1 comercio virreyna1: ~as p1azas-mercado. 

La ciudad co1onia1 dur6 aproximadamente 350 años. Fue 1a etapa 
co1onia1 de 1a ciudad novohispana que se inici6 con 1a reedifica
ci6n por e1 conquistador H. cort~s en 1522. El diseño y esti1o 

arquitect6nico de 1a ciudad se pro1ong6 hasta 1861 que se 
aplicaron las leyes sobre la expropiaci6n de los bienes eclesiAs
ticos. 

En mayo de 

Tenochtitlan y 
los ind~genas a 

1522, H. Cort~s dispuso la reconstrucci6n de 
autoriz6 la "traza" de la ciudad, que destin6 a 

los suburbios: al norte. Santiago Tlatelolco y 

hacia el poniente, San Jos~ y san Juan. 
Los indios quedaron fuera de la traza, afirma Novo (1974:45-

48), reservada a los españoles y fueron distribuidos en cuatro 
barrios: San Juan Moyot1a, Santa Mar~a T1aquechiuacau, San 
SebastiAn Atzcua1co y San Pab1o Teopan. Los ind~genas siguieron 
ce1ebrando sus tianguis y acudieron a 1os mercados de estos 
barrios a comerciar o a surtirse de otros productos; a veces 

11egaban a1 mercado de 1a p1aza mayor a ofrecer sus productos y 
vo1v~an a sus barrios. 

E1 mercado, todav~a a1 aire 1ibre, segu~a sufriendo 1as 
contingencias de1 so1 y 1as 11uvias, pero "e1 ayuntamiento de 1a 
ciudad de M~xico, en Cabi1do de1 15 de abri1 de 1524, concedi6 

permiso a 1os vecinos que tuvieron so1ares a1rededor de 1a p1aza 
mayor edificar porta1es en que guarecerse 1os compradores y 

vendedores". se tomaron siete varas a1 frente de sus respectivas 

casas para 1a construcci6n de 1os porta1es (Rangc1:1983:44). 
As~, 1a p1aza mayor fue invadida poco a poco, a1 igua1 que 

otras p1azas mayores, por puestos fijos y scmifijos y por 

comerciantes ambu1antes que 1os convirtieron en nuevos mercados. 
Los comercios se comenzaron a insta1ar en torno a 1a p1aza y 

en e1 parámetro poniente de1 
construy6 en 1752. Las ca11es 

fueron 1as que se comunicaron con 

Porta1 de Mercaderes, e1 que se 
de mayor movimiento comercia1 

Santo Domingo (hoy Brasi1), 1a 
que 11ev6 a San Francisco Madero y 1a antigua ca1zada de Tacuba. 
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Nos dice Cervantes de Sa1azar: 

•oe•de esta ca11e que como ves, atraviesa 1a de 
Tacuba, ocupan ambas aceras, hasta 1a p1aza, toda 
F1&ae de artesanos y menestra1es, como aon carpinteros, 
herrero•, cerrajeros, zapateros, tejedores, barberos, 
panaderos, pintores, cince1adores, sastres, armeros, 
ve1eros, ba11esteros, espaderos, bizcocheros, pu1peros, 
torneros, etc., sin que sea admitido hombre a19uno de 
otra condici6n u oficio• (Vi11aseñor 1982: 52). 

Durante 1os sig1os XVII y XVIII 1os centros de desarro11o 
comercia1 se mezc1aron con 1a tradici6n ind~gena de 1os tianguis 
en 1os diferentes barrios. Es decir, se us6 e1 espacio abierto 
de1 tianguis prehisp~nico en 1a p1aza-mercado parecido a1 zoco 
orienta1 transmitido a 1os europeos y tra~dos por e11os. 

Las p1azas-mercado se 1oca1izaron frente 1os temp1os 
parroquia1ea o en espacios de recepci6n de art~cu1os; por ejemp1o 
frente a 1a casa de1 diezmo en 1a continuaci6n de1 cana1 que 
ven~a de xochimi1co. 

De esta forma, 1a corona 
contro1 de1 comercio y ajust6 e1 

españo1a 
d~a de 

empez6 a ejercer e1 
mercado a1 ca1endario 

cristiano que reg1ament6 e1 mercado semana1. En estos sig1os, 1os 
mercados estuvieron subordinados a 1eyes y reg1amentos españo1es. 

La gran epidemia de1 coco1izt1i, de 1545 a 1548, en 1a que 
enfermaron y murieron muchos ind~genas comerciantes, produjo una 
fuerte crisis en e1 abastecimiento de 1a ciudad de M~xico. Ya en 
1630 e1 abastecimiento se encontr6 bajo estricto contro1 españo1: 

"E1 virrey Ve1asco para asegurar 1a provisi6n de 1os 
mercados de Tenochtit1an y Texcoco, prohibi6 1a venta 
de todos 1oa productos de 1os mercados pequeños, con 1a 
excepci6n de torti11as, harina de ma~z. tama1es y 
frutas de 1a tierra. Para 1554, 1os tianguis ind~genas 
se hab~an empobrecido tanto como 1os concurrentes. 
Cervantes de Sa1azar 1o describi6 como unos indios 
sentados en e1 sue1o, vendiendo aj~. frijo1es, aguaca
tes, mameyes, zapotes, zacatea. Apenas hab~a a1go m~s 
que cerea1es y frutos" (Long-So1~s:1985:710). 
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No ob•tante, 1aa p1azaa continuaron sus relaciones con e1 
aba•tecimiento de producto• y v~verea que fueron regu1ados por 
1aa autoridades co1onia1e•. Por ejemp1o, •egQn Vi11aseñor Cl982), 
1• harina requ16 •u venta en 1537 por laa ordenanzas de la 
A1hendi9a. La carne ae con•tituy6 en negocio del gobierno 
virreyna1, comisionando a un contratista por 4 años y que se 
pro1on96 hasta 1813. El pulque que se vendi6 en las esquinas y en 
lo• zaquanea .a partir de 1652 fue negocio exclusivo para el 
tesoro del rey por medio de un contratista quien monopo1iz6 la 
venta. Para .. diado• del aiglo XVIX loa pueatos de pulque 
aumentaron a 50 y estuvieron atendidos por mujeres quienes 
intercalaron la venta con la venta de comida, adem&s de mGsica. 

En e1 •ig1o XVIII de1 periodo virreyna1, 1as p1azas-mercado 
11egaron a .a. de veinte. Loa tianguis se ineta1aron en 1as 
p1•z•• y rrecuentemente ae tuvieron quejas de 1o• re1igioaos para 
que no ae rea1izaran 1oa domingos. E1 dinamismo de1 mercado 1ea 
quitaba 1a devoci~n a 1a miaa. 

La p1aza-mercado por exce1encia fue desde e1 sig1o XVX 1a 
P1aza Mayor, conocida desde principios de1 aiq1o XIX como P1aza 
de 1a Constituci6n, en homenaje a 1a Jura de C&diz de1 19 de 
marzo de 1812. En este periodo 1a ciudad concentr6 a una signifi
cativa pob1aci6n de españo1ee, crio11os y castas. 

Desde 1533 1a p1aza comenz6 a cubrirse de puestos, mesas y 

tiendas portAti1es de madera, convirti~ndose en un mercado. Todo 
e1 conjunto ardi6 .en e1 mot~n de 1692- Entonces se 1evant6 en 1a 
parte sureste de 1a p1aza un edificio de mamposter~a a1 que se 
bautiz6 con e1 nombre de Parián, que se transform6 en e1 centro 
comercia1 de 1a capita11 pues aun de 1oa productos 1oca1es 
traficaban con 1os que se ven~an de1 oriente. En e1 centro de 1a 
p1aza se 1evant6 una estatua de Fernando VI, 1a horca y 1a picota 
para 1as ejecuciones. MAs tarde fue derribado por 1a autorizaci6n 
de1 Segundo Conde de Revi11agigedo, quien orden6 despejar 1a 
p1aza, trans1adAndose 1os puestos a 1a P1aza E1 Vo1ador. 
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1. E1 Pari&n. En 1a ~poca virreyna1 fue e1 principa1 centro 
comercia1 de 1a ciudad de llAxico. Los or~9enea de1 nombre se 
remontan 1os co~erciantes de Fi1ipinaa radicados en este 
archipié1ago que se insta1aron en un pob1ado cercano a Mani1a 
11amado Pari&n. Aqu~ estos comerciantes rea1izaron todas sus 
transacciones con 1os mercaderes novohispanos. E11oa construyeron 
en 1a p1aza aayor de México e1 mercado que 11amaron Pari~n. 

En e1 sig1o XVI y XVII e1 Pari4n estuvo compuesto por 
jaca1es que se fueron construyendo, frente a1 ayuntamiento, con 
materia1es de 1os propios cajones de empaque, y se 1es 11am6 
•cajones de ropa• a 1os puestos de mercanc~as corrientes. Segdn 
Luis GonzA1ez Obreg6n e1 incendio de 1692 acab6 con 280 cajones 
que hab~an diseminado 1a p1aza. se decide construir de 
mamposter~a y tepetate 1as tiendas bajo 1icencia respectiva. 

Describe Vi~1aseñor (1982:60) que segdn Francisco de Sedano, 
hacia 1800 e1 centro de1 PariSn estuvo 9cupado "con puestos de 
madera techados de temajani1, en e1 que se vend~a ropa vieja, 
1ibros, armas de fuego y corte, si11as de montar, bad1es. a1hajas 
de ajuar de casa y otras varias cosas". Se 1e daba e1 nombre de 
Barati11o genera1 despufis se sustituyeron por cajones nuevos. En 
1843 por decreto de1 presidente Santa Anna, e1 PariAn fue 
demo1ido. 

2. La P1aza de Santo Domingo. Fue 1a segunda p1aza-mercado en 
importancia. E1 comercio fue de sevicios; en e1 hubo de redacci6n 
y escriban~a por medio de 1os escribanos o evange1istas. y de 
tramitaci6n y de transporte; pues de 1a aduana sa1~an mercanc~as 
a 1os cajones de 1as p1azas. Funcionaba 1a aduana, e1 Santo 
oficio y sus c~rce1es. 

3. La P1aza de Santa Catarin~.- Fue 1a tercera en importancia, 
tuvo un gran movimiento comercia1 y caracteriz6 por 1a 
cantidad de ind~genas asentados a11~. Su parroquia data de1 sig1o 
XVI. 
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Durante e1 
concentr6 en 1o• 
temp1oa. Carri11o 

virreinato. e1 comercio de subsistencias se 
ca1pu11ia. barrios que a la vez ten~an p1azas y 

(1984) describe 1os pequeños tianquis 1oca1es 

rrente • 1•• ig1esias. 

4. Temp1o de San Jos~. Esta edificado 1a esquina de 1a 
cuarta ca11e de Do1orea y 1a tercera de1 Ayuntamiento y sirvi6 a 
todos 1oa comerciantes y c1ientes del antiguo mercado de San Juan 
creado en 1593. 

S. La Capi11a de1 Señor de 1a Expiaci6n. Se 1evant6 en 1590• 

laa cr6nicas de 1610 dicen que los comerciantes m.ixtecos y 

zapotecos se reunieron en dicho año en la capi11a del Rosario 
situada entre la de Expiaci6n y la iglesia del Tercer Orden. 

6. La Capilla de Romita. Cuenta la tradici6n que el barrio era 
madriguera de 
de •nahuales• 
encerraban en 
de1 fisco. 

contrabandistas, que por 1as noches se disfrazaban 
sembrando e1 miedo entre 1os vecinos que se 

sus casas dejando e1 campo 1ibre a 1os infractores 

7. La iq1esia San Jos~ Tepito. 
nombre de Fray Ba.rto1om~ de 1as 

Ahora 1a p1azue1a 11eva e1 
Canas. En 1a p1azue1a y ca11es 

adyacentes se insta1aron hace años singu1ares comerciantes, una 
parte de 1os cua1es traficaba con e1 producto de 1os hurtos que 
sufr%an 1os capita1inos. Hace tiempo ea e1 centro de comercio de 

"fayuca• art%cu1os de contrabando que no pagan impuestos. 

8. La iq1esia Santiago T1ate1o1co. Fundado por 1os francisca
nos en 1535, junto con e1 co1egio imperia1 de 1a Santa Cruz, para 
1a educaci6n de 1os hijos de señores nob1es. 

Gran cantidad de productos entraron a 1a ciudad de M~xico 
por e1 cana1 de 1a Viga que comunicaron 1as 1agunas de Texcoco y 

Cha1co. 
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E1 comercio virreyna1 en 1a v~a p6b1ica se rea1iz6 bajo las 
ordenanzas de1 Ayuntamiento, quien fij6 e1 1ugar y 1a manera de 

.como hab1a de venderse las mercanc1as en las p1azas-mercado; 

ademas otor96 1icencia para colocar en e11as mesas y mesi11as. 
Las primeras monedas que circu1aron fueron 1os pesos de 

tepuzque, trozos de meta1 equiva1entes en peso a 1as monedas 
usua1es españo1as. Durante e1 gobierno de1 virrey Antonio de 

Mendoza, e1 11 de mayo de 1535 se expidi6 1a Rea1 C~dula para la 
fundaci6n de la casa de la moneda. 

El mercado de trabajo en el virreynato de la ciudad de 
M@xico se caracteriz6 por las ocupaciones artesanales y de 
servicios. 

Se conoci6 el •arrendamiento• al trabajo ejercido por un 
artesano especializado en cua1quier oficio que se 1oca1iz6 en 1os 
ca1pu11is. Consisti6 en asignar1es una ca11e (sitio de venta) a1 
tipo de oficio o a1 tipo de mercanc~as que iban a ofrecer. 

Y 1a servidumbre dom~stica que a fines de1 sig1o XVXIX 11eg6 
a ser e1 10• de 1a pob1aci6n ocupada, mientras 1a pob1aci6n 
econ6micamente activa era de1 30 por ciento. 

Para 1os hombres 1as ocupaciones de servicios fueron: 
cochero, cocinero, mayordomo, 1acayo, ga1op~n, mozo y portero. 

Para 1as mujeres 1as ocupaciones de servicios fueron: ama de 
11aves, costurera, recamarera, 1avandera, nodriza, cocinera, 
qa1opina. 

Los tipos de comerciantes 1a comunidad mcrcanti1 virrey-
na1, de fines de1 sig1o XVIII, fueron de tres c1ases: 

1. Los Mercaderes o 1os Al.maceneros, segGn Kiesa (1983), que 
compraban mercanc~as de 1as f1otas. 

2. Los Regatones o Revendedores, tambi~n conocidos como 1os 
comerciantes de ia capita1, que tcn~an una tienda. 

3. Los distribuidores de te1as que se enviaban a provincia. 
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La infraestructura f~sica de1 comercio virreyna1 en la 
ciudad de M6xLco, se ubic6 en 1oca1es comercia1es de diversos 
tipos, segdn su funci6n: 

1. E1 Dep6sito y 1a A1h6ndi9a, para 1a conservaci6n de granos, 
a1imentos y v1veres. 

2. Garitas y Aduanas, dep6sito de 

de 1as Fi1ipinas y del viejo 

Cabi1do y contro1 tributario. 

las mercanc1as que llegaban 

mundo para su registro en e1 

3. Las tiendas co1oniales, muy famosas fueron •Las Tiendas de 
Tejada". 

4. Los Porta1es y 1as P1azas-mercado. 
s. E1 Ca1p~11i en el virreynato, correspondi6 a la asignaci6n 

de calles especiales para cada oficio o mercanc1a orientado 
a la venta en la v1a pdblica. 

Salvador Novo (1974:61-63) describe 

comerciantes para los mercaderes y los 

virreyna1. 

1a reg1amentaci6n de 1os 
regatones de 1a ~poca 

La primera orden fue regu1ar 1a compraventa y 1os precios 

e1evados a1 pasar por distintos intermed~arios. 
En 1524. ningan regat6n o tendero podta comprar art!cu1os 

para revender1os dentro de 1a ciudad ni en veinte 1eguas a 1a 

redonda. Despu~s de diez d!as que 1os mercaderes pregonaran sus 
mercanc1as en 1a capita1. 1os vecinos pod1an comprar1as 1ibremen-
te. Para 1os comestib1es fue cinco d1as. 

En 1528 1 1os mercaderes no pod~an comprar en T1ate1o1co ni 

en cua1quier otro mercado de indios. 
de Casti11a deb~an ser registradas en 

__ res en un p1azo de 40 d~as • hasta 

redujo a 30 d1as en abri1 de 1550. 

Las mercanc1as que 11egaban 
c1 Cabi1do por 1os mercade
e1 14 de abri1 de 1531 y se 

En 1552. se dict6 que 1os mercaderes que tra~an a 1a capita1 
art1cu1os de otras pob1aciones rcspetar1an 1os precios estipu1a
dos por 1os diputados y rea1izar~an 1as ventas en e1 1ugar 

seña1ado. 
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LOe tLpos de puestos deL comercio virreyna1 se c1asif icaron 
en ~unci6n dei tipo de ne9ocio y de1 origen de 1as mereanc~as 
procedentes de1 comercio exterior o de1 comercio interior. Los 
tipos de puestos pueden ser: e1 a1mac6n o a1mac~n con bodega, ia 
tienda mestiza y e1 caj6n de mercader~as. 

Segdn Borchart de Moreno (1984:73) en su trabajo Los Merca
deres Y ei Capita1ismo en MAxico 1759-1778: 

•ei a1mac6n serv~a m&s bien ai comercio a1 mayoreo, 
mientras que 1a tienda, negocio de medianas proporcio
nes, también estaba abierta a1 ptib1ico. Pare1amente 
exist~a 1a tienda mestiza, pequeño negocio en ei que no 
se vend~an tanto 1os productos extranjeros, sino m4s 
bien 1os naciona1es. 

E1 cajón de mercader~as fue ei puesto de venta que se 
encontraba en una de 1as principa1es p1azas en e1 
centro de 1a ciudad. Los cajeros eran j6venes parientes 
de1 comerciantes tra~Qos por éste de España•. 

2.3. E1 comercio de 1a independencia a ia reforma 

La etapa de 1a ciudad moderna y contempor5nea data para e1 
comercio en 1a ciudad de M€~ico de 1861 hasta nuestros d1as. 

E1 comercio continuo desarro11~ndose en torno a la P1aza 
Mayor y con 1as mismas rutas 
cana1ea que atravesaban 1a 
c1an desde 1as garitas. 

de acceso de mercader~as, por 1os 
ciudad o por 1as avenidas que condu-

oestru~do ei Parián en 
V~1ia.mi1, Santa Catarina, e1 
de origen prehisp~nico que 
Xturbide que se construy6 

1843, se ordenaron 1os mercados 
de Jesüs y e1 Vo1ador, este ü1timo 
sustituy6 e1 Pari~n. E1 mercado 

en 1a piazue1a de San Juan y se 
inauguro en 1849. A pasar de muchos intentos por e1 rcordenamien
to de 1os mercados, en e1 sig1o XIX, fue objetivo que no se 109r6 
conc1uir debido a ia gran a~1uencia de mercaderes. 

Un caso concreto se puede observar en 1880, en e1 Porta1 de 
Mercaderes: ••• "am6n de 1as tiendas que vend~an diferentes 



58 

productos, entre e1l~q dulces y aguas frescas, se instalaron 1os 

7evanqe1istas" que luego pasaron a1 Portal de 1as Flores, de ah~ 
a1 Volador y finalmente a los portales de la Plaza santo Domingo" 
(Carri11o:1984:156). 

La creciente expansi6n urbana fue importante factor para 
el desarrollo del comercio, extendi~ndose hacia los cuatro puntos 
cardinales de la ciudad. Segan Vi11aseñor (1982:85) para 1853 1os 

l~mites de la ciudad fueron: Santiago Tlatelolco; al norte, San 
LS~aro; al oriente, San Antonio Abad, al sur, aucareli, y San 
Cosme, al poniente. 

E1 aumento poblacional fue otro factor que tuvo un signifi
cativo incremento; en 1790 fue de 160 mil habitantes, pas6 a 200 

mil para 1853 y, en 1858 de 200 mil creci6 a 471 mil habitantes 
para 1910. 

En este mismo periodo la extensi6n geográfica de 1a ciudad 
de MAxico aumento de 8.5 a 40.S ki16mentros cuadrados. 

A pesar de loa efectos modernizadores, del periodo indepen
diente, para organizar e1 comercio en estrat~gicos locales 

comerciales de 1a iniciativa 
comercio de subsistencia 
pdblica; asimilables a 1os 
dieron origen. 

privada, continuo desarro11ándose el 
1as plazas y calles de 1a vra 
tianguis locales tenochcas que 1e 

Ya desde el comercio mexica se fue configurando una ~lite 
comercial que se vincu16 los intereses del poder colonial 

español. Más tarde a 1a red comecial europea (inglesa, alemana, 
francesa) que se estab1eci6 1a ciudad de M~xico ejerciendo el 
control de1 capital comercial y reproduciendo 1a acumu1aci6n de1 
mismo capital. 

En e1 caso de las principales tiendas departamentales a que 
hace referencia Vi11aseñor (1982), la ciudad de M~xico en el 

Portal de 1as Flores fund6 en 1851 una tienda de art~culos para 
caballeros y telas, conocida con los ntimeros 8 y 9. En 1852 se 

fund6 el Puerto de Liverpool (60 metros cuadrados) por un 
emigrante franc~s; en 1865 se fund6 e1 Palacio de Hierro; en 1898 
e1 Centro Mercantil y en 1904 Sanborn's, entre otros "cajones de 
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ropa•. todos bajo e1 contro1 de 1os alemanes. Dicha monopoiiza
ci6n se rompi6 a principios dei si91o XX cuando ia ciudad ten~a 
construidas muchas tiendas departamentaies, partic~pando en ia 
i..mportaci6n de rnercanc1as diferentes grupos extranjeros .. Estas 
tiendas se ubicaron en e1 centro de 1.a ciudad hacia e1 sur y 
poniente de1 z6caio .. 

Diferencia1mente a 1a compleja or9anizaci6n de 1os tendajo
nes o tiendas de departamentos, e1 comercio cotidiano en ia 
ciudad, afirma Novo (1982:129), asumi6 dos formas~ primero, e1 
comercio de tiendas y pequeños establ.ecimientos, y segundo, el. 
comercio de 1os mercados que eran ce1ebrados en l.as ca1l.es y 

p1.aza.s .. 

E1 mercado funcionaba dos tres veces a ia semana: ah1 se 
concentraban ios productores que 1Levaban peraona1mente sus 
mercanc~as. e :Lnsta1ados en sus puestos a ia vez 
eran ta.rnbí6n compra.dores. su ~unci6n satisfac~a 

art~cu1os de primera necesidad. 

que vendedores, 
l..a. demanda de 

La baja o nu1a capacidad de compra de l..a gran mayor~a de 1a 
pob1aci6n; as~ como 1a magnitud de1 autoconswno, fueron factores 
que contribuyeron a que el.. aparato comercia1 fuese pequeño e 
inefi.c:Lente. 

La actividad comercia1 en 1a etapa revo1ucionaria y 

postrevoiucionaria atraves6 por una ~poca de vio1encia, fa1ta de 
seguridad püb1ica y por 1a deeor9anizaci6n da1 aparato econ6mico 
que provoco e1 estancamiento de 1a acci6n mercanti~. 

M&s tarde, con 1a restauraci6n de 1a eeonom~a y de1 aparato 
productivo el.. comercio tuvo un creciente auge. Ingresaron nuevas 
empresas extranjeras que marc6 1a etapa de renovaci6n en ioa 
sistemas mercanti1es. 

En 1923-1925, ~poca en que 1a ciudad ernp1e6 1os medios de 
comunicaci6n motorizada; e1 centro de 1a c~udad ~ue ~rea de 
abastecimiento comercia1 y cre6 centros de comercío en ias nuevas 
co1onias. E1 comercio concentr6 su act~vidad en 1as p1azas. 
espacios ab1ertos desde ~os cuaies esa fuerza fue penetrando a 
ios iugares cubiertos en ventas. fondas y mesones. Sigue deacri-
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p1azas 

1as 
registraban 

diferentes Apocas. 
todas 1as 

Ah~ se 
escuchaban edictos y bandos¡ se recib~an jug1ares y se acud~a a 

citas. Fueron escenarios de ajusticiamientos y ce1ebraciones y en 
e11as se desarro116 e1 teatro•. 

Simu1t&neamente a1 crecimiento de 1os vendedores ambu1antes 

se rea1izaron medidas de ordenamiento de 1os mercados. As~, en 
1932 se construy6 e1 Mercado Abe1ardo L- Rodr~guez, con e1 
prop6sito de acomodar a 1os ambu1antes 1oca1izados a espa1das de 
1os temp1oa de Loreto y de san Pedro y San Pab1o. Ya en estos 
tiempos 1a presencia de ambu1antes se consider6 inc6moda para e1 
trAnsito peatona1 y antiest~tico a 1a fisonom~a de 1a ciudad. 

A partir de 1940 aument6 1a red de estab1ecimientos comer
cia1es privados y p6b1icos distribuidos en tres tipos: 1as 
tiendas departamenta1es, 1as tiendas en cadena y 1as tiendas de 

autoservicio: eata G1tima, bajo 1a moda1idad de una canasta 
rodante o un carrito y 1as fi1as en 1as cajas de cobro. 

En 1940, ca11ee de gran comercio: Avenida Ju&rez, San Juan 
de Letr&n y Paseo de 1a Reforma, hasta 1a G1o~ieta de Co16n. 

En 1950, 1a Avenida de 1os Insurgentes abri6 comunicaci6n 
con Ciudad Universitaria (1948-52) 11eg6 a T1a1nepant1a y en 1970 
todo el. Distrito Federa1, menos Mil.pa A1ta. 

En 1960 1a habi1itaci6n del. tramo poniente de l.o que ser~ e1 
Ani11o PerifArico conectó con Ciudad Sat~1ite. Por 1970 1os 
modernos comp1ejos comercia1es de 
Sat~1ite y Perisur. 

P1aza Universidad, Pl.aza 

A este sistema de comercia1izaci6n se opone, por un 1ado, 
1as pequeñas tiendas y misce1&neas de1 comercio de subsistencia 
que vinieron insta1ando dentro de 1as construcciones destina
das a casa-habitación de ~as fami1ias pobres de 1a ciudad. Estos 
reducidos comercios tienen e1 acceso directo desde 1a ca1l.e y l.a 
insta1aci6n de un mostrador 
fondos. La trastienda se 

a medio cuarto y eatanter~as l.os 
forma, entonces, por l.as bodegas y 1as 

habitaciones de1 tendero y su fami1ia. 
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Y por otro 1ado, e1 comercio ambu1ante de subsistencia que 
expende en 1a v~a pQb1ica diferenciando 1a ca1idad de 1as 
mercanc~as según e1 tipo de c1iente. Existen concentraciones de 
comercio popu1ar en 1as ca11es y avenidas cercanas a 1as zonas 
habitaciona1es de 1as co1onias con mayor densidad. 

Otro importante sistema de mercados es e1 que se desarro116, 
con gran rapidez, a1 oriente de 1a ciudad. Se refiere a 1a zona 

de abastos, e1 Mercado de 1a Merced, construido en e1 terreno que 
ocup6 e1 destruido convento de esa orden. 

En 1956 se construy6 e1 nuevo mercado de La Merced que 
absorbe a una importante pob1aci6n ind~gena y migrantes rura1es. 

En interesante y rigurosa investigaci6n que rea1iz6 
Va1encia (1965) La Merced, estudio eco16qico y socia1 de una zona 
de 1a ciudad de M~xico, conc1uy6: 

•E1 tipo y e1 aspecto de 1os 1oca1es comerciales que se 
1oca1izan en La Merced varia much~simo. Es posib1e 
encontrar el gran a1mac6n, montado con 1a más rigurosa 
t6nica contempor&nea de1 "disp1ay", tanto en 1a venta 
como en 1a presentaci6n y anuncio de 1os art!culos; y 
que e1 pequeño, desordenado y anArquico "puesto", 
tendaj6n o misce1&nea, en donde sue1en venderse 1as m~s 
dis~mi1es mercader:t.as y que constituyen e1 Gnico 
recurso diario de 1as familias mAs pobres, las cua1es 
mantienen una re1aci6n comercia1 que verdaderamente 
entraña una "econom:t.a de1 centavo". 

Asimismo, se distingui6 1os vendedores ambu1antes que 
ofrec!an diversas chucher!as e imitaciones de 1os productos que 

se encontraban en 1os a1macenes. Además de 1as 11amadas "martas", 
que a 1a fecha venden frutas, chic1es y otros productos (Casti-
11o: 1973; Terres:1977). 

La Merced conocida, según Range1 (1983), como e1 "est6mago 

de la ciudad", proporcion6 cAlcu1os muy someros para la d~cada de 
los setenta, en cuyos años dieron de 15 a 20 mi1 permisos a 

vendedores ambu1antes que se estab1ccieron en La Merced y que se 
afiliaron a la Confederaci6n Nacional de Organizaciones Populares 
(CNOP), gremio oficialista. "Los sAbados y domingos, se ca1cu1a 

en mAs de 600 mil gentes la poblaci6n flotante de la 1oca1idad". 
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En otro orden. e1 mercado minoritario se ejerce a trav6s de 
tres tipos de comerciante• en 1a Central de At>.etos de La Merced: 
los vendedores anlbulantes. los comerciantes golondrinos y los 
•iocatarios o puesteros• de los mercados (Valencia:l965:216). 

Los vendedores ambulantes, calculados para 1965 en tres mil 
representan el estrato m4s bajo del sistema. Una de las formas 

mas amplias de subocupaci6n u ocupaci6n disfrazada dentro de la 
zona y aun de toda la ciudad. 

Los comerciantes golondrinos, son los pequeños productores 
agricolaa que trafican con productos alimenticios de estaci6n y 

que ellos miamos traen a vender en las bodegas de La Merced. Los 
bodegueros ya e~tablecidoa les subarriendan el espacio que 
utilizan por un precio promedio de pesos por unidad (carga, 
costa1, caja, etc.) y en un metro cuadrado insta1a su mercanc~a-

Los 1ocatarios o puesteros, son aque11os comerciantes 
deta11iataa que ocupan •puestos• en 1os mercados construidos por 
1a adminiatraci6n capita1ina a partir de 1957. En 1961 fueron 
ocho unidades con 5,725 puestos, ademas de 100 estibadores o 

diab1eroa que cargan o descargan veh~cu1os de productos monopo1i
zados, exc1uaivamente por inmigrantes. 

3. Breve historia de1 comercio de sutgistencia en 1a ciudad de 
~ 

E1 comercio de subsistencia en el Pera y en Lima-Metropolitana 

tiene una 1arga historia. 
La historia se remonta, tradicionalmente, desde el imperio 

incaico mediante 1a orqanizaci6n de 1ae ferias 1oca1es y reqiona-

1es en el Tawantinsuyo. 
La ciudad de1 Cuzco, ombligo del imperio, fue 1a capita1 de1 

qran imperio inca siendo la aqricu1tura una de 1ae bases funda

mentales de 1a organizaci6n y existencia de1 ayl1u. El ayllu, 
conjunto de familias unidas por v~nculos de sangre, parentesco y 

relaciones econ6micaa, uti1iz6 la mita, el ayni y la minca como 

formas de trabajo conjunto, vo1untar~o y co1ectivo en beneficio 
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de 1as obras agr~co1as y de infraestructura necesarias para 1os 
m~embroe de una comunidad o ay11us (Castro:196~). 

Estas caracter~sticas de orden econ6mico y socia1 otorgaron 
1egitimídad a1 trueque como medida de intercambio comercia1. 
basado en 1as necesidades de consumo de 1a pob1aci6n ind~gena. 

El comercio quechua, actividad muy din~mica en las ferias, 
tuvo 1a concurrencia de vendedores indtgenas que 1le9aban de 
todas las regiones de1 pa~s (costa, sierra y se1va) para inter
cambiar productos agr~colas y artesana1es. Ei comercio externo se 
rea1iz0 por cuenta exc1usiva de1 Estado y concentr6 objetos 
artesana1es de oro, p1ata y de piedras 
vaior que fueron de consumo suntuario 
imperio. 

preciosas de significativo 
para 1a 61ite estatai de1 

E1 Estado inca2 consi9ui6 acumu1ar dicho excedente a trav6s 
4e 1os años. cOn 1a conquista de1 imperio por Francisco Pizarro, 
se 1oca1iza ia nueva capita1 en Lima, fundada e1 18 de enero de 
1535, m&a tarde uno de los centros importantes dei comercio 
monopt)iico colonia1. su cercan~a con los puertos de Paita. Písco 
y de1 Ca11ao re~ctivaron e1 comercio y abrieron e1 mercado a 
muchos mercaderes que 11e9aban de Europa y Filipinas. Para1e1a
rnente. e1 comercio ambuiante continu6 desarro115ndose en 1as 
p1azas pnb1icas y ciudades co1onia1es¡ pero en 1524. se iniciaron 
1as primeras prohibiciones regiamentarias. 

La coionia produjo nuevas formas de 
forzados a trav6s de1 sistema de obrajes 
para 1os indrgenas, lo cual 11ev6 su 

exp1otaci6n y trabajos 
y de los repartimientos 

tota1 empobrecimiento. 
Este hecho determin6 1a decadenc~a del comercio interno en 1as 
ferias regionales quechuas para priorizar e1 comercio con España. 

Lima. erigida como 1a capita1 da1 virreinato~ fue e1 centro 
generador de 1a actividad comercia1 y 1a urbe m~s pob1ada en que 
se acentO e1 comercio de 1as colonias ubicadas a1 sur de PanamS. 

2 Una seria interpretaci6n de 1a estructura de ciases de 1a 
sociedad inca y la funci6n jer&rquica del Estado imperio. v6ase 
Choy, Emi1io. Antropo1ogra e hístor1a, Ed. Universidad Naciona1 
Mayor de san Marcos (UNMSM) • Lima. Perd. 19796 
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Comercio que estuvo en mlanos de peninsu1ares, portu9ueses y 

crio11os. 
En estas condiciones se po1ariz6 e1 comercio en Lima, entre 

e1 comercio de 1a é1ite españo1a y crio11a y e1 pequeño comercio 
de1 pueb1o. Estas dos tendencias de 1a actividad comercia1 se 
desarro11aron en forma diferente y cada una con sus propias 
caracter~sticas. Sin embargo, e1 comercio am.bu1ante de subsisten
cia fue prohibido. Se reconoci6 su to1erancia porque fue un 
servicio necesario para 1a satisfacci6n de 1a sociedad 1imeña y 

considerado como tradici6n de 1as ferias patrona1es y re1igiosas, 
ademSs, de 1as ferias domingueras. Escritores como Ricardo Pa1ma, 
Manue1 Asencio Segura y 1a compositora Chabuca Granda, en sus 

re1atos y camiones de 1a Lima de Antaño, dan testimonio de1 
·tradiciona1 comercio de subsistencia en e1 Per6. 

3.1 E1 comercio quechua: 1as ferias 

E1 comercio durante e1 imperio incaico fue una actividad econ6-
mica din&mica que funcion6 en todos 1os pueb1os y provincias de1 

Tawantinsuyo bajo una estricta vigi1ancia para evitar agravios. 
SegGn e1 cronista Migue1 Cabe11o de Va1boa (1951:359}, fue 

e1 inca TUpac Yupanqui quien mand6 "pregonar por todo e1 imperio 

que e1 que quisiese ser mercader pudiese 1ibremente andar por 
toda 1a tierra sin que persona a1guna 1es fuese mo1esto so graves 

penas ••• " 
Las 6rdenes de1 inca 

ferias de mercaderes, 

famosas ferias de 

Copacabana (Bo1ivia) • 

que 

Jauja 

fueron curnp1idas rea1izAndose 1as 
hasta hoy subsisten, como 1as muy 
(Abancay} , de PucarS (Puno} y 1a de 

Muchos cronistas, entre c11os Guarnan Poma de Aya1a refiere 
que 1as ferias de1 Tawantinsuyo se 11evaron a cabo en 1a p1aza de 

1os pueb1os. Segfin Cabe11o de Va1boa corresponde a1 inca Tupac 
Yupanqui e1 estab1ecimiento de 1as ferias. 
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Sarmiento de Gamboa en sus Re1aciones, Garci1aso en sus 
Comentarios Rea1es y Herrerd en su Historia Genera1, nos dicen 
que para faci1itar esos intercambios se hab~a estab1ecido que uno 
de cada nueve d~as aer~a dedicado a1 descanso, 1a feria y 1a 

fiesta. E1 mestizo B1as de Va1era añade que 1as ferias eran tres 
cada mes en toda 1a extensi6n de1 imperio y que se 1e atribuye a 

Pachacutec e1 haber ordenado que ta1es ferias se abrieran 
diariamente. 

Jos~ Antonio de1 Busto (1978) en su obra Perú incaico, 
describe 1oa 1ugares donde se pactaba e1 comercio y e1 movimiento 
comercia1 de 1os mercaderes en 1as p1azas púb1icas. Hace referen
cia que: 

•en 1as grandes pob1aciones en que se efectuaban estas 
ferias se requiri6 de dos p1azaa para su mejor rea1iza
ci6n. La p1aza donde se contrataba tomaba e1 nombre de 
CUaipata y en 1a p1aza donde se vend~a estaba e1 catu o 
mercado indio. De este modo en un 1ugar se pactaba y en 
e1 otro se compraba y se vend~a. En 1aa pob1aciones 
pequeñas ambos 1ugares se concentraban a uno" (p. 262). 

Asimismo, 1a feria fue un acontecimiento reqiona1, en 1a que 
concurr~an a1 pueb1o todos 1os mercaderes con sus caravanas de 
11amas y a1pacaa cargadas de bu1toa y tambi6n 1os comerciantes 
menores con sus fardos a 1a espa1da. Este movimiento se iniciaba 
antes de sa1ir e1 ao1. 

"Cuando amanec~a ya estaban 1os mercaderes con sus 
productos sobre 1as mantas extendidas en e1 sue1o. Los 
vendedores, sentados detrSs de estos productos, estaban 
tota1mente quietos: 1os compradores con sus bu1tos a 1a 
espa1da, eran 1os Gnicos que se mov~an hombres y 
mujeres se entregaban a comprar y vender; todos pod~an 
hacer1o. E1 apogeo de 1a actividad feria1 se cump1~a a1 
medio d~a. A partir de este momento amenguaba e1 n11mero 
de compradores y horas desput'!s 1os vendedores se queda
ban so1oa. Entonces ~atoa comenzaban a hacer sus ata
dos, a cargar sus auqut'!nidos ~· a mirar e1 so1- Lo cier
to era que cuando e1 astro rey ca~a detr&s de 1a& mon
tañas, 1a p1aza estaba desierta" (ob. cit.:1978:262)~ 
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En opini6n de Barce11i 
externo durante e1 incanato fue 

(1981:T1), e1 comercio interno y 

1imitado debido a 1a ausencia de 
insuficiencia de 1os medios de 1a propiedad privada, 1a 

transporte y comunicaci6n y a1 desconocimiento de 1a moneda. 
ademas. de1 sistema de p1anificaci6n econ6mico y socia1. 

Existi6 e1 intercambio basado en e1 trueque, e1 transporte y 
e1 a1macenamiento en manos de1 Estado. Seña1a e1 autor que •hab~a 
productos no mercanc~as; hab~a dep6sitos no mercados. Vi11a 

C6rdova dice que •en e1 Per6 incaico no exist~a e1 comercio 
1ibre•. L. eaudin no otorga importancia a1 comercio en e1 
incario, porque estima que 
subsistencias requeridas 
pod~a tener fundamento en 

entre una y otra 1atitud. 

siendo todo e1 mundo productor de 
no hab1a necesidad de negociar. S61o 
l..as diferencias de c1ima que exist1a 

E1 habitante de 1a puna bajaba en busca 
de1 ma~z de 1os va11es y 1a fruta de 1os yungas, cargando consigo 
1a papa o e1 chuño, e1 o11uco o 1a oca o e1 charqui. E1 hombre de 
1os va11es bajaba a 1os yungas o sub1a a 1a puna en demanda de 
1os productos de 1a zona portando cargas de ma~z o a1god6n. 

E1 comercio en 1as p1azas o ca11es de 1as ciudades o pueb1os 
fue conocido con e1 nombre de qhatú. Sigue describiendo Barce11i: 

"que en el..1a se expon!.an 1os productos destinados a1 
trueque y 1os jawaruna, forasteros, eran admitidos a1 
trueque. Para regu1ar l..a operaci6n se hac1a uso de 1a 
aysana, ba1anza o del.. tupu, medida de capacidad, o a 
fal..ta de e11os l..o decid1a el.. l..ugareño. La operaci6n era 
un intercambio de bienes de uso y eran extraños a e11a 
el.. fraude y el.. engaño". 

As~, e1 trueque modal..idad de intercambio del.. suel..o quechua 
fue descrito por e1 padre Cebo, según Val..carcel.. (1978:89), cuando 
oberv6 un mercado indio en el.. sigl..o XVIII: 

"No hab!.a puesto val..or ni tasa por l..a autoridad públ..ica 
en estos rescates (as1 11aman en esta tierra a estas 
suertes de trueque o compras) esto se dejaba a 
satisfacci6n de l..as partes: como vemos el.. d1a de hoy en 
casi todos 1os puebl..os de indios de este reino, que l..os 
d~as de fiesta sa1en l..as mujeres a rescatar a 1as 
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p1azas, trayendo cada una 1a mercader~a que tiene: unas 
sacan fruta, otras ma~z. otras carne guisada. otras 
pescado, carne cruda partida en piezas, sal, coca, aj~, 
y de este tono las otras cosas en que contrasta: y 
hacen su rescate dando un p1ato de fruta por otro de 
guisado¡ cua1 con aj~ compra sal; cua1 con ma~z, carne 
y as~ en 1os demAs; con que todos se proveen de los que 
han menester a trueque de lo que ten~an de sobra". 

El comercio interno desarrol16 dos tipos de comercios: el 
vertical y e1 horizonta1. El comercio vertical se realiz6 entre 
las tres zonas geogr4ficas del Per6: costa, sierra y selva, 
mediante el env~o de telas, ma.~z y fibras de maguey de la sierra 
a cambio de que se le retornara a1god6n, ~rutas, pescado o 
conchas de 1a costa y maderas, p1umas o coca desde 1a se1va. E1 
comercio horizonta1 se rea1iz6 entre ios diversos va11es inter
andinos o costeños que intercambiaban ma~z, frutas y a1god6n en 
1a costa; y 1ana, charqui o papas en 1a sierra. 

En otro orden, e1 comercio externo, en e1 incario. se 
efectuO por cuenta exc1usiva de1 Estado. Seg6n 1a Re1aci6n de 
Juan de s&namo, secretario de carios r y de1 Consejo d~ 1ndias: 

"en 1a ba1sa capturada por Barto1om6 D~az, e1 pi1oto de 
1a epedici6n descubridora de Pizarro, a 1a a1tura de 
Tumbes, se ha116 una veintena de indios quechuas 
portando objetos de oro y p1ata, espejos de cobre, 
keros o vasos de madera y finos tejidos de 1ana de 
auquenidos, as~ como una ba1anza y cierta cantidad de 
conchas marinas; pero sin que se 1ograra estab1ecer 1os 
productos que se esperaba traer de esas regiones" 
(Barce11i:198l:TX:129). 

De este simp1c hecho ha pretendido deducir toda una 
actividad comercia1 regu1ar entre mayas e incas. 

E. Mande1, especifica 1os productos intercambiados por ambas 
~u1turas; 1os incas enviaban meta1es y espec~ficamente a1eacio
nes, como 1a Tumbaga y e1 Champi; recibiendo en cambio piedras 
preciosas, de preferencia amatistas, esmera1das -as~ como armas, 
tintes, tejidos bordados, joyas, etc6tcra. 
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Adem&s, de acuerdo con otras investigaciones o tradiciones 
ora1es exist~a otra ruta de intercambio a base de1 trueque, que 
abarcaba no s61o 1a zona andina, sino que 11egaba hasta 1as 
ori11as de1 R~o de 1a P1ata en e1 sur y de1 carien en e1 norte. 

A1gunos historiadores dicen que 1os pueb1os prehisp&nicos 
conoc~an 1a moneda-mercanc~a y 1as hab~an puesto en circulaci6n, 
ta1ea como discos de oro de 1os Chibchas, 1as hachas en forma de 
•T• y 1as conchas co1oreadas de 1os Maya-Quich~s y 1as piedras 
raras -obsidiana, ca1cedonia y crista1 de roca- en el Pera y 
Chi1e. No vaci1ando en conc1uir que 1oa meta1es, 1as conchas y 

1aa p1umas de ave entrecruzaban e1 continente americano • 
. Para el comercio interno y externo 1oa tambos (Tampus) 

fueron 1os mejores dep6aitos para 1a conservaci6n de1 excedente 
agr~co1a producido. En su oportunidad ser~an destinados a1 
mercado para ser intercambiados en 1aa ferias 1oca1es, regiona1es 
o para ser consumidos en periodos de escasez. Adem&• de a1macena
miento de v~veres, vestidos y armas, 1oa tambos fueron a1ojamien
to de mercaderes viajeros y bestiae. Se insta1aron de trecho en 
trecho. Contaron con grandes corra1es anexos para encerrar a 1os 
anima1es. Fueron edificios formados de una gran pieza centra1 a 
1a que daban otras mucho m&s pequeñaa que ae reservaron para 
viajeros de categor~a. Los productos a1macenados sirvieron, 
tambiAn, para 1os viajeros y ejArcitos que se asi1aban a11~. 

3.2 E1 comercio co1onia1 y 1oa mercaderes dc1 virreinato 

E1 comercio co1onia1 de Lima 11eg6 a au mayor esp1endor durante 
1os sig1os XVI y XVII y se convirti6 en 1a principa1 ciudad dis
tribuidora de productos europeos para toda 1a Am~rica Meridiona1. 

E1 comercio co1onia1 fue req1amentado por Car1os V en 1526 y 

por Fe1ipe II en 1561 cuando e1 trAfico entre España e Indias 
a1canz6 importancia y produjo 1a codicia de 1os fi1ibusteros. 

Los primeros ambu1antes de1 comercio co1onia1 fueron 1os 
eapaño1es y crio11os empobrecidos que no a1canzaron fortuna. 
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Entre e11o• so1dados derrotado& o con escaso bot~n y 1as trave
s~aa in~ructuoaaa de marinos aventureros. 

E1 comercio funcion6 como un gran a1mac6n donde se rea1iz6 
e1 trueque de meta1es preciosos y frutos de 1a tierra por 1os 
productos 11egados en 1os ga1~ones. 

En opini6n de Zava1a 41978:85) 
tiangu~s no se vendan 
escogido. porque no se 

de tres a cuatro 
hay d~a en que en 1os 

mi1 quinta1es de meta1 
contentan 1os indios con e1 sa1ario de 

tres rea1ea y medio a1 d~a• ••• •Ei mercado de 1os meta1es existe 
desde que ae descubri6 e1 cerro•. Ejemp1o de e11o puede ser e1 
gran centro comercia1 de Potos1. donde se ofrecieron mercader~as 
para uso de 1os indios y que ~stos compraban rea1izando trabajo 
adiciona1. cateando 1as minas pobres y ricas. 

Ta.mbiAn 1os dos tianguis que existieron en 1a ciudad de1 
Cuzco donde vend1an hombres y mujeres ind1genas productos de 1a 
tierra. piezas de p1ata y hermosos guantes de seda con oro para 
1aa damas de 1a co1onia. 

Durante e1 aig1o XVXI. e1 esforzado trabajo impuesto por 1os 
españo1es a travEs de 1as mitas y 1os obrajes disminuy6 signifi
cativamente 1a pob1aci6n ind1gena y fue reemp1azada por 1a 
~nm~graci6n de esc1avos negros. 

segdn Si1vio zavaia (1979:82) ~ 

•Tiene Lima 40 mi1 negros esc1avos, entre e11os hay 
a1gunos 1ibres, aunque pocos. Las negras todas por 1a 
mayor parte sirven en 1a ciudad adem~s de muchos 
negros, y a1gunos 1os a1qui1an y pagan cada d~a cuatro 
rea1es a sus amos. La mayor mu1titud de estos negros 
trabajan en e1 campo. AdemSs de 1os indios de1 cercado 
viven en 1a ciudad otros muchos; son oficia1es. 
sastres. zapateros, p1ateros y de otros o~icios, porque 
aprenden ~~ci1mente. Son buenos escribanos y muchos 
tocan bien cua1quier instrumento y sirven para músicos 
en sus ígiesias. Tiene ia ciudad a 1o m&s 100 caba11e
ros que 11amaron vecinos porque 1es pagan rentas 1os 
indios; es decir. se trata de ios encomenderos•. 

En Lima, e1 esp1endor de1 comercio co1onia1 se apoy6 en dos 
v~as de comercia1izaci6n: 1a ~eria de Portobe1o, donde 1os coroer-
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ciantes de Lima 11egaban con su& metales, y 1a Armadura de1 
Sur, que a su arribo 1a capita1 diatribura 1aa mercaderXas 

hacia todos 1oa rincones de1 virreinato. 
En opini6n de Porras Barrenechea (1935), Lima fue •1a feria 

comercia1 mAa importante de 1as colonias, donde 1legan 1as 
mercaderras de Europa que han de distribuirse en toda sudam~rica 

E1 dinamismo comercia1 fundament6 en 1a transacci6n 
i1~cita deaarro11ada por 1os mercaderes peninsu1ares y crio11os 
que garantizaron e1 monopo1io comercia1. Según Romero (1937:187-
188): 

•Ta1 era la libertad con que ae comerciaba en e1 Perú, 
se 1ee en 'Noticias secretas de AmArica•, en toda 
suerte de gAneros prohibidos, que parecXa haberse 
borrado la idea de quA era un trato ilXcito, ni qu~ 
eataba aujeto a castigo; a1 contrario, este negocio se 
hac~a como una cosa eatab1ecida y 1os jueces que 1o 
diaimu1aban, recibian u~a gran suma de dinero como si 
fueran emo1umentoa anexos a su emp1eo. Los autores de 
esta famosa obra vieron desembarcar un Paita, capita1 
de 1os contrabandos en 1a Apoca co1onia1, un contingen
te de mercader~as para ser mandadas a Lima sin pagar 
derecho a1quno, a no ser 1a coima de 8 pesos por fardo 
a1 Corregidor y oficia1 Rea1, como una costumbre ya 
aceptada. Loa miamos oficia1ea rea1es preparaban 1as 
qrOaa y facturas para faci1itar e1 contrabando que 
pasaba debajo de 1oe ba1cones de1 Pa1acio de 1os 
Virreyes tranqui1amente•. 

No obstante, 1as mercader~as se reconcentraron en Lima, 
donde se vendieron precios muy e1evados, sin 1a admisi6n de 
regatones, en todo e1 continente. L1egaban con precios prohibiti
vos en 1aa regiones de1 sur y gran parte de 1a mercader~a se 
abarrot6 en Lima porque se recurri6 a1 sistema de venta forzada, 
con 1os famosos repartimientos. Se ob1ig6 a 1os indios a recibir 
en pago de sa1arios baratijas inúti1es como anteojos, barajas, 
piedras fa1sas, mientras no ten~an con qu~ a1imentarse. 
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E1 repartimiento, segdn Barce11i (19B1:T2), con que se 
favoreci6 a 1oa funcionarios, gobernadores o correqidores, 3 

consisti6 en 1a autorizaci6n otorgada para surtirse de mercade
r~as que fueron ao1icitadas por 1os indios de su jurisdicci6n. 
Para conseguir art~cu1os, e1 corregidor obtuvo amp1ios y baratos 
crAditos entre 1os comerciantes, estando muy seguro de 1a venta 
de 1os mismos. 

Abastecido de todo tipo de productos, e1 corregidor 11egaba 
a su jurisdicci6n y proced~a a distribuir entre 1os indios a su 
cargo 1as mercader~aa adquirida&, sin importar1e que fueran o no 
6ti1es a1 ind~gena. E1 resu1tado de 1a venta fue e1 endeudamiento 
perpetuo de1 indio y su ob1igaci6n de trabajar gratuitamente para 
e1 corregidor. 

Gracias a ese abuso inca1ificab1e de autoridad, e1 corregi
dor 1ogr6 amasar enormes fortunas en e1 tiempo, periodo de tres a 

cuatro años que dur6 en su cargo. Esto exp1ica 1a indignaci6n de 
G. L<>hman v. a1 escribir que •e1 corregidor sin haber pue•to nada 
de su parte 1ucraba por todas 1as v~as, convirtiAndoae en 
buhonero, mercader o tendero, acaparando interviniendo 1os 
art1cu1os de primera necesidad; de manera que 1os conaegu1a a 
precios inferiores a 1os of icia1es y 1os reven~1a con apreciab1e 
recargo•. Ninguna comunidad estuvo exenta de 1a 
corregidores, por m&s pequeña que 6sta fuera se 

1abor de 1os 
rigi6 por 1as 

ordenanzas y e1 contro1 de 1os a1ca1des 1oca1es. s. zava1a en su 
obra E1 servicio persona1 de 1os indios en e1 Perfi, (extractos 
de1 sig1o XVII), seña1a: "La 1ey 17, t1tu1o 3, 1ibro V, con 
antecedente de1 Emperador o. Carios y 1a Emperatriz gobernadora 
en Va11ado1id a 20 de ju1io de 1538, dispone que 1os a1ca1des 
ordinarios donde no hubiere gobernadores o corregidores, pueden 
visitar 1as ventas y mesones de su jurisdicci6n y dar1es arancc-

3 Ei origen dei cargo de corregidor data en ias Cartas de 
A1ca1S (1548), se cre6 e1 cargo con e1 objeto de "corregir 1os 
abusos", de a111 su nombre. Ten~an como funci6n ejercer autoridad 
po1~tica y administrativa, y jerArquicamente fueron superiores a 
1os a1ca1des y jueces de 1a zona o fuero. 
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1es para que a precios justos puedan vender a 1os trajinantes 1o 
necesario a su avlo•. 

La historia co1onia1 hace referencia a 1os primeros intentos 
rea1izados por organizar un intercambio comercia1 entre e1 Per6 y 

1a Hueva España (M6xico). Seg6n Barce11i (1981:T2:374l fueron 
HernAn Cort~s y Francisco Pizarra. jefes de 1as conquistas de 
esas cu1turas, quienes ~armaron una sociedad mercanti1 con muy 
escaso Exito. 

Rea1ejo fue e1 puerto de partida y 11egada de 1os barcos 
eae intercambio. H. CortAs fue ei primero en ocupar 1a 1~nea a1 
embarcar hacia e1 PerQ a1gunos caba11os. 

Seg6n eorah, e1 primer viaje de prueba data de 1536, cuando 
dos nav~os a1 mando de Hernando Grija1ba se dirigieron a1 Per6 
11evando refuerzos para Pizarro que hac~a ~rente a un decidido 
sitio de1 Cuzco, por tropa• ind~genas dirigidas por Manco Xnca en 
su querra naciona1 contra e1 invasor. La carga 11evada en 
primer viaje dej6 una ganancia 1~quida de 4 mi1 pe•o• oro a 1os 
aaociadoa. 

E1 proyecto rnercanti1 prosper6 por 1a intervenci6n de 
personas interesada.a en beneficiarse en operaciones mercanti1es, 
que promet~an convertirse en una fuente inagotab1e de grandes 
ganancias. 

Las remesas de 1a Nueva España consist~an en: añi1, pa1o de1 
Brasi1, a1quitrAn, cacao de soconusco, pimienta de Chiapas, 
petates, soml:>reros, bateas. A cambio de e11o recib~a a1gunos 
productos peruanos, especia1mente cascari11as. 

A pesar de su importancia, e1 comercio 1~cito entre ambas 
co1onias se prest6 para que se organizara un activo y apreciab1e 
comercio de contrabando- Las importaciones peruanas desde M6xico 
eran casi exc1usivamente de productos asiAticos, 11egados en e1 
famoso •Ga1e6n de 1a China•. 

En consecuencia, e1 monopo1io comercia1 impuesto por 1a 
Corona españo1a condujo a1 comercio de contrabando en manos de 
agentes 

=-~-

virreina1es y 

Estos grandes 
mercaderes dominados por c1 esp~ritu de 
comerciantes contro1aron e1 comercio 
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exterior en e1 Perú y en M6xico, uti1izando e1 comercio i1~cito 
para mu1tip1icar 1a acumu1aci6n de sus beneficios econ6m.icos. 

Si1vio Zava1a (1980:363), en su obra Servicio persona1 de 

1os indios en e1 PerG (extractos de1 sig1o XVIII), cita 10 
siguiente: 

•E1 virrey Conde de 1a Monc1ova, por bando dado en Lima 
a 31 de agosto de 1704, reitera 1a prohíbici6n de1 
comercio i1~cito con Nueva España y agrava 1as penas 
para 1os transgresores. Hace referencia a 1a C~du1a que 
su Majestad despach6 en Madrid, a 12 de junio de 1702, 
segt'.in 1a cua1, sin embargo de estar prohibido por 
c8du1as y 1eyes de 1a Recopi1aci6n de Indias, conve
nientes a1 servicio rea1, bien y uti1idad de 1a causa 
púb1ica, e1 comercio y e1 trSfico entre ambos reinos 
de1 Per6 y Nueva España, se ha entendido y se contin6a 
con gran desorden 1a frecuencia de este comercio, 
introduci~ndose ropas de China y Casti11a por 1as 
costas de1 Sur•. 

A1 marqen de 1as prohibiciones e1 contrabando continu6, en 
e1 virreinato, hecho que produjo 1a decadencia de1 comercio 
1imeño. 

Respecto a1 comercio entre e1 Cuzco y Lima, tuvo muchas 

dificu1tades debido a su 1arga distancia, siguiendo 1a antigua 
ruta inca, e1 camino rea1 y por e1 accidentado re1ieve entre 1os 
distritos. 

E1 comercio cuzqueño se oriento hacia e1 sur y a fines de1 
sig1o XVIII 1a interdependencia comercia1 se efectu6 con e1 A1to 

Perfi. E1 mercado Potosino concentr6 muchos productos cuzqueños 
como azacar y texti1es. 

En opini6n de Spa1ding (1974:53): 

"Ta1 vez el comerciante indio m~s famoso del sig1o 
XVIII fue Jos~ Gabrie1 Túpac Amarú, .•• Era curaca de 
1a provincia de Tinta y obtuvo un ingreso considerab1e 
negociando azoque y otras mercaderXas entre Lima, 1a 
regi6n minera de Petos~ y otras regiones de 1a serran~a 
andina. Las actividades comerciales de 1os miembros m~s 
privi1egiados de 1a sociedad india, desde 1os curacas 
hasta 1os miembros relativamente ricos de 1a sociedad 
comuna1 participaron de esta actividad econ6mica bajo 
patrones europeos. Funcionaban como intermediarios, de 
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mayor o menor rango, en e1 sistema comercia1 de 1a 
co1onia, rea1izando negocios privados en beneficio 
propio•. 

La misi6n de 1os curacas y de 1oa privi1egiados comerciantes 
indios se destin6 a 1a compra de bienes producidos, dentro de 1a 
econom~a co1onia1 o de1 mercado europeo C1icor, ropa y demás 
art1cu1os}, para ofrecer1os y dietribuir1os entre 1os indios 
rura1es a trav6s de un canje de bienes o dinero. 

E1 origen ind~gena favoreci6 a1 curaca indio para conseguir, 
fAci1mente, 1a 1ea1tad de aua comunidades y deaarro11ar activida
des econ6micas en funci6n de1 1ucro peraona1. 

La Vida econt\aica fine• de1 virreinato, fundado en e1 
monopo1io de1 r69imen econ6mico y fiaca1 (Zava1a:1988), produjo 
una serie de desigua1dades: e1 trabajo y e1 tributo pesaron 
principa1mente aobre e1 pueb1o indio y e1 negro; 1oa extranjeros 
quedaron exc1uidos de1 comerciot 1as 1eyee de car&cter econ6mico 
y fiaca1 tomaron en cuenta y acentuaron 1aa diferencias de raza, 
de c1ase ~ de condici6n1 1a pob1aci6n improductiva fue enorme, 
pues nob1es, re1i9iosos, so1dados y doctores vivieron sin 
trabajar o con un trabajo muy 1iviano, a costa de1 esfuerzo de1 
pueb1o conquistado. 

As~, 1a raza ind~gena que sostuvo todo e1 edificio econ6mico 
fue diezmada y ahuyentada; 1as minas se derrumbaron por fa1ta de 
precauciones esencia1es; 1as obras hidr&u1icas y caminos de 1os 
incas se destruyeron por abandono o por 1a bGsqueda de tesoros 
fantSsticos; 1os excesivos impuestos mataron a 1as industrLas; e1 
monopo1io comercia1 continu6 fomentando e1 contrabando, a1ejando 
1os estb\u1os para 1a industria y empobreciendo a 1os habitantes. 

Asimismo, y esto es coman para 1os tres grupos origina1es, 
b1ancos, negros indios, 1a disminuci6n porcentua1 que se 
observ6 en c1 Censo de 1790 se compens6 con e1 aumento de1 
mestizaje. Tampoco debemos o1vidar 1a decadencia de1 comercio 
1imeño en e1 G1timo tercio de sig1o que debi6 inf1uir de forma 
negativa sobre 1os b1ancos, en tanto que pudo disminuir 1a 
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inm~9raci&n de peninsulares y desviar comerciantes hacia ei &rea 
de1 ~1ata. nuevo foco de grav1taci6n econ6m1ca. 

E1 comercio co1onia1 1imeño prohibi6, por primera vez, 1a 
venta ambuLante mediante e1 dictado de1 Virrey Garc1a Hurtado de 
Mendoza, Marqu~a de Cañete en 1594. Sin embargo, e1 comercio 
ambuiante fue to1erado por 1as autoridades virreina1es porque, 
inicia1mente, se efectu6 bajo e1 contro1 de peninsu1ares y 
crio11os. M4s tarde, por necesidades de subsistencia, 1os 
espacios ~ibres fueron ocupados por mestizos, negros y muiatos, y 

en e1 aig1o XVXX participaron 1os indíos. 
Esta situaci6n determín6, ae96n De Soto t1986:82): 

•una actitud de 1as autoridades co1onia1es frente a 1os 
ambu1antes que osci1aba entre 1a permisi6n y 1a 
represion, y que ha continuado a 10 1argo de 1os 
ai91os. La permisi6n adopt6 bSsicamente 1a forma de 
cobro de ei•A por ocupaci6n de 1a v~a pGb~ica que, con 
pocas interrupciones. ha venido haci6ndose efectivo 
desde 1553 en que una C6du1a de1 Rey de España recono
ci6 a ia ciudad de Lima 1as rentas sobre e1 comercio 
ambu1atorio. Esta actitud pennisiva a1canz6 su m5ximo 
eap1endor durante ia co1onia, cuando en 1778 e1 
Visitador Areche reconoci6 a 1os ambu1antes como uno de 
;o~0~~:~~~!s~~ 4Lima~ junto con 1oa cargadorea 1 tenderos 

La represi6n fue frecuente y se manifest6 en decisiones de 
prohibici6n y de expu1si6n. 

La incorporaci6n de indios a1 comercio interno se retras6 
deb~do a1 descenso demogr~fíco de la pobiaci6n ind~gena a 10 
1ar90 de 1a conquista. se9an Barceiii (1981tT2;375); 

4 Archivo Genera1 de Xndias: Junta de1 7 de diciembre de 1778 
y Archivo Genera1 de 1a Naci6n Cabildo-Gremios No. 3. En Iwasaki, 
Fernando, ~Ambulantes y comercio coioniai. Iniciativas Mercanti
les en el Virreinato Peruano", Jahrbuch fUr Geschichte von Staat; 
Wirtschaft und Gese1tschaft Latelnamerfkas, No. 24, k01n, 
Repdb~lca Federai de Alemania. 
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ªPose~an un nive1 de consumo muy bajo debido a1 pequeño 
aa1ario que recib~an como pago por sus 1abores en 
mitas, obrajes y haciendas o porque se integraban en 
su~ comunidades autosuficientes. Esto produjo que e1 
consumo y e1 movimiento comercia1 interno quedara 
reducido a b1ancos, mestizos y mu1atos. Y aún dentro de 
esos grupos se distingui6 castas dominantes y castas 
dominadas, cuyos consumos estaban regu1ados no s61o por 
sus ingresos y bienes de fortuna, sino por sus ciaras y 
terminantes disposiciones 1ega1es. E1 mercado interno 
se desarro116 d~bi1mente. E1 poder adquisitivo de 1as 
masas popu1ares era m~aero; en cuanto a 1a aristrocra
cia terrateniente recib~a sus art~cu1os de primera 
necesidad en sus haciendas y de España 1os objetos de 
1ujo. Esto exp1ica 1a resistencia de 1os virreyes de 
acceder a 1as 6rdenes rea1es que exig~an 1a supresi6n 
de 1os obrajes en un presunto intento de proteger 1os 
intereses de 1a manufactura peninau1ar". 

Lima fue e1 centro de atracci6n de ese comercio 1~cito 
interprovincia1 y hacia 1a capita1 virreina1 se dirigieron 
enormes cantidades de productos de haciendas y obrajes. Pero ese 

movimiento comercia1 ae vio seriamente obstacu1izado por abeurdas 
exigencias burocr&ticaa y contro1es a base de gu~as y tornagu~as. 

Los productos de comercia1izaci6n interno se tras1adaron 
sobre e1 1omo de mi1es de bestias que circu1aron 1os caminos de 

herradura, entre una a otra ciudad provinciana, hasta 11e9ar 
Lima. 

En e1 periodo virreina1, "1a p1aza estuvo 11ena de cajones o 
tiendas de mercaderes en 1os 440 pies de cada 1ado, exepto en e1 

frente de 1a ig1esia, donde s61o se co1ocaron bajo 1as vecinas 
casas arzobispa1es" (Berna1es:1972:125). 

En e1 si91o XVIII 1a actividad municipa1 de 1a Intendencia 
de Lima, segan P6rez (1985), reg1ament6 e1 abasto y 1a funci6n de 

1os gremios, necesarios para e1 gobierno de una ciudad. 
En re1aci6n a1 abasto, organiz6 1a ubicaci6n de 1oa mercados 

an cuarte1es de acuerdo con 1os destinatarios de 1os puestos y 

1os c1asific6 por especies y giros comercia1es. Rea1iz6 e1 

c6mputo de 1a producci6n de carnes y mantecas, supervisó e1 peso 
en 1os productos de primera necesidad y vígi16 a 1os regatones. 
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En re1aci6n a 1os gremios1 suprimi6 1os oficios fuera de 1os 
9reaios, prohibi6 e1 ejercicio de 1a venta sin 1icencia y orden6 
su contro1 mediante e1 registro en un Libro de Di1igencias. 

Durante e1 virreinato 1imeño encontramos dos categor~as de 

coJDerciantea: 1os grandes comerciantes, que usufructuaron de1 
comercio monop61ico obteniendo e1evadas ganancias¡ y 1oa pequeños 

comerciantes de subsistencia, dedicados a1 comercio a1 menudeo 
obteniendo muy bajos ingresos. 

Loa grandes comerciantes, grupo privi1egiado en raz6n de su 
riqueza, ~ueron un sector de caracteres cxcepciona1ea en Lima. por 
aer, si no e1 mas numeroso, s~ e1 que 1e dio pcrsona1idad a 1a 
ciudad, como regente, trav~s de1 Consu1ado, de1 comercio 
monopo1ista. A este grupo socia1 1e debi6 Lima su esp1endor y su 
decadencia. 

monopo1io • 

Esp1endor, por cuanto 
Lima fue a1m.ac6n de 

que mientras mantuvo el.. 
productos europeos para toda 

JUDISrica. Su decadencia, ya que a1 mantener este sistema monopo
l..iata mas a11A de sus posibi1idades y no diversificar 1a activi
dad econ6mica de 1a ciudad, ésta pa1ideci6 como urbe comercia1 en 
1a segunda mitad de1 si910. 

Los comerciantes 1imeños fueron un grupo poderoso mientras 
se conserv6 e1 r6gimen de 9a~eones y que, poco poco, 1os 
registros aue1tos por e1 Cabo de Hornos, 1a creaci6n de1 virrei
nato de1 P1ata y 1a promu1gaci6n de1 1ibre comercio, sin despre
ciar e1 comercio i1~cito franc~s e ing16s, hicieron resquebrajar
se su estructura, a1 perder 1os intereses monopo1~sticos que 1es 
hab~an dado cohesi6n. 

Desafortunadamente, segGn C~spedes de1 Casti11o: 

"1os españo1es que por incapacidad persona1, ma1a 
suerte o una 11egada tard~a 1as Indias, se vieron 
incapacitados para obtener e1 t~tu1o de vecindad. Se 
concentraban en 1as ciudades porque e1 marco urbano 1es 
proporcionaba emp1eos o subemp1eos que 1es permit~a 
vivir. Se dedicaban a1 comercio a1 por menor, a1gGn 
oficio o como simp1e c1iente1a de otro españo1 rico" 
(ob cLt-:1985:90)-
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Este grupo vio agravadas condiciones de vida por 1a 

fa1ta de puestos de trabajo y muchos de e11os practicaron 1a 
vagancia como forma de vida. 

Se consideraron pequeños 
tuvieron tienda abierta, 

comerciantes aque11os que aunque 
1a ten~an ubicada en un 1ugar 

importante de 1a ciudad. Estos mercaderes fueron 1a mayor~a en 
nGmero pe.ro no en fortuna, y esto p1ante6 prob1emas dentro de1 
tribuna1 de1 Consu1ado. No se 1es prohibi6 que fuesen e1ectores 
pero se 1es 1imit6 de hecho ya que se estab1ecieron condiciones 

econ6micaa que e11os no cump1~an. Dentro de estos co~erciantes, 
1os hab~a de muchas categor~as: tenderos, mercachif1es, cajone
ros, pu1peros, etc., y su a1rededor vivieron también de 1a 
venta ambu1ante 1os tratantes, buhoneros, artesanos, jorna1eros 
1ibrea, entre otros. 

Durante 1a co1onia y e1 virreinato de Lima, 1os tipos de 
comercio fueron: 

Loa privi1egiadoa comerciantes 1i9ados a1 comercio exterior. 

1. Los cargadores o a1maccneros 

Fueron comerciantes cuya participaci6n en e1 comercio se estim6 
en dos de 1os cuatro mi11ones de manufacturas que anua1mente se 
trajeron de 1a pen~nsu1a. Los otros dos, se ha11aron en poder de 

extranjeros y corregidores quienes fueron 1os MERCADERES de a1to 
rango y desarro11aron 1a actividad comercia1 
con e1 fin de obtener e1evados beneficios. 

en forma continuada 

AdemAs, so1~a tener 
tienda abierta en 1a ciudad; ca11e de Los Mercaderes o P1aza 

Mayor y ocup6 a1tos cargos en e1 Consu1ado. 

2. Los encomenderos y negociador-factor 

Fueron mercaderes de menor categor~a encargados por sus mandantes 
-1atifundistas y obrajeros provincianos- vender sus productos en 
1a capita1 de1 virreinato, ta1es como aguardiente, vinos, 

comestib1es, texti1~s, etc. o sea, e1 negociador intervino en e1 



comercio financiando 
caso se 11am6 factor. 

Los comerciantes 
interior y 1oca1. 
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vendiendo mercaderlas de otro, en este 

de subsistencia 1igados a1 comercio 

3. Fueron mercaderes menores de segunda categorla dedicados a 

1a venta de mercader~as corrientes y 1oca1izados 1a p1aza 
p6b1ica ocupando 1as ca11es de 1a ciudad. Se 1es 11am6 cajoneros 
porque insta1aron sus puestos ambu1antes uti1izando 1oa propios 
cajones de empaque de 1aa mercanc~as. 

4. Los buhoneros 
Fueron mercaderes mnbu1antes que vendXan sus mercanclas reco
rriendo 1as ca11es de 1as ciudades y vi11orrios. As1 empez6 a 
hacer fortuna e1 padre de1 virrey Xr1and~s O'Higgins. 

S. Los vendedores viajeros o mercachif1ee 
Fueron mercaderes ambu1antes de origen peninsu1ar o de1 pa~s que 
recorrieron 1as provinc~as vendiendo sus productos 1os 
mercados púb1icos. 

Las ventas de a1imentos se rea1izaron en 1ugares fijados por 
1a Intendencia. Para Lima 1os m~s importantes fueron 1a P1aza 
Púb1ica y 1a A1h6ndiga. E1 tianguis y e1 mercado de frutas y 
verduras m4s importante fue 1a P1aza Mayor, frente a 1a iqiesia 
de 1a Catedra1; durante mucho tiempo era e1 Qnico, pero en e1 
sig1o XVIII, dada 1a extensi6n de 1a ciudad, se ce1ebraron otros 
dos, uno en ia P1aza de Santa Ana, para abastecer aque11a parte 
de 1a ciudad que quedaba apartada de 1a P1aza Mayor, y otro en e1 
barrio de San LAzaro, cuya distancia de1 mercado centra1 se vio 
agravada por e1 r~o. 

Estos mercados rigieron por 1as ordenanzas genera1es y 
contro1aban productos, precios, vendedores, etc. La A1h6ndiga o 
mercado de cerea1es y 1egumbres, era un mercado especia1izado Yr 

como ta1, dispon~a de ordenanzas y rAgimen propio. 
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3.3 E1 comercio en 1a Rep6b1ica 

Uno de 1os primeros antecedentes de1 comercio exterior desde 1a 
dec1arada rep6b1ica Índependiente, por e1 1ibertador Jos~ de San 
Mart~n. e1 28 de ju1io de 1821, fue e1 reg1amento provisiona1 de 
comercio. Segdn Tauro de1 Pino (1972), fue dictado e1 28 de 
septiembre de 1821 inspirado en un naciona1ismo cerrado. S61o por 
causas de guerra se dejaron abiertos 1os puertos de E1 Ca11ao y 
Huanchaco para 1os buques peruanos. Los barcos extranjeros deb~an 
nombrar consignatarios a natura1es de1 pa~s en e1 puerto de 
11egada. Se eatab1ecieron derechos dup1os a toda mercader~a cuya 
importaci6n pudiera ser perjudicia1 1a industria naciona1, 
prohibi6ndose, ademas, 1a venta de art~cu1os a1 por menor a 1os 
extranjeros, privi1egios que se reservaron comerciantes 
peruanos. Pero se dec1ar6 1ibre e1 comercio interior, prohibién
dose 1as aduanas interiores. 

...... 

E1 desarro11o de 1os medios de transporte permiti6 una mejor 
comunicaci6n de1 comercio interior que fue creciendo bajo e1 
contro1 de mercaderes naciona1es y de inmigrantes extranjeros. 
Estos comerciantes incursionaron en 1a producci6n texti1, 
reemp1azando e1 trabajo artesana1 por 1a manufactura, y pasaron 
de1 comercio en 1as ferias regiona1es a 1a venta en 1os estab1e
cimientos de casas comercia1es. 

Un ejemp1o de e11o, 1a feria de Vi1que en Puno, se convirti6 
en e1 centro de reuni6n de vendedores y compradores de 1ana. 
Argentinos como bo1ivianos participaron de este negocio, pero 
Vi1que estrech6 e1 intercambio especia1mente con Arequipa, Puno y 

cuzco. Pero en 1870 Vi1que tuvo que ceder su importancia a 
Ju1iaca, situada en e1 paso de1 ferrocarri1. 

•En 1a dEcada de 1880 se estab1ecieron en e1 cuzco 
varias casas comercia1es extranjeras, 1as cua1es fueron 
sucuraa1es de 1as existentes en Arequipa. Las primeras 
fueron: Emme1 Hermanos, a1emana, Antonio Ca1vo, ita1ia
na, M. Forga, españo1a y Etab1issements Brai11ard, 
francesa. Pronto, 1a firma ita1iana de C6sar Lome11ini 
sigui6 a1 conjunto. A 1a vez que tomaron contro1 sobre 
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1as exportaciones de coca, cueros y 1ana, iban a i..mpor
tar u.na amp1ia 9ama de art~cu1os, desde herramientas 
hasta art~cu1os de lujo. como patG de foie qras y 
champ~nR (M8rner:1979:14-15). 

E1 d~na.mismo de1 comercio cuzqueño se fue ace1erando despu~s 
de 1904. Y 1928, se9Gn ei Gu~a comercia1 Profesionai e 
1ndustria1 de1 Cuzco de Kaminsky y era. (Arequipa), consu1tado 
por M5rner: 

-ias casas de comercio a1 por mayor, extranjeras casi 
todas, exportan fuera de1 departamento y hasta e1 
extranjero ios productos de 1a regi6n. Se trata de 
ganado vacuno a Lima, Arequipa y Chiie, cercaies a Puno 
y Do1ivia, a veces a Arequipa. cerveza a Puno y 
Bo1ivia, cueros de res a Estados Unidos y A1emania, 
1ana a1 'extranjero• por Arequipa, productos texti1es 
diversos a Lima, Puno, Bo1ivia y Arequipa, a1coho1cs a 
Puno. coca a Puno y Arequipa" (ob. cit.:1979:27). 

En otro orden, e1 comercio de subsístencia en Lima durante 
1a repfib1ica continuo pro1iferando, debido a1 crcc1miento de ia 
pob1aci6n y a1 impacto de 1os prob1emas econ6micoa sur9idos por 
1as guerras de independencia. Estos sucesos b~1icos afectaron a 
muchas fami1~as de origen popu1ar y a 1os inmigrantes que se 
concentraron en 1a capitai 1imaña, por e1 atract~vo que ofreci6 
siempre 1a ciudad. 

Las primeras ordenanzas represivas contra e1 comercio 
ambu1atorio fue 1a ejecutada en 1850 por e1 presidente Ram6n 
Casti11a, a1 ordenar ei desa1ojo de ioa ambu1antes de 1a P1aza de 
Armas .. 

Posteriormente en 1879. durante ia guerra con Chi1e, 1as 
fuerzas de ocupací6n de Lima dirigidas por Patrício Lynch 
trataron de coercíonarios mediante muitas y dr~sticas sanciones. 
A partir de 1884. 1a Munícipa1idad expidió mú1tip1es ordenanzas 
en su contra, pero, 1os ambu1antes. en e1 presente sig1o, 
consiguieron e1 reconocimiento socia1 de 1a pob1aci6n, de 
escritores y artistas de ia ~poca repub1icana~ 
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AaX, 1as p1azas 1imeñaa durante 1os primeros SO años, 
ce1ebraron a1eqres retretas 1os domingos y d~as feriados. SegGn 
Castro (1976:18), en su obra Impresiones sobre 1a Lima Antañona, 

describe: 

•En una de 1as esquinas de 1a P1aza de Santa Ana, 1os 
vendedores de 9a11etas pregonaban: •revo1uci6n ca1iente 
para hacer rechinar 1oa dientes'. Mas a11A e1 emo1ien
tero, y en 1os asientos parejas de enamorados, tras 
datos 1os choco1ateros con sus cajitas amari11aa con 
de1icados compartimientos co1mados de choco1ates de 
D'Onofrio, de E1 Tigre, o de 1a marca Nest1~. Deambu-
1ando e1 chinito vendedor de manX ca1ientito, o e1 
cho1ito con sus me1cochas, turr6n de A1va, o acuñas con 
ajonjo1x•. 

De1 mismo modo, 1as ferias reqiona1es en 1as provincias, a 
1a fecha, continQan rea1iz4ndoae. Todavta se aprecia un qran 

movimiento comercia1 1os domingos, feriados y 1os d~as festivos 
por tradici6n patrona1. Son muy famosas 1as ferias de Huancayo 
(Abancay) y 1a de Ju1iaca (Puno), aunque 1as hay en abundancia en 
diversos pueb1os serranos. La Feria de Octubre en Lima, una de 

1as m&s importantes de 1a capita1, fiesta patrona1 de1 Señor de 
1os Mi1aqros, y donde 1os municipios autorizan permisos especia
les para e1 ejercicio de nuevos comerciantes ambulantes en esas 
fechas. 

A mediados de la d6cada de 1os años cincuenta y sesenta, 

existieron: 

to 

•miembros de los institutos armados, especialmente 
oficiales de1 ejército y de la po1icta, propietarios de 
carreti11as de frutas secas y frescas; de emolientes; 
de jugos de fruta; de revistas; de baratijas; de 
juguetes, etc. Los a1udidos propietarios co1ocaron en 
e1 trabajo a indtgenas recién 11egados o tra~dos 
exprofesamente. As~ mismo muchos vendedores en 1os 
mercados estSn a 6rdenes de miembros de1 ejército o de 
1a po1icta; son exp1otados a1 margen de sus derechos 
socia1es• (Caatro:1972:128). 

La modernizaci6n de la urbe 
condujo a diferenciar los 

limeña y su expansivo crecimien
tipos de comerciantes que se 
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incorporaron; unos. a1 rentab1e andamiaje de1 comercio a1 por 

mayor y, otros, a1 reducido comercio ambu1ante de subsistencia 

(CAS). La mantenci6n de una red de comunicaci6n comercia1 en 1os 

diversos sectores socia1es de Lima produjo e1 incremento de 

muchos puestos, tiendas, 1oca1es, mercados y casas comercia1es 

distribuidos en todos 1os distritos de Lima-Metropo1itana. 

Un intento de c1asificaci6n de 1os tipos de comerciantes en 

1a d~cada de1 sesenta ser~an: 

1. Los comerciantes importadores a1 por mayor e importadores a1 

por menor. Los primeros son importadores de maquinarias, 
herramientas y autom6vi1es; as~ como aparatos e1ectr6nicos, 

Gti1es femeninos y art~cu1os de 1ujo. Los segundos son 

importadores de cintas magnetof6nicas, 1icores, aguardien

tes, 1ibros y revistas. 

2. Los comerciantes de pequeñas tiendas de abarrotes, bazares, 

maquinarias y úti1es dom~8ticos. Ademas de 1as tiendas de 

caf~ y 1oca1es de servicios en genera1. 

3. Los comerciantes 1ocatarios en 1os mercados. 

4. Los vendedores ambu1antes: venta de frutas, comida prepara

da, a1fombras, juguetes, úti1es de tocador, mercer~a, 

anima1es dom~sticos e infinidad de baratijas. 

Ya en 1962, Castro Bastos en su obra Geohistoria de1 Perú, 

afirmaba: 

"Lima es una ciudad mercanti1izada; .•• 1a abundancia 
de pequeños comerciantes, en p1azas y ca11es se debe a1 
hecho que 1a gente busca 1a forma de ganarse 1a vida, 
e1 pueb1o se defiende haciendo un esfuerzo inaudito 
contra 1a miseria y e1 hambre; 1os individuos sa1en de 
sus casas a vender 1o que fuere por 1as ca11es de 1a 
ciudad, puesto que no 1es queda sino dos caminos 1a 
mendicidad o e1 robo". 
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4. Principios jur~dico-instituciona1es 

Las normas y ordenanzas jur~dicas de1 comercio ambu1ante en 1a 
ciudad de M~xico y en Lima-Metropo1itana, son 1egisl.aciones que 

carecen de actua1idad y coherencia. Las normas vigentes, debido 

a1 expansivo crecimiento de1 CAS, s61o se han orientado a 
considerar e1 prob1ema como un asunto de ornato y buen gobierno. 

A trav~s de 1os años, e1 Departamento de1 Distrito Federa1 y 

l.a Municipa1idad de Lima asumieron actitud prohibitiva y 
coercitiva de1 ambu1antaje, 1a cua1 se pudo control.ar en 1os 
tll.timos 15 años. 

Los efectos de una econom~a en crisis han desestabi1izado 
l.os ingresos de 
informa1idad. Este 

ampl.ios sectores popul.ares que optaron por l.a 
hecho ha rebasado l.os l.~mites de regu1aci6n 

normativo-instituciona1, traducido en 1a to1erancia de1 CAS como 
una medida de equi1ibrar 1os contro1es de 1a autoridad sin causar 
conf1ictos innecesarios de orden po1~tico y socia1. 

No obstante, se observan pecu1iares diferencias en cada una 
de 1as ciudades metropo1itanas que estudiamos. Para e1 caso de 1a 
ciudad de MAxico, 1a reg1amentaci6n de1 CAS ado1ece de impreci
si6n e inadecuaci6n de 1aa actua1es necesidades de l.a actividad 
comercia1. Esta viene funcionando con un Req1amento de Mercados 
de1 año 1951, donde se estipu1an a1gunas normas referidas a 1os 
ambu1antes. Adem4s, del. Req1amento de 1os vendedores de Loter~as 
del. año de 1943 y de1 Acuerdo que establ.eci6 1a prohibici6n de1 
comercio en 1as v~as p6b1icas de 1967. 

Si rel.acionamos 
vo, Fisca1, Laboral. 
re91amentaci6n de1 

1as cuatro ramas de1 Derecho, Administrati
y Sanitario, para efectos de una eficaz 

CAS, conc1uimos que 6sta no existe para l.os 
casos de MAxico y Lima, a excepción de al.gunos avances durante el. 
gobierno municipal. del. doctor Barrantes (1984-1986) en Lima. 

En l.a mayor~a de 1o& casos ·ias dispares normas son contra
dictorias incoherentes con e1 Derecho Constitucional. del. 
trabajo, adem~s de apreciarse profundos vac~os y ambival.encias de 
l.o dicho a l.a interpretaci6n del. hecho. 
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Para e1 caso de 1a ciudad de Li.ma, 1a historia de1 CAS no 

cont6 con una 1eqis1aci6n propia; ~sta contro16 a trav~s de1 
dictamen de ordenanzas municipa1es que se emitieron ante, e1 

inter~s regu1ador de1 comercio especu1ativo e i1~cito. 

Las modificaciones de 1as ordenanzas municipales han 
efectuado adscritos a1 intcr~s ideo16gico-po1Xtico de los 
partidos en e1 gobierno central, atendiendo expectativas que 

fueren coherentes con los planes de1 gobierno naciona1. Dichas 

modificaciones se observan en los tres periodos de la ad.ministra
ci6n edi1 realizados en esta d~cada por 1os alcaldes Eduardo 
Orrego, Alfonso Barrantes y Jorge del Castillo. 

La explosi6n del problema ambulatorio y su emergencia se 

inici6 mSs temprano en Lima (1970) y m~s tardiamente en M~xico 

(1980); aunque 1os prob1emas socia1es no estSn marcados por una 

periodizaci6n exacta, entendemos que 

1oa deaequi1ibrioa de1 mercado de 

se fue gestando asimi1ando 

trabajo industria1 y de1 

mercado de trabajo agr~co1a en momentos de crisis. 

E1 debate sobre 1a regu1aci6n de1 CAS en Lima se ha rea1i-
municipa1es, partidos 

inte1ectua1es han 

ao1uci6n; 1ogr~n-

zado en diferentes frentes. Autoridades 

po1~ticos, asociaciones de ambu1antes 

participado desde diversos enfoques para darle 

doee parcialmente ta1 objetivo. 

4.1 Normas reg1amentariaa de1 comercio en 1a v~a pGb1ica en 1a 
ciudad de México 

E1 marco constituciona1 y normativo que se puede extraer de 1as 

reglamentaciones dispersas para e1 comercio en 1a v~a pGb1ica, se 

han fundado en declaraciones que contrastan con 1a realidad 

frente a situaciones que se regulan. 

En un interesante estudio, Barreras institucionales de 

entrada a1 sector informal en 1a ciudad de M~xico (PREALC:1985), 

realizado por e1 

Reqiona1 de Emp1eo 
doctor Jorge 

para Am~rica 

Montaña consu1tor de1 Programa 

Latina y e1 Caribe, se ha 
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registrado un ordenamiento de regu1aci6n jur~dica de1 Sector 
Informa1 Urbano basado en 1a Ley Federa1 de1 Trabajo. 

Son trabajadores asa1ariados aque11os que ejercen e1 trabajo 
a domici1io (Arts. 311-330), e1 trabajo dom~stico (Arts. 331-343) 

y e1 trabajo en 1a industria fami1iar de ta11eres (Arts. 351-
353). 

Ta1es actividades econ6micas •se evaluaron atendiendo a 1as 
Reg1as Generales que regulan 1a jornada de trabajo, e1 salario, 

1as ob1igaciones de 1os patrones, los deberes de 1os trabajado

res, 1as condic~ones de despido 1a re1aci6n 1abora1 y 1os 
preceptos descritos en 1as Normas Generales de Trabajo. Las 
disposiciones se han consignado en su T~tu1o Tercero para 1os 
trabajadores en general, se estipu1a en 1a Constituci6n de1 
Estado y en 1a Ley Federa1 de1 Trabajo. se refieren a 1os d1as de 
descanso, vacaciones, sa1ario m~nimo vita1 y e1 régimen de 
Seguridad Socia1. 

son trabajadores independientes aque11os que desarro11an su 
trabajo en forma persona1 y sin 1a direcci6n inmediata de un 
jefe. Est&n comprendidos 1os pequeños comerciantes, 1os reparado
res de veh~cu1os, 1os vendedores de a1imentos y bebidas, 1os 
vendedores ambu1antes, mero1icoa, fot6grafos ambu1antes. 1impia
dores de ca1zados. 1avadores de autos. vendedores de 1oter1a, 
etcAtera .. 

Muchas de·· 1as disposiciones jur1dicas ap1icab1es 1a venta 
de productos y servicios. que define e1 comercio ambu1ante de 
subsistencia (CAS) en 1a ciudad de M~xico se hayan dispersas. Si 
acaso a1gün ordenamiento mencionado reconoce su to1erancia existe 
una ausencia jur~dica en cuanto a su regu1aci6n. 

Casi 1a tota1idad de1 CAS se encuentra a1 margen de1 r~gimen 
de 1a Seguridad socia1. a excepci6n de a1gunos ambu1antes con 
rentabi1idad que pueden so1ventar un seguro propio o facu1tativo 
a1 Instituto Mexicano de1 Seguro Socia1 (IMSS). 

La persecusi6n de1 comercio ambu1ante entendido como trabajo 
i1ega1 y competitivo de1 comercio estab1ecido infringe e1 
precepto de 1a Ley Federa1 de1 Trabajo. 
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En e1 Art1cu1o 123 (p&rrafo 10.) se otorga a "toda persona 

e1 derecho a1 trabajo digno y socia1mente ati1; a1 efec~o, se 

promover&n 1a creaci6n de emp1eos y 1a organizaci6n socia1 para 
e1 trabajo, conforme a 1a Ley". 

E1 incu.mp1imiento de 1a Ley 
nuevos emp1eos por el Estado, 

Federa1, en 1a 

ha determinado 
promoci6n de 

1a opci6n de1 

autoemp1eo para el comerciante de subsistencia y viene ejerciendo 
su derecho a1 trabajo estipu1ado constituciona1mente. 

Respecto al trabajo infanti1, el Art1cu1o 175 de ley Federa1 
prohibe la participaci6n de los menores en trabajos ambulantes, 
salvo autorizaci6n de la Inspecci6n del Trabajo. Es bien conocido 
que la venta ambulante de diversos art1culos y peri6dicos, aseo 

de calzado, limpieza de parabrisas y otras actividades, 1as 

rea1ízan menores de 14 años, sin ninguna autorizaci6n oficia1. 

Frecuentemente, estos menores (a1gunas veces no tienen m~s de 

seis años de edad) son uti1izados por comerciantes de a1ta 

rentabi1idad o sujetos sin escr6pu1os, que son 1os que proporcio-

nan 1a mercanc~a. Las autoridades a61o disimu1an incompeten-

cia, rec1uyendo 

pronto abandonan. 

a1gunos menores en Centros de Tute1a, que 

La incorporaci6n de estos niños a1 mercado de trabajo 

ambu1ante (MTA) responde a 1as necesidades de 1a fami1ia nuc1ear, 

de 1a fa~i1ia matrifoca1 o tle 1a fami1ia amp1iada empobrecida que 

en concertaci6n mutua o iniciativa privada, c1 niño sa1e a 1as 

ca11es a desafiar e1 costo de un pan como vendedor ambu1ante. 

En otros casos, puede ser hijo de un comerciante ambu1antc 

también empobrecido y, ante 1a competitividad de1 mercado ingresa 

a1 trabajo en forma independiente compartiendo 1a venta por 

separado que depende de 1a madre. 

E1 trabajo infanti1, generalmente, es realizado 

ambulante migratorio, tipificado como caminante. La 1ozana o 

dfibi1 energ~a infantil (a1gunos en estado de desnutrici6n) es 

aprovechada por sus padres, parientes (si es huérfano) o extraños 

no s61o para 1a venta de productos de segunda y tercera ca1idad 

sino tambi~n para 1a venta de servicios en 1os mercados popu1a-
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re•, en 1aa tienda• de autoservicio (u•o de mandados mG1tip1es, 
empacadora• de mercanc~a•, etc., y en 1a v~a pt1b1ica como 
1uatrabotaa, artistas, ma1abariatas, mQaicoa ambu1antea, entre 
otroa. 

Luis de 7 años en 1a eataci6n •Metro Pino su4rez•, re1at6: 

•un •eñor que vive en mi co1onia me da todos 1os d~as 
cien pa1eta• para vender y trabajo cuatro horas, de 8 a 
12 horas, porque a 1a una de 1a tarde entro a la escue-
1a. Yo viajo vendiendo por todaa las estaciones del 
Metro, me empujan cuando hay mucha gente, mi mama tiene 
pena y a vece• no quiere que aa19a a vender. Pero yo 
qano 2,500 pe•oa al d!a que sirve para e1 qaato, •is 
hermanito• pequeño• toman leche, aomo• pobre• y no ten
qo pap&. ¿Me compra otra• paleta•? dos por quinientos•. 

El ordenamiento jur~dico mexicano de la leqis1aci6n comer
cia1 •• encuentra en e1 C&digo de Comercio, cuyas normae en la 
rracci&n X d•1 Art~cu1o 3, refiere que son en derecho comercian
te• todas 1aa peraonaa que teniendo capacidad 1ega1 para ejercer 
e1 comercio, hacen de 81 su ocupaci&n ordinaria. 

La 1ey considera actos de comercio en 1aa fracciones I, V, 
Vi y VII de1 Art~cu1o 75 •. En e11a se estab1ece que son 1as 
adquiaicionea, enajenaciones y a1qui1eres verificados con 
prop6sito de especu1acien comercia1, de mantenimiento, artXcu1os 
mueb1es o mercader~a. Sea en estado natura1, despu6s de 
trabajos o 1abrados. 

Son tambi6n acciones de comercio 1as empresas de abastecí~ 
miento& y suministros, 1as empresas de construcciones y trabajos 
pQb1icos, privados y 1as empresas de fábricas y manufacturas, 
respectivamente. 

En e1 Reg1amento Interior del Departamento de1 Distrito 
Federal, pub1icado por el Diario Oficial el 17 de enero de 1984, 
e1 art~culo 170. de 1a Direcci6n General del Trabajo y Previsi6n 
Social considera 1a protecci6n de los trabajadores no asalariados 
y de 1os menores trabajadores y auxiliar a las autoridades 
federales en materia de eequridad e higiene en 1os centros de 
trabajo. Este dispositivo 1abora1 refiere a 1os trabajadores 
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ambu1antes 
efecto. 

independientes, pero en 1a rea1idad no ha tenido 

De otro 1ado, e1 art~cu1o 120. facu1ta 1a Coordinaci6n 
Genera1 de Abasto y distribuci6n para opina= sobre 1as autoriza

ciones para e1 funcionamiento de mercados píib1icos, ubicaci6n y 

funcionamiento de mercados sobre ruedas, tianguis y concentracio

nes. 
En e1 Reg1amento de. Mercados pub1icado por e1 Diario Oficia1 

e1 1o. de junio de 1951, se reconocen en 1as fracciones de II a1 
V de1 Art~cu1o 3o. cuatro categor~as de comerciantes. Los 
permanentes con empadronamiento de1 Departamento de Mercados de 
1a Tesorer~a de1 Distrito Federa1 para ejercer e1 comercio por 
tiempo indeterminado, y 1os tempora1es por tiempo determinado, 
ubicados en 1ugar fijo y no mayor de seis meses. 

Lo• mabu1antes tipo •A•, con empadronaaiento para ejercer e1 
comercio por tiempo indeterminado y acudir a1 domici1io de 1os 

conauaidores, y 1oa ambu1antes tipo •e•, personas que ejercen e1 
comeréio en 1ugar indeterminado y no se encuentren dentro de 1a 
categor~a •A•. 

No se hace referencia a 1a ob1igaci6n de empadronarse. Sin 
embargo, en e1 art~cu1o 26 se estab1ece 1a ob1igaci6n de1 
registro, efecto de •contro1• de estos comerciantes. E1 
empadronamiento eer4 promovido ante e1 Departamento de Mercados 
de 1a Tesorer~a de1 Distrito Fcdera1. 

Se regu1an dos tipos de puestos o estab1ecimicntos de venta: 
1os ubicados en mercados pQb1icos y fuera de c11os, pero dentro 
de 1as zonas de mercadeo. Son 1os puesto~ fijos y permanentes y 
1os puestos semifijos o temporales. 

Para estos aitimos, existen prohibiciones zona1cs para su 
insta1aci6n en 1a v~a pQb1ica (Art. 65), as~ como reg1as espec~
ficas en cuanto a su ubicaci6n (Arts. 69-76). 

E1 cap~tu1o VI regu1a 1as Asociaciones de Comerciantes 
(Arts. 77-81). Estas se formarán con un mSximo de cien asociados, 

y podr&n constituirse en federaciones, y ~stas, a su vez, en 

con~ederaciones. 
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En e1 Cap~tu1o Octavo, de 1as Sanciones, se reconocen de 
manera indirecta ciertas actividades que son caracter~sticas de1 

comercio de subsistencia- E1 1imosnero (Art. 100, f. II), 1os 
cirqu~ros, ambu1antes o m6sicos (Art. 100, f. III). 1a 1impieza 
de carrocer~as de autom6vi1es (Art. 100, f. IV) o de ca1zado de 

1oa peatones (Art. 66 y 100, f. IV) y, 1a distribuci6n y venta de 
pub1icacionee en 1a v~a p6b1ica (Art. 64 y 100, f. V). 

En e1 Reg1amento de Vendedores de Bi11etes de Loter~a, 

pub1icado por e1 Diario Oficia1 e1 19 de febrero de 1943, se 
regu1a 1• venta de bi11etea de Loter~a, por 1o que se refiere a 
eatab1ecimientoa fijos y a 1os vendedores ambu1antes. 

Para ambos casos, se requiere de una 1icencia expedida por 
e1 Departamento del. Distrito Federa1 y cump1ir l.os requisitos 

comprendidos en 1os art~cu1os de1 20. a1 120. 

E1 Art~cu1o 14 facu1ta a 1os inspectores de1 Departamento 
de1 Distrito Federal. y 1a po1ic~a para que 1os bi1l.eteros 
azrabu1antea porten visibl.emente 1a p1aca de autorizaci6n. No se 
ap1ica .. 

En 1oa art~cu1os 15 y 16 se prohibe que 1os bi11eteros 
a.mbul.antes ingresen a 1as cantinas, caf~s y restaurantes, y 1a 

venta frente a sitios de diversi6n, ta1es como cines, teatros, 
p1azas de toros, etc~tera. 

Pero el. ambu1ante busca a1 pGb1ico, acerca a ~1 y 1e 

ofrece e1 bil.1ete de 1a "suerte": sin embargo, e1 rcg1amento 
especifica 1os 1ugares de expendio. 

E1 Art!.cul.o 23 referido a 1as sanciones menciona que "ser:§. 
castigado con mu1ta de 

de 15 años a dedicarse 
( ••• ),todo aque1 que ob1igue a un menor 

l.a venta ambu1ante de bi11etes de 
l.oter!.a• .. Este precepto no se apl.ica oportunamente. 

E1 acuerdo que dec1ara prohibido ejercer e1 comercio en 1as 
v!.as p6b1icas, difundido por e1 Diario Oficia1el. 11 de octubre de 
1967, fue dirigido al. Jefe de 1a Pol.ic!.a Preventiva y a1 Director 

General. de Mercados dei Distrito Federa1. 
El. art!.cu1o establ.ece 1a prohibici6n del. 

Y del. comercio en puestos fijos o semi.fijos, 

comercio ambu1ante 

en l.as v!.as pGbii-
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caa. Se trata de 1ugares frecuentemente pob1ados, ya sea por ser 
v~as rApidas, centros médicos, cuarteies, estaciones de bomberos, 
escuelas. oficinas pablicas, estaciones y termina1es de medios_ de 
comunicaci6n, temp1os y hospita1es. 

E1 inciso e) de1 mismo artrcu1o seña1a 1a prohibíci6n a 
•zonas comprendidas dentro de un per!metro radia1 de 200 metros 
de 1oa mercados•. Pero e1 Reg1amento de Mercados, cstab1ece 
1imitaciones para su insta1aci6n, siempre bajo e1 concepto de que 
ésta se rea1ice dentro de •una zona de mercados•. 

contraata con ia rea1idad y ias necesidades de nuevos espa
cios para 1a venta ambulante ante su incontro1ab1e crecimiento. 

Fina1mente, e1 informe de1 PREALC f2985:58) extrae ob1iga
ciones fisca1es. Las disposiciones se refieren a 1a Ley de1 
Impuesto sobre 1a Renta y eetab1ece en el Art. 2o, fracción I, 
que 1oa residentes en MAxico (personas f~sicas o mora1ee) eat~n 

ob1igados a) pago dei impuesto sobre ia renta respecto a todos 
sus ingre•os cua1quiera que sea 1a ubicacíOn de 1a riqueza de 
donde procedan. 

En e1 Art. 9o. fracciones IXr y v, de 1a Ley a1 impuesto a1 
vaior agregado, exime de 14 ob1igaci6n del pago de1 impuesto a ia 
enajenaci6n de 1ibroa, perilSdicos o revistas y bi21etes o deld• 
comprobantes que permitan participar en 1oter~as. 

Pero ia iey que estab1ece, reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones fisca1es se publicó por e1 Diario Oficial 
e1 31 de diciembre de 1982. 

La Secretar1a de Hacienda y cr~díto Prtbiico (SHCP) autoriza, 
a efecto de que en e1 ejercício de 1983, eatab1ecer bases en 
materia de impuesto sobre ia renta para determinar 1a uti1idad 
fisca1 de 1os contríbuycntes gue se dediquen a1 expendio de 
revistas, peri6dicos y bi11etea de 1oter~a. De tortí11er~as, de 
m6sicos y trovadores ambu1antes, de fotógrafos ambu1antea y de 
vendedores ambu1anto de bi11etes de 1oteria. 

E1 cump1imiento de este dispositivo exiqLr~ su registro y 
contro1, que 1as propias autoridades no han podido ejecutar ante 
1o f1uctuante de1 mercado de trabajo ambu1ante. 
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4.2. Decretos de A1ca1d~a y Ordenanzas Municipa1es del Comercio 
Ambu1ante en Lima 

E1 Consejo Provincial de Lima de 1980 a la fecha ha cumplido tres 
administraciones municipales. Cada gobierno edil ha actuado 

atendiendo lineamientos pol~ticos partidarios, principios que 
definieron el otorgarle prioridad al problema del comercio 
ambulante. 

El tratamiento del comercio ambulatorio en Lima se ha 

fundado normas jur~dico-legales polarizados en dos orienta-
ciones: de orden prohibitivo-represivo y de orden participativo. 

Sus funciones han resumido considerar el problema 
desde el punto de vista del ornato y de la higiene de 1a ciudad, 

sin considerar que el comercio ambulante es una estrategia de 
abastecimiento y consumo de importantes sectores socia1es ·en Lima 

y e1 PerQ. 

a) Gobierno popu1ista de1 A1ca1de Eduardo Orrego Vi11acorta 

Durante 1981-1983 1a a1ca1d~a metropo1itana de Lima estuvo 

representado por e1 Partido Acci6n Popu1ar (AP) y con una mayor~a 
en e1 par1amento municipa1. 

Las acciones dirigidas a1 comercio ambu1atorio se ejecutaron 

en dos aspectos. Primero, frenar e1 crecimiento expansivo de 
nuevos vendedores ambu1antes y, segundo, rea1izar e1 empadrona
miento de 1os ya exiotentes y reubicar1os en zonas habi1itadas 

por e1 municipio. 
E1 4 de junio de 1981 para dar cwnp1imiento a este objetivo 

e1 a1ca1de orrego expidi6 e1 Decreto de A1ca1d~a No. 10. 
Dicho decreto se respa1d6 en 1a ordenanza de1 24 de noviem

bre de 1959 que e1 Consejo provincia1 de Lima crniti6, prohibiendo 
e1 Comercio ambulante dentro de 1a zona 11amada Lima Cuadrada. 

No obstante, por ordenanzas de1 Consejo de 20 de abri1 de 

1978, de 07 de enero y de 09 de abri1 de 1980, se reg1ament6 e1 
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funcionamiento en 1a v~a p6b1ica de kioskos para 1a venta de 
refrigerios; de puestos para 1a venta de peri6dicos, revistas y 

1ibros; de foto9raf~a$ y lustradores de ca1zado. Estas activida

des quedaron exceptuadas de la ordenanza de 24.11.1959 que 

prohibe el comercio ambu1atorio dentro de la zona denominada Lima 

Cuadrada. 

con estos antecedentes, e1 decreto de a1cald~a No. 10 
estableci6 la prohibici6n de1 ejercicio del comercio ambulatorio 

dentro del &rea del Distrito del Cercado, comprendida dentro del 

per:l.metro conformado por las siguientes v~aa y ambientes p6bli
cos: AV. Abancay, inclusive el ambiente monumental de la Plaza 
aoi~var, Av. Nicol&s de Pi6ro1a, Plaza San Mart~n. exceptu&ndose 
el Parque Universitario; Av. Tacna y Ma1ec6n de1 R~mac, excep

tuSndose e1 tramo comprendido entre 1a ca11e Rinconada de Santo 

Domin90 y e1 Jr. Ca.mana, nive1 superior (Art. 1o.). 

Para 1os vendedores a.mbu1antes, debida y oportunamente 

empadronados, que actua1mente desarro11an sus actividades en e1 

Area seña1ada en e1 Art. 1o., se estab1eci6 su reubicación en 1aa 

zonas habi1itadas y dotadas de 1os servicios necesarios por 1a 

Municipa1idad (Art. 3o.). 

Respecto a 1as &reas ocupadas como dep6sitoa por 1as 

mercader~as y puestos m6vi1es de 1os comerciantes ambu1antcs, e1 

Art. So. prohibi6 1a guardian~a diurna y nocturna de carreti11as, 

carretas, cajones y dem~s imp1ementos de1 comercio ambu1atorio en 

1as P1ayas de Estacionamiento, terrenos sin construir y en 

genera1 dentro de 1os inmueb1es situados en e1 &rea prohibida 

para dicho comercio, determinante 

oecroto. 

e1 Art. 1o. de1 presente 

Respecto a 1as infracciones de 1os ambu1antes, el Art. 7o. 

sancionó a 1os vendedores que infringieron 1as disposiciones de1 

presente decreto, con e1 decomiso de 1oa productos que comercia

ron y de 1os imp1emcntos que uti1izaron en sus actividades. No 

siendo considerados bajo ningún concepto en 1as futuras acciones 

de regu1aci6n de1 comercio ambu1atorio provistas por 1a 

Municipa1idad. Las especies y bienes decomisados se vendieron en 
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pdb1ica subasta de acuerdo a 1o dispuesto 

Or9Anica de Municipa.1idadea. 

el Art. 95 de 1a Ley 

Para dar operatividad a 1o decretado se cre6 1a Direcci6n de 
Comercio no Regu1ado dispuesto en e1 Art. 101, Cap. VII de 1a Ley 
Org&nica de Municipa1idadea, Decreto Le9ia1ativo No. 51 de1 16 de 

marzo de 1981. 
La Direcci6n- de Comercio Regulado dependiente de la 

Direcci6n General de Servicios Comunales, estab1eci6 la programa
ci6n, ejecuci6n, evaluaci6n de las actividades del comercio 
ambulatorio y la p1anificaci6n de posibles &reas de reubicaci6n 
de comerciantes que ejercen el comercio no regulado. El estudio y 

eva1uaci6n de los niveles de ingresos, margenes de utilidad y 
prioridad de las operaciones comerciales 
como la calificaci6n y procedencia de 

de 1os ambu1antes, as~ 

1os productos que se 
comercia1izan en 1as zonas autorizadas. 

Las funciones de mantener actua1izado e1 re9istro de 
comerciantes y ase9urar a 1os comerciantes reubicados 1as 
condiciones de infraestructura y servicios, estuvieron 1ejos de 
ser cwnp1idos. Pero se trabaj6 1a determinaci6n de tarifas que 
se ap1icar4n a 1os ambu1antes por hacer uso de 1os servicios que 
brinda 1a municipa1idad. 

Las acciones ejecutadas durante e1 gobierno municipa1 de1 
a1ca1de orrego fueron: 

1. E1 empadronamiento de 1os 
r~gida y su reubicaci6n en 

vendedores ambu1antes de 1a zona 
1os Campos Feria1es de Po1vos 

Azu1es, Amazonas y Av. Grau (3a. cuadra). La asignaci6n de 
1os puestos de venta en 1os campos feria1es se rea1izaron 
por sorteo pfib1ico. 

2. E1 empadronamiento de 1os vendedores ambu1antes ubicados en 
1a Av. Argentina, Av. Emancipaci6n, Av. A1fonso Ugarte, Av. 
Nico1~s de Pi~ro1a 1 per~metro de 1a P1aza Ram6n Casti11a, 
per~etro de 1a P1aza 2 de Mayo y de1 Parque Universitario. 

3. La erradicaci6n de kioskos ubicados en forma irregu1ar 
dentro de 1a zona r~gida y de 1as Ave. Argentina y Emancipa-
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ci6n, Parque Universitario y de1 Jir6n Lampa. E1 operativo 
erradicaci6n estuvo acompañado de mfi1tip1es decomisos y de 
1a ap1icaci6n de mu1tas de acuerdo a esca1a estab1ecida por 

D.A. No. 17-82, por 1a swna de 895 so1es. 
4. La notificaci6n preventiva a 1os comerciantes (24, 49, 72 

horas) para e1 desa1ojo de1 sitio de venta. 
S. La imposici6n de mu1tas 1os comerciantes infractores de 

1as normas en 10ca1es, ambu1antes y de 1os comerciantes 
estab1ecidos en 1os campos feria1es. 

6. La adminietraci6n y aupervisi6n de 1os Campos Feria1es 
organizados. 

Las acciones de reubicaci6n provocaron una creciente o1a 

represiva por 1a po1ic~a municipa1, a1guaci1es y de 1a Guardia 
Civi1 que estuvieron encargados de1 operativo-deaa1ojo y de1 

operativo-decomiso dirigidos a 1os comerciantes ambu1antes (v~ase 

CapXtu1o V). 

b) Gobierno socia1ista5 de1 A1ca1de A1fonso Barrantes LingSn 

Durante 1984-1986 1a a1ca1d~a de Lima estuvo representada por e1 

Frente Po1Xtico Izquierda Unida (IU), organizaci6n po1Xtica de 
amp1ia base aocia1 que hab~a 1ogrado 1a simpat~a y 1a mi1itancia 
de aque11os sectores socia1es de origen popu1ar como miembros de 

sindicatos, pob1adores de urbanizaciones y asentamientos popu1a
res, pequeños comerciantes, etc~tera. 

Uno de 1os antecedentes con 1os cua1ee se deaarro116 1a 
gesti6n municipa1 de1 A1ca1de Barrantes fue 1a promu1gaci6n de 1a 

5 Por primera vez en 1a historia municipa1 de Lima por voto 
e1ectora1 se e1igi6, e1 13 de noviembre de 1983, 1a candidatura 
de un representante de 1a izquierda. En aque1 entonces, 1a prensa 
internaciona1 ca1ific6 1a e1ecci6n de1 doctor Barrantes, como e1 
primer a1ca1de socia1ista. 
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Ley Or9Anica de Municipa1idades, Ley No. 23853 aprobada c1 28 de 

.. yo de 1984, por e1 congreso de 1a Rep6b1ica de1 Pera. 
Por disposici6n 1e9a1, de1 Art. 68 de 1a Nueva Ley Munici

pa1, se facu1taron 1as funciones de 1as municipa1idades en 
materia de abastecimiento y comercia1izaci6n de productos referi
dos a 1a regu1aci6n y contro1 de1 comercio ambu1atorio. AdemSs de 
1a prorooci6n y organizaci6n de ferias de productos a1imenticios, 
agropecuarios y artesana1es, as~ 
mecanismos de comercia1izaci6n 
rura1es (Xncisos 3o. y 4o.). 

como e1 apoyo a 1a creaci6n de 
directa _por 1os productores 

Con e1 primer gobierno de izquierda unida 1a municipa1idad 
de Lima comienza a acoger 1as iniciativas y exigencias de 1os 
trabajadores ambu1antes, dictando 1as disposiciones que desde 1os 
municipios era posib1e estab1ecer. 

A fin de adecuar 1as dispersas y veces contradictorias 
disposiciones 1ega1ea municipa1es que norma.ron esta actividad. se 
estab1eci6 un marco 1ega1 genera1 a nive1 metropo1itano que busca 
dar coherencia a 1os gobiernos 1oca1es distrita1es. Emitiendo 1as 
disposiciones que se requer~an de manera espec~fica e1 2 de abri1 
de 1985 se promu1g6 1a ordenanza 002. Reg1am.ento de1 comercio 
Ambu1atorio en Lima-Metropo1itana. se cre6 e1 Fondo Municipa1 de 
Apayo a1 Ambu1ante (FOMA) y e1 Programa de Mejoramiento de1 
Ernp1eo (P~OME) para otorgar cr~ditos a 1os ambu1antes y ta11eris
tas con e1 inicio de innumerab1es proyectos de promoci6n. 

Para dar1e operatividad 
Direcci6n de1 Comercio Ambu1atorio 

estos programas cre6 
(Art. 2s. Cap~tu1o XX), 

1a 
que 

reemp1az6 1a Direcci6n de1 Comercio No Regu1ado. dentro de 1a 
Direcci6n Genera1 de servicios Comuna1es. 

Por primera vez. c1 comercio ambu1ante es reconocido 
1ega1mente estab1eciendo zonas y condiciones para e1 desarro11o 
de su actividad. La Ordenanza 002 en 1a Art~cu1o 3o •• inciso a) 
define a1 comercio ambu1atorio como ia actividad ia actividad 
econ6mi.ca que se desarro11a en Campos Feria1es o &reas regu1adas 
de 1a v~a pdb1ica. prestando servicios y/o comercia1izando en 
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forma directa y en pequeña esca1a productos preparados, indus
tria1izados y/o natura1es. 

Y es vendedor ambu1ante e1 trabajador cuyo capita1 no exceda 
de dos unidades impositivas tributarias (UXT) anua1es, y que 
careciendo de 
individua1mente 

v~ncu1o 1abora1 con sus proveedores, ejerce 
e1 comercio ambu1atorio en forma directa y 

pequeña esca1a (inciso b)). 
Se 1e9itima y reconoce e1 derecho de 1os trabajadores ambu-

1antes a participar en 1os municipios por medio de 1as comisiones 

TAcnicas Mixtas (CTM). Esta comisi6n se conformO por 1a& autori
dades municipa1es y 1os representantes de 1as organizaciones de 
ambu1antes. E1 objetivo fue 1oqrar, con 1a participaci6n democrA
tica de 1os vendedores, 1a bGsqueda de a1ternativas conjuntas a 
1os prob1emas de1 CAS. En particu1ar, se discutieron en forma 
conjunta 1oe art~cu1oa re1ativos 1as zonas r1gidas, zonas 

ambu1ante y e1 

3, inciso f). 
autorizadas, 1a preciei6n de1 concepto vendedor 
carActer de 1a 1icencia y su respectivo pago (Art. 

Asimismo, 
a1ternativas y 

reubicaciones, 
estabi1idad en 

se consider6 1a suspensi6n de desa1ojos sin 
contempl6 el acuerdo entre 1as partes para fu~uras 
estableciendo mejores condiciones de trabajo y 

1as zonas de reubicaci6n. 
Por otro 1ado, se dict6 1a Ordenanza 010-86 de promoci6n 

1a formaci6n de micromercados. 
La Reso1uci6n Ne. 76-85 del 17 de diciembre de 1985 cstab1c

ci6 el Reglamento de los Campos Feriales, creando comisiones 
mixtas y administraci6n. Esta reaoluci6n permiti6 habilitar 
nuevos campos feriales creando a1go mSs de tres mil nuevos 

puestos de venta, con instalaciones sanitarias y de servicios, 
as~ como de abastecimiento adecuado para amplios sectores de la 
pob1aci6n limeña. 

Los campos feria1cs fueron cinco: 
Castañeda y Grau (ampliaci6n) con capacidad 
vendedores, respectivamente¡ san Marcos 

Virgen de Lourdes, 
para 240, 400 y 300 

y Las Malvinas con 
capacidad para 80 y 2,500 vendedores cada uno. 
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Las caracter~sticas de participaci6n. capacitaci6n y 

promoci6n de1 comercio aabu1atorio (v6ase Cap.XII. ac&pitea 4.2 y 

5.2). que desarro116 e1 gobierno municipal. de1 doctor Barrantes, 
definen e1 contenido socia1 de diá1090 y concertaci6n que se 

sustenta en e1 Proyecto de Ley de1 Comercio Popu1ar Ambu1atorio. 
Se ejecut6 un proqrama especia1 que intent6 diferenciar a1 

tipo de vendedor ambu1ante y/o a1 giro de productos que comercia-
1iz6. Dicho P1an se cana1iz6 hacia 1os comerciantes de subsisten
cia mAs pobres por medio de1 Programa de Mobi1iario Norma1izado e 
indwnentaria para vendedores de muy bajos ingresos. Principa1men
te a 1os que venden cigarri11os, choco1ates y go1osinas en 
genera1. E1 programa pi1oto, inicia1mente, comprendi6 a 400 
vendedores beneficiarios. 

Tam.bi~n. se orientaron campañas hacia 1os vendedores de 
a1imentos y comidas preparadas para mejorar 1as condiciones de 
preparaci6n y expendio de este tipo de servicios. 

Se efectu6 e1 empadronamiento permanente y se difundió 1a 
carnetizaci6n de 1os vendedores ambu1antes, documento que 
acredita su derecho a1 expendio en 1a v~a p6b1ica de zonas 
regu1adas. La municipa1idad de Lima rea1iz6 e1 II Censo Metropo-

1itano de Vendedores Ambu1antes en coordinaci6n con 1os organis
mos eatata1es a fin de contar con un marco de referencia necesa
rio para definir a1ternativas de so1uci6n inteqra1es a1 CAS. 

Respecto a 1a protecci6n de menores y mujeres en c1 comercio 
ambu1atorio, e1 Art. 20 de 1a ordenanza prohibi6 en forma 

abso1uta 1a actividad de vendedores ambu1antes a 1os menores con 
edad inferior a 1os 14 años. De ser detenidos serSn puestos a 
disposici6n de1 Juzqado de Menores por 1a Guardia Civi1, sin 
perjuicio de1 decomiso de 1a mercader~a que expenden (Art. 21). 

Respecto a1 horario de trabajo de mujeres y menores de edad 
1os Municipios Distrita1es, segGn e1 Art. 24, podr4n fijar 
restricciones en caute1a de su integridad f~sica y mora1. 

A 1a fecha, eatas disposiciones 1ega1es no se han cump1ido. 
La comp1ejidad y 1a di~erencia intr~n•eca a 1as necesidades de 
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1os ambu1antes han hecho i.mposib1e contro1ar1o. Una vez mSs, 1a 
1ega1idad forma1 se contrasta con 1a rea1idad. 

cia: 
Petiso de B años en 1a P1aza san Mart~n, re1at6 su experien-

•soy hu~rfano y antes dorm!.a en un carro viejo que 
estaba abandonado. Un amigo me 11ev6 a 1a Casa de ios 
Petisos, a11~ viv~ un año, por eso me 11aman petiso. 
Pero me retir~ y ahora por 1as mañanas vendo chic1es, 
otras veces cigarri11os que me da un señor que tiene su 
puesto afuera de1 Mercado Centra1. Trabajando en 1a 
ca11e me encontr~ con una señora que conoci6 a mam4 y 
me 11ev6 a vivir a su casa. De 1o que gano todos 1os 
d~as 1a mitad 1e doy a e11a para mi comida y e1 resto 
trato de juntar cuando necesito para e1 co1egio o mi 
ropa. En 1as tardes, voy a 1a primaria y a 1a hora de1 
recreo aprovecho de vender a 1os a1umnos pan con jam6n 
o pan con aceituna o mantequi11a que me da 1a señora. 
Ast. ganamos a1go mS.s, sus hijos tambi6n hacen 1·0 mi.amo.
Pero ya tengo una fami1ia•. 

Ast., e1 gobierno municipa1 de IU reconoci6 a1 comercio 
ambu1antorio como un prob1ema estructura1 y como una forma 

espec~fi.ca de comerci.a1izaci6n comp1ementari.a a1 actual sistema 
de comercia1izaci6n. 

El problema de 1os ambulantes no puede ser resuelto, en su 

rat.z, por este ni por ningGn otro municipio. Los ambulant~s 

pueden ser reubicados, pero, ciertamente, no eliminado mientras 
no cambien las condiciones de1 desarrollo nacional. 

En un informe especial, de Jos6 Mari.a Salcedo (1986:94), 

•sarrantes: una gesti6n democrSticaw, el alcalde respondi6: w5e 

ha buscado un t6rrnino medio entre 1os que se ven obligados a ser 
ambulantes y el ornato de 1a ciudad, ast. como el respeto a los 

derechos adquiridos por 1os comerciantes formalmente estable
cidos". 

A pesar de la autonom~a del poder municipal, 6sta se 
enfrent6 1a opuesta fuerza pol~tica del Poder Ejecutivo en 
manos de1 Be1aGndismo accio-popu1ista que 1imit6 ias transferen-

cías presupuestales. se desautorizaron algunas tramitaciones 

municipa1es por una Reso1uci6n Ministerial, hechos que produjeron 

J' 
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contradicciones administrativas y restricciones en v~spcras de 
~ina1izar 1a gesti6n municipa1 de Izquierda Unida. 

el Gobierno Aprista de1 A1ca1de Jorge de1 casti11o 

Durante 1987-1989 1a a1ca1d~a de Lima serS representada por e1 
Partido Aprieta Peruano (PAP). La orientaci6n dirigida hacia e1 
comercio arnbu1atorio se manifest6 en dos aspectos: recuperar 1a 
est6tica de 1a ciudad y recuperar 1a autoridad municipa1 en 1os 
1ugares de reubicaci6n provisiona1 o concentraciones de nuevos 
ambu1antes. 

Para diseñar 1os programas y hacer operativo ta1es activida
des se cre6 1a Direcci6n de Comercio Informa1 por e1 Edicto No. 
46 de1 13 de abri1 de 1987, que reemp1az6 a 1a Direcci6n de 
Comercio Ambu1atorio. 

Esta Direcci6n diversific6 sus acciones en tres divisiones: 
La Divisi6n de Reordenamiento de1 Comercio Informa1, 1a Oivisi6n 
de Campos Feria~es y 1a Divisi6n de Oesarro11o Empresaria1. 

Las actividades de 1a Divisi6n de Reordenamiento de1 
Comercio Informa1 suscritas en e1 P1an de Acci6n 1987-1989, son: 

1. La detección de informa1es en c1 Cercado de Lima. En 1a v~a 
pab1ica, paraditas, comerciantes, servicios (1ibros, 
1ustradores de ca1zado, 1oter1as, vendedores de d61ares, 
etc.) y en 1os predios, restaurantes, fAbricas, artesanos y 

servicios, etc~tera. 
2. A nive1 de Lima-Metropo1itana, 1a coordinaci6n y apoyo a 1os 

Municipios Distrita1es en 1a ap1icaci6n de 1as normas sobre 
e1 sector informa1 y 1a imp1cmentaci6n de un registro de 
informa1es a nive1 provincia1. Este ú1timo no se viene 
cump1iendo. 

3. La detecci6n de dep6sito& c1andestinos en Lima-Cercado, de 
mercader1as y otros, de 1os informa1cs y con 1a Secretar~a 
de Seguridad Ciudadana 1a coordinaci6n, de1 desa1ojo de 



4. 

101 

nuevas invasiones, mu1tas y cierre de dep6sitos c1andesti
nos. 

La detecci6n de empresas industria1es y de comercio, 

estab1ecidas y de informa1es, 

informa1, dependientes de Astos 
que propician 1a 

y 1a erradicaci6n 

venta 

de 1a 
venta de a1imentos preparados en 1a v~a p6b1ica (ceviches, 

chanfainita, choc1os, anticuchos, desayunos, a1muerzos y 

otros). 

Por reso1uci6n de A1ca1d~a se aprob6 un P1an operativo para 
e1 reordenamiento integra1 de 1os comerciantes ambu1antes 
ubicados en 1as zonas adyacentes de1 Mercado Municipa1 "Ram6n 

Casti11a•, e1aborado por 1a Direcci6n de Comercio Xnforma1 en 
marzo de 1988. 

La fina1idad fue destugurizar y dec1arar &rea regu1ada 1oa 
jirones adyacentes a1 Mercado Rarn6n Caati11a: Jir6n Ayacucho de 
1a 3a. a 1a Sa. cuadra: Jir6n Andahuay1as de 1a 3a. a 1a 10a. 

cuadra1 Jir6n Hua11aga y Ucaya1i de 1a Sa. a 1a 7a. cuadra. 
Para e1 cump1imiento de 1as disposiciones vigentes este 

operativo se fundament6 en e1 Decreto Ley No. 23853 Ley Org&nica 
de Municipa1idadea y en e1 Reg1amento Metropo1itano de1 Comercio 
Ambu1atorio No. 002. 

Son notab1ea 1as diferencias contenidas en 1os principios 
jur~dico-administrativos que se emitieron. durante 1os tres 
gobiernos municipa1es. para. contro1ar o reordenar e1 comercio 
ambu1atorio. 

Los cambios cua1itativos rca1izados por 1a gesti6n municipa1 
1984-1986 se vienen revertiendo por 1as divergencias po1~ticas 

de1 actua1 gobierno edi1. Se ha ape1ado 1a restituci6n de1 
principio de autoridad y a1 ais1amiento de 1os gremios represen-
tativos de 1os ambu1antes. reconociendo a 
afi1iaci6n aprista. Esto ha provocado 1a 
1os gremios y 1a de1imitaci6n de 1as 4reas 
orqanizaciones de ambu1antes. 

nuevos dirigentes de 
disputa interna entre 

de contro1 por 1as 
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Por otra parte, frente 1as actua1es condiciones de aguda 
crisis que atraviesa 1a economXa peruana, ei gobierno municipa1 
tiene conge1ados sus recursos financieros e imposibilitado de 
atender proyectos o programas que reactiven 1a descentra1izaci6n 
de 1as Cajas Municipa1es Distrita1ee en apoyo a 1os comerciantes 
ambulantes de Lima. 



CAP1TULO 111 

CR1S1S Y COMERC10 AMBULANTE DE SUBS1STENC1A (CAS) 

EN MEXXCO, D.F. Y PERU, LXMA 

:.:..'.·;' 
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1. Patrones de acumu1aci6n y crisis en Am6rica Latina 

Consideramos que 1a estructura ccon6mica de 1a regi6n es hetero

g6nea. Diferentes modos de producci6n coexisten a1 interior de 
cada 

seg6n 
pa~s, 

m6todos 

sector de 1a actividad econ6mica todav~a opera 

precapita1istas de producci6n, con ba.j~sima 

productividad y ausencia de progreso tecno16gico. Este sector 

comprende principa1mente 1a agricu1tura y se extiende a1 artesa
nado y a a1gunos servicios. En e1 sistema de propiedad y exp1ota

ci6n de 1a tierra viene preva1eciendo e1 iatifundio, por un 1ado, 
y e1 minifundio, por e1 otro. Una proporci6n considerab1e de 1a 
agricu1tura de p1antaciones de cu1tivos de1 a1god6n, bananos, 
caf~, cacao y otros frutos en varios pa~aes; asimismo, una parte 

de 1a ganader~a se txabaja en exp1otaciones rudimentarias. Las 

p1antaciones producen para 1a exportaci6n y para e1 mercado 1oca1 
eventua1mente. 

En e1 otro extremo -desde 

tecno169ico- se encuentra un 

e1 punto de vista econ6mico y 

enc1ave capita1ista cxtranjero1 de 
avanzada organizaci6n, a1ta concentraci6n de capita1 y superiores 
m6todoa de producci6n y comercia1izaci6n, que se ocupa en 1a 

exp1otaci6n de materias primas o a1imentos con destino a 1a 

1 Una tipificaci6n de 1a diversidad y ritmo de desarro11o 
capita1ista en Arn~rica Latina considerando 1a intensiva penetra
ci6n de1 capita1 intcrnaciona1. 1as re1aciones de dominaci6n en 
1a conf iguraci6n de Estados dependientes y e1 a1ineamiento de 1as 
fuerzas socia1es son: 1) pa~ses c1ave o competidores (Brasi1 y 
M~xico)¡ 2) Pa~ses de capita1ismo dependiente •supermaduro" 
(Argentina y Uruguay)¡ 3) Pa~scs de grandes enc1aves de desarro-
110 capita1ista (Venezue1a y Chi1e)¡ 4) Pa~ses de adaptaci6n de1 
capita1ismo en una orientaci6n a1 exterior (Co1om.bia, Ecuador, 
Perú, Bo1ivia y Paraguay)¡ 5) Pequeños pa~ses de econom~a de 
p1antaciones dependientes (Costa Rica. E1 saivador. Guatema1a, 
Honduras, Repúb1ica Dominicana y Hait1)¡ 6) Pequeños pa~scs de 
"desarroiio de concesi6n" de1 capita1ismo (Jamaica. Trinidad y 
Tobago, Guyana. surinam)¡ 7) Países que son un "para~so fisca1 o 
arrendadores de apartamentos" (Bahamas. Barbados. Ca~man Grande y 
Panam&). V6ase Vo1ski, V~ctor: "Am6rica Latina en e1 mundo 
contemporAneo", Revista Am6rica Latina, N<im. 6/86 (URSS) pp. 5-
18. La c1asificaci6n puede ser muy dlscutib1e pero 1a inc1uimos a 
manera de informaci6n preservando 1as reservas de1 caso. 
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exportaci6n en su casi tota1idad; ta1 es e1 caso de1 petr61eo y 

e1 minera1 de hierro en Venezue1a, e1 cobre en Chi1e o banano en 

CentroamArica. 
En 1oa pa~ses que iniciaron su desarro11o antes de 1950, 

cuando e1 capita1 forAneo comenz6 su penetraci6n masiva en 1a 

industria de 1os pa~ses 

capita1 monopo1ista 2 surge 

privado y p<i.blico; 1os 

que se desarro11aban, inicia1mente el 

dominado por el capital nacional, 
monopolios internacionales de base 

americana, europea y japonesa encontraron ya en estos pa1ses, una 
estructura de mercado necesaria para su penetraci6n. La entrada 
de capital extranjero constituy6, en estos pa~ses, uno de los 
factores din&micos que contribuyeron la expansi6n y a la 
diversif icaci6n de las ramas dominantes por e1 capita1ismo 
monopo1ista, pero no e1 principa1. 

M&s importante fue 1a concentraci6n de 1a renta que propici6 
e1 crecimiento de 1a demanda de bienes de consumo duradero, e1 
desarro11o de una red de infraestructura de transporte, energ~a. 
comunicaciones que pcrmiti6 en cada pa~s. unificar ei mercado 
interno y ap1icar t6cnicas de producci6n en masa para 1a fabrica
ci6n de aque11os bienes (M~xico, Brasi1, Argentina). La caracte
r~stica genera1 de estos pa~ses fue 1a dependencia de1 comercio 
exterior, tanto para co1ocar 1a porci6n sustancia1 de 1a produc
ci6n de bienes, como para hacer de bienes de consumo superior, 
productos intermedios industria1es y bienes de capita1. Esta 
forma de desarro11o produjo 1a concentraci6n y 1a centra1izaci6n 
de 1a producci6n industria1 en 1as ciudades, principa1 foco de 
atracci6n migratoria para grandes masas que vienen de1 campo con 
e1 prop6sito de incorporarse a1 aparato industria1. 

2 Entendemos por capitai monopoiista ai capitai extranjero 
invertido en 1os sectores c1aves de 1a actividad econ6mica 
(miner~a. industria, agricuitura, etc.), manteniendo e1 contro1 
exc1usivo y aprovechamiento de 1a producci6n, de 1a distribuci6n 
y de 1a rentabi1idad de 1as ganancias. Se desarro11a bajo 1os 
criterios de concentraci6n productiva, e1iminando a medianas y 
pequeña~ empresas naciona1es, y de acumu1aci6n de1 capita1 en 
beneficio de 1a red monop61ica trasnaciona1. 
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E1 ace1erado crecimiento de 1as ciudades producto de1 f1ujo 

migratorio ha ocasionado 1a hiperurbanizaci6n, es decir, 1a 
mu1tip1icaci0n de asentamientos espontáneos que viene creciendo 

en forma ace1erada en 1a periferia de 1as ciudades metr6po1is de 
Amt!rica Latina. En 1a regi6n se 1e conoce con diferentes denomi
naciones seg6n e1 1ugar de procedencia: Barriadas (Lima y 
Co1ombia), Barrios Brujos (Panam&), Bohíos (Puerto Rico)• 
cantegri1es (Montevideo), Fave1as (Brasi1), Jaca1es y construccio

nes paracaidistas (M6xico), Pob1aciones Ca11ampos (Chi1e), 
Ranchos (Venezue1a-Caracas) , Suburbios (Ecuador-Guayaqui1) y 

Vi11as Miserias (Argentina). 

Genera1mente, 1a aparici6n de dichos asentamientos se 

efectGa mediante 1a invasi6n de terrenos pab1icos o privados 
ba1d~os y de terrenos industria1es abandonados por un sector de 
1a pob1aci6n asa1ariada. subemp1eada y/o desemp1eada. b&sicamente 
de origen migrante. En 1a presente d~cada 1a sobrepob1aci6n 
urbana viene concentr&ndose en &reas tugurizadas y hacia una 
expansi6n horizonta1 de 1a periferia metropo1itana 11egando 

unirse con 1oca1idades de 1as áreas rura1es. 
En a19unos casos. 1as fami1ias proceden de 1os a1rcdedores 

1as Areas invadidas y en genera1 son hijos de pob1adorcs barria-
1es. con carga fami1iar. que viven en condiciones de hacinamiento 

en 1as precarias viviendas de sus padres. En otros c~sos. son 
pob1adores excedentes de asentamientos espont~neos ya 1otizados 
por 1as autoridades oficia1es de cada poder 1oca1. 

Los tugurios. 1as invasiones y 1os asentamientos espont~

neos. fenOmeno caractcr~stico de 1a urbanizaci6n en Latinoam6ri
ca. tiene su g~nesis en una serie de causas que se reiacionan con 
e1 momento de1 dcsarro11o de cada pa1s. No pueden ser mirados 

como un ma1 inevitab1e. sino como formas e1ementa1es de adapta-
ci6n de 1os migrantes y citadinos que sufren 1a contradicci6n de 
una econom~a capita1ista dependiente. En este marco de anfi1isis 

1as migraciones cump1en una funci6n importante. Los factores 
exp1icativos de1 origen de 1as migraciones en 1a regi6n est&n 
re1acionados a1 mode1o de acumu1aci6n imperante. destacando de 
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manera muy ciara 1as necesidades de fuerza de trabajo que 
provienen de este modelo de acumu1aci6n. se definen as~ "factores 
de estancamiento y factores de cambio", como 1os e1ementos 
b&sicos para 1os desp1azamientos pob1aciona1es. En torno a 1a 
perspectiva de P. Singer (1977:40-41), 1os factores de estanca
miento están adscritos a 1a zona de origen y se manifiestan en 
forma de una creciente presi6n pob1aciona1 sobre una diaponibi1i
dad de &reas cu1tivab1es que puede ser limitada tanto por 1a 

insuficiencia f~sica de 1a tierra 
monopo1izaci6n de gran parte de ~sta 
ríos. 

aprovechable como por 1a 

por 1os grandes propieta-

Los factores de cambio refieren a la zona de destino de los 

migrantes y derivan de 1a introducci6n de re1aciones de 

producci6n capita1ista en esas 4reas. 
Un intento de recuperar 1a tota1idad exp1icativa en e1 

estudio de 1as migraciones 1a deearrol1o L. Arizpe (1980 y 1981) 
quien introdujo variables de carácter cu1tural (especificidades 
6tnicas, re1aciones ritua1es, tradiciones, 1enguaje, etc.). La 
complementariedad de1 an~lisie macro con el an~1isis micro, 

inc1uido en e11a la importante presencia de la familia en e1 
proceso migratorio, sus formas de manifestarse de posiciones 
metodo16gicas m4s sustantivas. Ast la migraci6n a61o puede ser 

comprendida en dos nive1es: dentro de1 

dentro del proceso de reproducci6n. Este 

proceso de producci6n y 

ú1timo de vita1 impar-
tancia ya que incluye factores econ6micos que se desarro11an en 

condiciones concretas influenciado por aspectos ideo16gico
cultura1cs, e1 contexto po1~tico, caractertsticas étnicas, etc. 

(v6ase Cap~tulo IV) • 
Para comprender el efecto migratorio 1a regi6n cabe 

destacar los cambios en 1a estructura agraria latinoamericana. 
Entre 1950 y 1970 muchos patees desarrollaron precesos de Reforma 

Agraria con diversos grados de profundidad. El resultado fue el 
aumento en el ntlmero de pequeños productores y el forta1ecimiento 

de unidades de tamaño mediano, a1tamente capita1izados. Le sigue 
en importancia e1 aumento de las unidades de producci6n agr~co1a, 
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independientemente 

1atifundios). Segan 
•Migraci6n tempora1 

de1 tamaño (con cxcepci6n de 1os grandes 

Rodr~guez y Venegas (19B6) un ensayo 

y econom~a campesina. Nuevos prob1emas para 

viejas teor~as•, i1ustra 1a situaci6n de Am~rica Latina con datos 

del Brasi1 respecto a1 nfunero de unidades de producci6n, de 

acuerdo a1 tamaño en e1 periodo 1960-1980. En 1960 y en 1980, en 

e1 Brasil, existieron 50,252 y 396,846 unidades de producci6n 
hasta una hect~rea; 660,682 y 2,122,784 unidades de una a diez 

hectSreas; 345,185 y 768,448 unidades de 10 a 20 hectSreas; 

488,044 y 824,090 unidades de 20 50 hectSreas, y 520,479 y 

811,851 unidades de mas de 50 hect~reas, respectivamente. 

Para 1980 en todas las categor~as de tamaño se ha producido 

un aumento importante, sin que 1as dimensiones promedio de 1as 

propiedades hayan tenido cambios de consideraci6n a pesar de 1a 

modernizaci6n agr~co1a de 1as G1timas dAcadas. 

No obstante, 

wen e1 sector de 1as empresas capita1istas, 1as 
tendencias m~s sobrcsa1ientes han sido 1a "naciona1iza
ci6n" de 1as agricu1turas naciona1es y 1a transnac~ona-
1izaci6n de 1a producci6n, particu1armente aqu~11a de 
tipo a1imentario (para consumo humano y anima1). Esto 
ha significado que 1a agricu1tura capita1ista naciona1 
se orienta cada vez m~s, con m~s nitidez, hacia 1a 
producci6n de tipo agroindustria1 o para 1a cxporta
ci6n, mientras 1a producci6n de a1imentos bSsicos queda 
a cargo de1 sector 'tradiciona1'. (Ob. cit., p. 51). 

, 
Los autores, citando a Roitman (1982:19). consideran que 1a 

introducci6n de tecno1og~a moderna, ap1icada desigua1mente en 1as 

distintas fases 

por ejemp1o 1os 

productivas, es ahorradora de mano de obra. As~, 

nuevos 

de arroz en Co1ombia 

paquetes tecno16gicos para 1a producci6n 

han conducido a que entre 1965 y 1978 se 

reduzca en un 50% e1 trabajo uti1izado para 1a cosecha. En 

Argentina, entre 

de obra para 1a 

redujeron, por 

1940 y 1979, 1os requerimientos tota1es de mano 

producci6n de ma~z 1a pampeana se 

hectSrea, de 99 horas a menos de seis. Esto 

demuestra e1 desequi1ibrio entre 1a fuerza de trabajo permanente 
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y 1a teapora1 uti1izada por 1aa empresas capita1ietas reaponaa
b1es de estos cambios-

L<>s efectos de 1a modernizaci6n en e1 agro 1atinoamericano 
ha sido po•ib1e debido a que 1os campesinos han uti1izado 1a 
expansi6n demogr&fica de 1a unidad fami1iar como medio para 
mejorar condiciones de aobrevivencia y reproducci6n. Una fami1ia 
numerosa es condici6n para que 1a unidad campesina pueda diversi
ficarse en t~rminos econ6micos, socia1es y geogrAficos. 

En estas condiciones, 1a re9i6n fue generando un tipo de 
econom~a diferente tanto en e1 agro como en 1a industria para 

in~ciar posteriormente 1aa consecuencias de 1a tecno1ogizaci6n Y 
de 1a presencia de1 capita1 financiero internaciona1. 

LOa efectos de 1a penetraci6n de1 capita1ismo monop61ico y 

o1igop61ico3 en 1os pa~ses 1atinoamericanos se manifest6 durante 
1a cri•i• por dos factores, a nuestro entender re1evantes. Por un 
1ado, 1a crisis de 1a estructura agraria que se produjo por 1a 

descapita1izaci6n de1 campo, por una irregu1ar po1~tica crediti
cia y por una desigua1 tenencia de 1a tierra donde todav~a 
subsisten rezagos precapita1istas de producci6n. Y, por otro 

1ado, 1a crisis de 1a estructura productiva industria1 desarro-
11ada en torno a una 16gica de acumu1aci6n trasnaciona1, ajena a 
1os 1eg~timos intereses naciona1es de desarro11o independiente. 
Para e11o se uti1izaron po1~ticas de diversificaci6n y redesp1ie
gue industria1 marcados por una fuerte deaarticu1aci6n interaec

tor ia 1 e intrasectoria1 en 1a econom~a de ia regi6n. Según 
Riestra (1985: 69): 

••• , a partir de 1974, año en que 1a econom~a capita-
1ista desencadena una profunda crisis c~c1ica, e1 
crecimiento de 1a producci6n industria1 comienza a 
desace1erarse, no siendo mayor 1a ca~da debido a1 
efecto "amortiguador" de1 financiamiento externo, q~e 
se increment6 notab1emente durante caos años a expensas 

3 Para una exp1icaci6n te6rica de ias ra~ces de1 monopo1io 
como agente orientado a detener e1 dinamismo de1 mercado capita-
1ieta, ae encuentra en 1a Teor~a de1 01igop61ico. V6ase Labini, 
~~~~~, 01iqopo1io y prosreao t6cnico, Ed. Oikos-Tau, Barce1ona, 
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se increment6 notab1emente durante esos años a expensas 
de1 •boom• petro1ero. recic1aje de ios pe:trod61ares y 
expansi6n de1 euromcrcado que hicieron de 1a concesi6n 
de créditos a 1os pa~ses subdesarro11ados y especia1-
mente Amfirica Latina un negocio muy rentab1e para 1a 
Banca Privada Internaciona1•. 

En este orden, tambi~n 1as grandes empresas corporativas han 
sido afectados por e1 impacto de 1a crisis y actua1mente se 
encuentran presionados por 1os factores inf1acionarios y recesi

voa de 1a econom~a 1atinoamericana. En e1 marco de 1a po1~tica 
econ6mica, e1 Estado viene priorizando su re1aci6n de dependencia 

econ6mica a trav6e de1 pago de 1a deuda externa. 
Para e1 periodo que consideramos desarro11ar (1976-1988), l.a 

situaci6n econ6mica de l.a regi6n es gol.peada por el. impacto de 
1as dos crisis c~c1icas que en el. marco de 1as rel.aciones 
internaciona1es afirma Vuskovic (1987:16-17) refiri~ndose a un 

trabajo in~dito de Or1ando Caputo: 

"1as crisis c~c1icas de 1os años 1974-1975 se tipifica 
como una crisis de sobreproducci6n de productos 
industria1es y subproducci6n de materias primas, 
al.imentos y energéticos; por l.o mismo, tuvo más impacto 
en 1oa pa~sea desarrol.l.ados que en Arn6rica Latina y 
motiv6 un impu1so a 1as rc1aciones econ6micas interna
ciona1es que benefici6 a Am~rica Latina pero a 1a vez 
reforz6 su integración a1 sistema capita1ista mundia1. 
Por su parte, 1a crisis que se inicia en 1980 es m&s 
profunda y genera1izada, no s61o de sobreproducci6n 
industria1 sino también de a1imentos, materias primas y 
energéticos, que va comprometiendo igua1mente a1 
sistema de créditos e interrumpe 1a expansión de 1as 
transnaciona1es, todo 1o cua1 afecta a 1\mérica Latina 
ele manera mucho m&s profunda y prol.ongada'". 

El. comportamiento de 1a crisis se refl.cj6 en 1a principal. 
variabl.e macroccon6mica segGn caputo (1986:27): 

"el. conjunto de América Latina, cxc1uidos Brasil. y 
Cuba, en e1 periodo 1980-85 tiene un decrecimiento de 
0.4% en e1 Producto interno Bruto (PXB) y en el. PXB ~ 
cSpita una ca~da de 11.4%. Brasi1 en todo el. periodo 
80-85 ve aumentado el. PXB en 8.4% y en t~rminos ~ 
cSpita tiene una disminuci6n de -3%. Cuba, según esta 
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informaci6n de 1a CEPAL, en e1 periodo 1980-1985, a 
pesar de 1a crisis capita1ista mundia1 que ha afectado 
a este pa~s por e1 aumento de 1as tasas de inter6s y 
ta.mbi~n por una qran disminuci6n de 1os precios de1 
azGcar en e1 sistema capita1ista, han tenido un 
crecimiento de1 producto socia1 g1oba1 de1 38.3' y de1 
producto q1oba1 socia1 pcr c&pita de1 34.1%•. 

Asimismo, 1as po1~ticas econ6micas puestas en pr~ctica por 
1a mayor~a de gobiernos de 1a regi6n, encuadradas en lineamientos 

de ajuste econ6mico dirigidos a generar excedente para pagar 1os 
servicios de 1a deuda externa, disminuir e1 d6ficit pfib1ico y 

contro1ar 1a inf1aci6n, pasan por una importante,contracci6n de 
1a actividad econ6mica. En e1 campo ocupaciona1, una de 1as 
consecuencias inmediatas ha sido c1 aumento de1 deaemp1eo 
abierto, pero ademas han e1evado en gran medida e1 porcentaje de 
1a oferta de 1oa mercados de trabajo que participan en activida
des de baja productividad e irrisorios nive1es de ingresos, Gnica 

a1tarnativa, por 1a imperiosa necesidad de mantener un m~nimo de 
capacidad de demanda. 

Estos 1ineamientos genera1es de la evo1uci6n econ6mica en 1a 
regi6n, se han venido desarro11ando en conformidad a 1os patrones 

de acumu1aci6n y a 1os intereses de1 capita1iemo mundial, 
engranaje de1 tejido econ6mico. Y se ha optado por neuvas 
perspectivas te6ricas que definen 1a orientaci6n de 1a pol~tica 

econ6mica a fin de enfrentarse a 1os vaivenes del desequilibrio, 
en la bGsqueda de salidas amortiguadoras a 1a crisis. Es decir, 
de un modelo desarro11ista se ha pasado a un modelo neoliberal de 

desarrollo con los mismos errores y 1a intensificaci6n de los 

problemas econ6micos, 

analizamos. 

que para el caso mexicano y peruano 
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1.1 Mode1o econ6mico desarrollista en H~xico y Perú. 
Periodo 1950-1960 

A partir del año 1940 se inicia en M~xico el proceso de indus-

tria1izaci6n, basado en modelo de sustituci6n de importa-
ciones. As~ mediante medidas arancelarias y no arancelarias se 

pretendi6 consolidar el incipiente desarrollo industrial. Estas 

medidas protegieron a las ramas productoras de bienes de consumo 

no duradero y de algunos bienes de capital e intermedios que no 
se produc~an internamente. 

El prop6sito se orient6 a la ~reaci6n de un mercado interno 
y local de producci6n y consumo que cumpliera las expectativas de 

desarrollo intensivo de la acumu1aci6n de capital. Este patr6n 

desarrollista produjo dos hechos importantes: primero, absorbi6 

1a producci6n dom6stica, artesana1 y campesina, y segundo, inici6 

un fuerte proceso de pro1etarizaci6n de 1a fuerza de trabajo 

aqr~co1a. Las mismas que modificaron 1as re1aciones econ6micas de 

1a etapa de crecimiento industria1. 

En comp1emento a esto, se adoptó una po1~tica de precios en 

contra de1 campo y a favor de 1a industria y de 1os centros 

urbanos, tratSndoae de subsidiar 1a industria1izaci6n a trav~s 

de insumos y a1imentos baratos. 

No obstante según, Labastida (1984:334): 

"entre 1940 y 1950 1a producci6n a9r~co1a creci6 en 7% 
como resu1tado de 1as obras de irrigación, e1 aumento 
de inversiones en esas zonas y posteriormente el alza 
de precios de los productos agr~co1as de exportaci6n. 
La reorientaci6n de 1a agricultura hacia 1a exportaci6n 
de productos que ten~an demanda a causa de 1a situaci6n 
b61ica y en perjuicio de la producción de alimentos 
para e1 mercado interno, produjo una situación de 
escasez e inf1aci6n". 

Desde 1954, despu~s de la drástica deva1uaci6n del peso, se 

adopt6 una estrategia de estabilizaci6n para fomentar el ahorro 

interno mediante bajas tasas de inflaci6n y estabilidad cambia-
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ria, 1o que se 1ogr6 a1 mantener un d6ficit de1 sector p6b1ico 
reducido en re1aci6n a1 PIB. 

En un estudio rea1izado por Carmona 
entre 1941 y 1958, es decir, durante 
presidentes Avi1a camacho, A1emAn y Ruiz 

(19791 se afirma que 

1os gobiernos de 1os 

Cortines, 1as inversio-
nes extranjeras que 11egaron a M6xico ascendieron en unos aso 
mi11ones de d01ares, y 1a disposici6n bruta de cr6ditos a m~s de 
un año por e1 Estado fueron casi 900 mi11ones m~s y un tota1 de 

1750 mi11ones de d61ares a 1os precios de esos años~ A esto se 

comp1ement6 1a inversi6n mexicana privada que tuvo un importante 
apoyo estata1, 1o cua1 reforz6 e1 proceso de concentraci6n y 

centra1izaci6n interna de capita1es. 
En esta perspectiva emerge 1a estrategia conocida como e1 

•desarro11o estabi1izador o e1 mi1agro econ6mico" apoyado en la 
promoci6n de1 gobierno norteamericano de Kennedy en 1961 a trav6s 
de 1a A1ianza para e1 Progreso. Esta estrategia se orient6 a 

definir e1 patr6n de acumu1aci6n, dependiente de1 abatimiento de 
1os costos de reproducci6n de1 capita1, tanto de los medios de 

producci6n como de 1os medios de vida. 
La industria1izaci6n como proyecto de modcrnizaci6n econ6-

mica determin6 la transformaci6n de·ia estructura productiva y de 
1as relaciones de producci6n, se ingres6 a una etapa de monopo1i
zaic6n de 1a producci6n y e1 Estado se constituy6 en c1 principal 
capitalista co1ectivo otorgador de garant~as para el dcsarrol1o 

de1 cr6dito. 
As~, 1a econom~a mexicana se integr6 a 1os 1ineamicntos de1 

sistema econ6mico mundia1 caracterizado por 1a internaciona1iza

ci6n de1 capita1 y 1a participaci6n del capita1 extranjero en 1os 
sectores dinfimicos. 

Los éxitos de esta po1~tica: 
•se reflejan en e1 r4pido ascenso de 1os ocupados en 1a 
industria (1966: 15• de todos 1os ocupados), como 
también en 1a participaci6n creciente en la exportaci6n 
de parte de 1a industria (1950: 7%, 1966: 20%), y en e1 
producto socia1 bruto (1950: 20%, 1966: 26%, frente a 
un 16' de 1a econom~a agraria tota1). Sin embargo, esta 
industria1izaci6n no ha podido disminuir e1 excedente 
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de fuerza de trabajo barata siempre en aumento. ni e1 
desempleo en el sector primario y terciario de_ la eco
nom~a. Entre 1960 y 1966 aument6 la poblaci6n econ6mica 
activa del pa~s en 3 millones, de Astos, s6lo 0.6 mi
llones encontraron plazas en la industria, 1.1 millones 
permanecieron en el sector agrario y 1.3 millones 
pasaron al sector de servicios públicos que de suyo ya 
esta ocupado en exceso• (SANDNER Y STEGER 1987: 133). 

Los resultados de la estrategia estabilizadora signific6 
para M~xico un crecimiento econ6mico de casi 7' anual similar al 
crecimiento de la regi6n (6.7•) entre 1965 a 1974. Y a pesar del 
Los resultados de la estrategia estabilizadora signific6 para 

MExico un crecimiento econ6mico de casi 7• anua1 simi1ar a1 
crecimiento de 1a regi6n (6.7') entre 1965 a 1974. Y a pesar de1 
incremento demogr~fico, dio 1ugar a un aumento de1 PIB ~ 
c&pita, que pa•6 de 73 d61ares en 1940 a 661 en 1970. 

Por 1a po1~tica de precios e1 campo perdi6 dinamismo 1o que 
provoc6 una disminuci6n en e1 crecimiento de 1a producci6n de 

a1imentos, de gencraci6n de divisas y 1a expu1si6n de1 campo a 1a 
ciudad de un importante nCimero de campesinos. 

Entre 1940 y 1950, "1a ciudad experirnent6 un incremento 
migratorio neto de 847,197 personas (o sea, e1 49.1% de1 tota1 de 

1a migraci6n rura1-urbana naciona1), y entre 1950 y 1960 experi
ment6 un aumento neto de 739,053 personas (o sea e1 42.0% de1 
tota1 de 1a migraci6n rural-urbana naciona1)R (Unike1:1968). 

A1 prolongarse 1a po1ttica proteccionista gener6 una 
industria ineficiente 4 y poco competitiva pero dependiente de1 
exterior, que motiv6 e1 estancamj.ento de 1as exportaciones 

manufactureras y origin6 un d~ficit en cuenta corriente que fue 

4 Para un análisis retrospectivo de tres po1~ticas inadecuadas 
de 1arga tradici6n y de importancia para 1a industria1izaci6n 
regiona1 en M~xico, fundamentados en 1eyes estata1es y exenciones 
fisca1es a 1a industria, 1a Ley de Xndustrias Nuevas y necesarias 
y e1 Fondo de Garant~a y Fomento para 1as Industrias Medianas y 
Pequeñas, v6ase A11an M. Lave11, "Xndustria1izaci6n regiona1 en 
M~xico: a1qunas consideraciones po1~ticas•, Trimestre Econ6mico, 
N6m. 15, FCE, M~xico, 1975, pp. 304-342. 
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financiado con otras inversiones extranjeras y nuevo capita1, y 
en consecuencia, un modesto crecimiento de 1a deuda externa. 

E1 capital monopolista que apoy6 e1 desarrollo estabilizador 
en Mdxico dirigido a 1a industria de transformaci6n, comercio y 

los servicios se represent6 por un 70-80% de empresas trasnacio

nales norteamericanas. Estas nuevas inversiones: 

•sin incluir reinversiones, de casi 1,400 millones de 
d61ares entre 1959 y 1970, durante los gobiernos de 
L6pez Matees y D~az ordaz represent6 el 60% m4s en 12 
años que el total en 18 años de los tres gobiernos 
anteriores. un endeudamiento externo estatal (6,600 
millones de d61ares en 1959-70: 7.5 veces m4s que en 
1941-58), al que empieza a sumarse e1 endeudamiento con 
1a banca transnaciona1 de empresas privadas, al amparo 
de la eatabi1idad y la libre convertibi1idad cambiaria, 
pero en un contexto en que ios pagos de 1a deuda 
exterior y 1ae remesas de utilidades por 1os monopolios 
extranjeros, aunque mayores todav~a no son demasiado 
grandes y pueden compensarse con nuevos crAditos, 1a 
expansi6n de1 turismo y el gasto de 1os visitantes 
fronterizos norteamericanos y por otras v~as" (Carmo
na: 1987: 35) 

En tArminos de empleo, como las industrias que sustituyen 

importaciones son m4s intensivas en capital que en mano de obra, 

no se crean los empleos suficientes. 
En consideraci6n a 1os datos, segQn CEESP (134), el resu1-

tado final fue e1 deterioro en 
30% de 1a pob1aci6n m~s pobre 

la distribuci6n de1 ingreso; e1 

de1 pa~s, que recib~a e1 8% de1 
ingreso en 1950, recibe s61o e1 6.5% en 1968. Conviene señalar 
que en esta Apoca hubo un fortalecimiento de 1as clases medias, 
ya que del otro 1ado, el 5% mas rico, que recib~a c1 35% de1 

ingreso, 1o redujo a1 29% en 1968. 
E1 patr6n desarro11ista en el Perfi 11eg6 relativamente tarde 

y surgi6 sobre la base de 1a experiencia de otros pa~ses mSs 

avanzados de Am~rica Latina, M~xico entre e11os. 
E1 Perfi adopt6 el modelo de sustituci6n de importaciones en 

una interpretaci6n 1ibera1. Un desarro11ismo donde el Estado se 
eriq~a como promotor, regulador y director de la asi9naci6n de 
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recuraos pero directamente como empresario que pudiera 
competir y, menos aGn, reemp1azar a 1a iniciativa privada. 

En esta perspectiva se entend~a 1a industria1izaci6n como un 
camino mas corto a1 desarro11o y paao fundamenta1 para 1a 
afirmaci6n nacional, intentando atraer y contro1ar a1 capita1 
extranjero. 

Sin embargo, en 1959, segCin 
dec1araci6n de 1a Ley de Promoci6n 

Espinoza (1972:91), con la 
Industrial y las exenciones 

tributarias en 1963 y 1964, la participaci6n norteamericana en la 
manufactura ae increment6 de 35 millones de d61ares en 1960 a 92 
millones en 1966, determinando que en este periodo la tasa de 
crecimiento industrial fuese del 9t, la mlla alta de la regi6n, 

pero de la que el 80- correspond~a a la industria basada en 
capita1 norteamericano. As~, en 1968, e1 33• de1 va1or de 1a 
producci6n induatria1 e~a contro1ado por 41 empresas extranjeras. 

Este mode1o de acumu1aci6n, imp1antado 

necesidades de1 proceso agr~co1a y ajenos a 1a 
1a estructura rura1 en 1a regi6n andina, 

a1 margen de 1as 

confi9uraci6n de 
determin6 que 1a 

producci6n extensiva de 1os 1atifundios serranos y de1 sistema de 
haciendas en 1aa zonas costeras cayeran en 1as peores condiciones 
de pobreza. Los resu1tados fueron: entre e1 estancamiento produc

tivo de 1a econom~a campesina y 1atifundista frente a 1a ace1e
rada concentraci6n de 1a urbanizaci6n, transformaciones y 

desarro11o de 1os centros 1oca1es, conocido como e1 "desarro11o 
po1arizado•, pero generado en base a una estrategia de dependen

cia capita1ista. Y para1e1amente 1a crisis econ6mica en 1a 
sierra, que se agudiz6 por 1a tecno1ogizaci6n de 1a agricu1tura, 
se fomcnt6 e1 desp1azamiento de 1a fuerza de trabajo campesina. 
Segfin Matos Mar (1965) en su trabajo Urbanizaci6n y barriadas en 

Am~rica de1 Sur: "E1 migrante es gencra1mente un •serrano" e1 61% 
de 1os jefes de fami1ia emigrados a 1as barriadas de Lima viven 
en 1a &~erra y so1amente e1 36% proceden de 1a costa". 

Loa objetivos de 1a Ley de Promoci6n ~ndustria1 que ae 
desarro11aron durante e1 segundo gobierno de1 Presidente Manue1 
Prado Ugarteche (1956-1962) y e1 primer gobierno de1 Presidente 
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Be1.a.Clnde (1963-1968). Fernando 
(1980:73) 1a insta1aci6n de una serie 

eatimu1aron, 
de p1antas 

se96n Su1mont 
de ensamb1aje, 

e•pecia1mente en 1a rama automotriz, artefactos e1Ectri.cos, 
doml!aticos y faraac6uticos. Creci6 l.a industria meta1mecAnica y 

qu'.l.mica. Surgi.6 e1 •boom- de 1a pesca para 1a producci6n de 
harina de pescado, propiciando e1 deaarro11o industri.a1' de 1os 

puertos de 1a costa. se i.ni.ci6 l.a siderdrgica y a1gunos p·arquea 

industria1es en provincia. Se expandieron 1.as actividades de 
construcci6n civi.1, comercio, transportes, finanzas y servicios 
urbanos. 

El. Perd, consecuente a l.a versi6n 1ibera1 del. patr6n 
deaarro11ista, concentr6 casi el. SO• de 1os ingresos de divisas 
al. pa~s provenientes s61o de tres compañ~as extranjeras (Cerro de 
Pa•co Corporation, southern Per6 Cooper corporation y Marcona 
Mining Corporation) hasta antes de1 gobierno mi1itar de 1968; 

De esta forma, 
de mayor contro1 
Sandner (1987:216 

Estados Unidos se 
hegemOnico para 

y 233) ejerciendo 

constituy6 en 1.a potencia 
1a econom!.a peruaná. ~ .... segO.n' 

1a participaci6n directa 
sobre 1os cinco grupos mSs importantes en este sector. En Primer 
1ugar, sobre e1 grupo de exportaci6n, e1 grupo dinAmico de 1a 
econom1a naciona1 a 1a que pertenecen 1as minas, 1.a pesca y 1as 
empresas agr1co1as, como tambi~n 1as empresas de exportaci6n, 1as 
navieras y aAreas: en segundo 1.ugar, sobre 1os grupos bancarios 
que sirven de es1ab6n con e1 extranjero y se financian con 
inversiones extranjeras: en tercero, sobre 1.a economr.a de"' 
energ6ticos, 1as comunicaciones y 1a industria de materia1es de 
construcci6n1 en cuarto 1ugar, se control.an 1.os grupos de 
comerciantes 1oca1es o importadores y en quinto 1ugar, se 
contro1a e1 grupo industria1. 

No obstante, entre 1950-1964 se produce el. crecimiento del.· 
sector industrial. cuya participaci6n en e1 PIB fue de 15% al. 19%. 

Simul.tAneamente para el. periodo 1950-1960 se incrementa 1a 
ocupaci6n en 11• a 1.a industria, en 37• a 1os servicios y en 37% 
a 1a agricul.tura. 
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A partir de 1960 continuaron aumentando 1os ingresos de1 
sector exportador y 1as inversiones extranjeras, a1entando 1as 
expectativas desarro11i.stas; sin embargo, 1as importacione_s y :Las 

remesas de uti1idades se increment6 de ta1 forma que 1a ba1anza 
de pagos ya estaba desequi.1ibrada en 1965. E1 Estado se vio 
ob1igado recurrir a pr6atamos cada vez m&s e1evados produci.~n
dose un gran endeudamiento 5 que 11ev6 hasta 1a deva1uaci6n 
dr&stica de 1a moneda seguido de una grave crisis, inestabi1idad 
1abora1, bajas remuneraciones y subemp1eo. 

A pesar que entre 1950-1967 e1 grupo de asa1ariados -obreros 
y emp1eadoa- crece de 45• a 54' en 1a fuerza de trabajo; en e1 
periodo A•te •e hab~a incrementado en 160•, 1a categor~a de 
obreros creci6 en 181•, 1a de emp1eados en 226% y 1a de indepen
dientes en 134• (Cot1er:1982:230). 

Pero eato no ~ue auf iciente para incorporar a1 grueso 
contingente de migrantee que continuaban 11egando a Lima. 

Como consecuencia de 1o anterior y de1 crecimiento urbano de 
1a ciudad pro1iferan 1as invasiones de terrenos y se asume una 
po1~tica dirigida a1 sector barria1, conocido a trav~s de tres 
periodos: periodo de paterna1ismo asistencia1ista (1940-1960), 
periodo desarro11ista (1960-1970) y e1 periodo participacionista 
(1970-1980) (Escobedo:l984). 

Fina1mente, e1 patr6n trasnaciona1 de desarrol1o se fue 
debi1itando y en e1 informe oficia1 de 1as Naciones Unidas, CEPAL 
•Estudio econ6mico de Am~rica Latina 1969" citado por Stavenhagen 
(J.948: 57): 

•1a suatituci6n indiscriminada de 
11evado a una industria1izaci6n 
etapa actual se caracteriza por una 

importaciones ••• ha 
extensiva que en su 
estructura distor-

5 La deuda externa púb1ica para 1960, 1963 y 1968 fue de 95, 
201 y 742 mi11ones de d61ares, respectivamente, con una tasa de 
crecimiento anua1 entre 1960-1968 de 29.8%. V~ase Portocarrero, 
Gonzalo, "Ideo109~as, funciones del Estado y po1~ticas econ6micas 
en el Pern, 1900-1980", en Revista Debates, Ntlm. 9, Departamento 
de Ciencias Socia1es de 1a Uníversidad Cat61ica de1 PerG (PUCP), 
cuadro 12, Lima, Pera, p. 28, 
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sionada, ineficiente en aspectos importantes, y de 
a1tos costos. se ha tratado de producir todo aque11o 
que era mAs ventajoso para e1 empresario privado, 
naicona1 o extranjero, de acuerdo con 1a demanda de1 
mercado •. 

En e1 Ambito po1~tico y socia1, como respuesta a1 gradua1 

~racaso de 1a experiencia reformista de desarro11o, surge en e1 
Per6 una ola revo1ucionaria de ocupaciones de tierras en el campo 
que inici6 un proceso de sindica1izaci6n ca.inpesina (1956-1962 

traducido en agitaci6n agraria y 1os emergentes focos querri11e
ros de 1962 y 1965 que tambi~n devino en ~racaso por 1a excesiva 
repreai6n policial (Ha1perins1987). 

Tanto en MExico como en el Perd, el modelo de acwnu1aci6n 
desarro11ista, con sus respectivas 
un crecimiento aut6nomo de 1aa 
•mecanismo aut6nomo de acumu1aci6n• 

pecu1iaridades, no determin6 
econom~as ni mucho menos un 

(Cueva:1977), ya que conti-
nuaron bajo 1aa normas de1 capita1 trasnaciona1 y de una econom~a 

dependiente de 1a dinAmica de1 sector primario exportador. Este 
mode1o de industria1izaci6n fue dirigido desde afuera e impuesto 
a 1oa requerimientos de1 mercado mundia1, sin generar e1 desarro-
110 de una tecno1og~a naciona1 que propicie 1a reproducci6n 
capita1ista nativa desde sus bases. 

Si bien e1 proceso induatria1izador tuvo mejores ventajas en 

1a econom~a mexicana fue porque se constituy6 una burgues~a 
naciona1ista con capacidad de ejecuci6n productiva, con apoyo 
ejercido desde e1 propio Estado que concentr6 1os cr~ditos 
externos y que reinvirti6 en obras de infraestructura, 

manufactura y de producci6n industria1. 
Oiferencia1mente en ei Pera e1 mode1o industria1izador de 

corte 1ibera1 se enfrent6 a 1a vieja estructura 1atifundista 
contro1ado por un Estado o1~gSrquico par~sito e improductivo; en 
este entorno, 1a modernizaci6n de 1a econom~a no consigui6 

definir una burgues~a naciona1 que forta1eciera a un Estado 
inversionista, administrador y ejecutor. Este mode1o. determin6 1a 
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po1arizaci6n creciente entre 1a ciudad y ei cámpo, concentr&ndosc 
en Lima y 1as zonas a1edañas a 1a costa peruana. 

La naciente industria quedaba deprimida y resagada frente a 
1a gran competitividad de 1a industria trasnaciona1 financiado 
por e1 poder imperia1ista que era opuesto a 1os recursos contro-

1ados por 1a incipiente burgues1a de 1a etapa sustitutiva. 

1.2 Agotamiento de1 mode1o econ6mico desarro11ista y e1 mode1o 
neo1ibera1 de desarro11o en MAxico y Pera. Periodo 1970-1980 

Desde 1a d6cada de 1os años 60 M~xico se hab~a convertido en un 
gran importador de capita1es, proceso que permiti6 superar 1as 
dificu1tades inicia1es que p1anteaba 1a transici6n 1a fase 
•intensiva de acumu1aci6n de capita1". Esta situaci6n seña16 que 
a fina1es de 1a dficada e1 mode1o de sustituci6n de importaciones 
se estuvo agotando: este 61t:Lmo conocido tambi6n como •mode1o de 
crecimiento auto1imitado•. 6 

Los fundamentos de esta corriente, afirma Rivera (1986:28-
29), se basaron en cuatro cuerpos te6ricos que a1imentaron 1os 
p1anteamientos de sus autores, ta1es como: •1a teor1a de 1a 
dependencia, 1a teor1a de1 o1igopo1io, 1a tesis de crisis 
capita1ista por 1a v1a de1 subconsumo y de1 pensamiento Keynesia
no". Bajo estos criterios tc6ricos e1 mode1o auto1imitado defini6 
a1 capita1ismo mexicano, de1 periodo sustitutivo, 

"como un sistema dependiente sujeto a 1a transnaciona-
1izaci6n de su econom~a que imp1ic6 1a instauraci6n de 
empresas monop61icas u o1igop61icas que ap1astan a 1a 
empresa naciona1"- A su vez, "e1 escaso pc:>der de compra 

6 Las primeras ideas se exponen en 1os trabajos de cordera, 
Ro1ando, Estado y desarro11o de1 capita1ismo tard~o y subordina
do, s1ntesla de un caso pionero, México 1920 1970; de Cordera R. 
y c. Te11o, M4xico, 1a disputa por una naci6n, perspectivas y 
opciones de desarro11o, Ed. Sig1o XXI, 1981, y en un trabajo 
co1ectivo coordinado por GonzA1ez c. y E. F1orescano, flléxico, 
!!.EX,. Ed. Sig1o XXI, M~xico, 1979. 
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de 1as masas impide 1a constituci6n de un mercado 
propiamente dicho para 1os productos de 1as fi1ial.es de 
l.as empresas extranjeras, 1o que conducir~a a l.a crisis 
de real.izací6n•. 

Sin embargo, el. gobierno de Luis Echeverr~a como el. de L6pez 

Portil.l.o, optaron por una pol.~tica expansiva en materia de gasto 

pGbl.ico; el. primero, sustentado en el. endeudamiento externo y el. 
segundo, tanto en fiste como en l.a abundancia petrel.era. A partir 

de 1972; el. Estado mexicano increment6 su participaci6n en l.a 

generaci6n de l.a inversi6n, tambifin el. PBI l.l.e96 a participar 

hacia 1975-1976 con el. 25% de l.os servicios financieros; casi l.a 

mitad de l.os servicios mAdicos y del. transporte afireo, l.a 
total.idad del. sistema de correos y te16grafos, casi un 9% de 1a 

manufactura. 
As~. 1a difusi6n de1 instrumento keynesiano y poskeynesiano 

penetr6 no s61o en 1as filas j6venes de1 partido oficia1ista, 
sino tambi6n en 1os diferentes nGc1eos de 1a inte1ectua1idad de 

izquierda. 
Esta concepci6n para 1a econom1a mexicana se apoy6 en dos 

supuestos: primero, 1a intervenci6n acrecentada de1 Estado era 
capaz de crear un efecto de arrastre, que dotar1a a 1a econom1a 
de condiciones de crecimiento y eatabi1idad y a 1argo plazo 
reso1ver~a 1os problemas estructurales de1 emp1eo y 1a concentra

ci6n de1 ingreso. Segundo, trav~s de acciones tendientes a 
aumentar 1a participaci6n de 1os salarios en e1 ingreso nacional, 

1ograr1an 1as condiciones de mercado necesarias para estimu1ar 
1a capacidad productiva nacional, sac4ndo1a de RU estancamiento. 

E1 error e1 diagn6stico dio lugar a que M~xico se 
rezagara e1 proceso mundial de industria1izaci6n y que 
abandonara 1a estabi1idad, pues e1 crecimiento de1 gasto púb1ico 

gener6 un d6ficit en 1as finanzas púb1icas que tuvo que finan
ciarse con m4s endeudamiento externo (1a deuda pas6 de 4,000 
mi11ones de d61ares en 1970, a 25,750 mi11onea de d61ares en 1976 

y a 88,300 mi11onea de d61ares en 1982), as~ como mediante 1a 
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expansi6n de 1os medios de pago que 9eneraron una creciente 

inf1aci6n. 
A1 surgir e1 fen6meno inf1acionario, e1 gobierno nuevamente 

equivoca e1 diagn6stico y no reconoce que 1a inf1aci6n es 
generada por e1 d6ficit y por e11o ap1ica contro1es de precios, 
mantiene e1 tipo de ca.Dlbio fijo, sostiene unapo1~t:i.ca de tasas de 
interAs irregu1ares, etcAtcra. 

Por 1o anterior, causa un creciente intervencionismo estata1 
en forma directa mediante mSs industrias paraestata1es, 
indirectamente a trav6s de1 crecimiento inusitado de 1a burocra
cia. Esta po1~tica dio 1ugar a una situaci6n de freno-arranque

crisis que fue cada vez m&s profunda. As~, en 1976 surge 1a 
primera crisis y en 1982 6sta se presenta con mayor magnitud y se 
convierte en un prob1ema socia1 y po1~tico por 1as medidas que 
toma e1 gobierno (Mex-d61ares, estatizaci6n de 1a banca, etc.). 

La po1~tica de Estados Unidos hacia Am~rica Latina durante 
ia dAcada de 1a A1ianza para e1 Progreso (ALPRO), en opini6n de 
1os autores Levison y de Onis (1970), ha pasado por tres fases: 

1a primera, en 1a que e1 presidente Kennedy introduce e1 princi
pio po1~tico Democracia-Desarro11o econ6mico (1961-1963); 1a 
segunda, una po1~tica neutra1 contraria a 1a emergencia socia-

1ista de Desarro11o-Scguridad Naciona1 (1964-septiembre 1968) y 

1a tercera, por una po1~tica de desconcierto y desgaste (octubre 
1968). Esta ú1tima fase desinf16 1a propuesta desarro11ista 
frente a1 hegemonismo financiero de 1as trasnaciona1es que 

monopo1izaban 1a producci6n y 1a comercia1izaci6n en 1a regi6n. 
Es e1 caso que provoc6 en 1as fuerzas armadas de1 Perú e1 3 de 
octubre de 1968. 

Desde 1os 6rganos castrenses 
naciona1ista, reivindicando reformas 

dio un viraje 

cstructura1es7 
de corte 

que 

7 Una exp1icaci6n de 1as reformas estructurales en torno a1 
comportamiento de 1as bases econ6micas, socia1es y po1~ticas, 
adem~s de 1a creaci6n de1 SINAMOS (D.L. 18896 de1 2 de julio de 
1971), como 6rgano po1~tico no partidario. V~ase Aguirre, 
Hernando, E1 proceso peruano, Ed. E1 Caba11ito, M~xico, 1974. 
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orientaron a crear bases de apoyo popu1ar mediante 1a conci1~a
ci6n de ~ntereses, creando instituciones y organismos de controi 
que sirvieron para cana1izar ias acciones de 1os sectores 
popu1ares ... 

Se inicia ei 9 de octubre de 1966 anu1ando e1 Acta de 
Talara, suscrito por e1 presídente Be1aúnde con 1a 1nternationai 
Petro1eum Company, naciona1izando el comp1ejo petro1cro en pago 
de ios 690 miliones de d61ares adeudados por ta1 empresa, por 
frutos extra~dos indebidamente durante largos años de cxp1otaci6n 
jur1dicamente irregular. 

As~mismo, se modifica e1 sistema de tenencia de la tierra 
mediante D ... L ... 17716 de Reforma Agraria de1 24 de junio de 1969, 
expropi&ndose la tierra y los complejos agroindustria1cs que 
pasaron a constituir propiedad co1ectiva de 1os trabajadores en 
cuatro formas: Cooperativas Agrarias de Producci6n (CAP), 
sociedades Agr~co1as de Interés socia1 (SAIS). comunidades 
Campesinas y 1a Pequefia Propiedad, adem~s de un Programa de 
Infraestructura para 1a Comercía1izaci6n. 

La adjudicaci6n de tierras se efectu6 sobre 1as bases de 
Proyectos 1ntegra1ee de Asentamiento Rura1 (PIAR) , o sea, ~rnbitos 
que osciiaron entre 5 mi1 y 15 mi1 hectSreas. La Reforma contem
p16 1a entrega de tierras b~sicamente asociaciones que a 
individuos debido a que 1a re1aci6n tierra-hombre es muy baja en 
ei pa~s y asimismo ia r~1aci6n que existe entre 1a pob1aci6n 
campesina y 1a tierra disponib1e. 

La afectaci6n fue airededor de1 97% da 1as tierras que se 
adjudicaron {10 de 1oa 12 mi11ones de hect5reas). Se instalaron 
1as CAPS en 1a costa norte donde se ubicaban 1as p1antaciones 
azucareras {60% de ias acciones eran extranjeros) y en 1a sierra 
centra1 1as SAZS aboiiendo 1as haciendas donde predominaban 
re1aciones pracapita1istaa. 

En e1 ~rea industria1 se promu1g6 
trias (D.L. 18350), dei 27 de ju1io de 
dades Xndustria1es (D.L. 18384) del 1o. 

1a Ley Generai de Indus-
1970 ¡ ia Ley de Comun~
dc septiembre de 1970¡ y 
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1a creaci6n del.a empresa estatal. industrial del. Pera (INDUPERU), 
e1 26 de enero de 1972 (D.L. 19272). 

As~. la nueva pol.~tica industrial., segGn Cotler (1984), pas6 
de mero regulador y promotor a protagonista, a1 reservarse el 

control. de 1as industrias b&sicas (siderurgia, metalurgia, no 

ferrosa, petroqu~mica y qu~mica b§sica, cemento, papel). Esta 

pol~tica se orient6 a superar la sustituci6n de importaciones por 

un desarrollo cuyas bases radiquen en el pa~s con logros tales 

como el. crecimiento del. PIB industrial., que fue de 3. 4% el. 

periodo 1965-1968, aumenta a 7.7% en 1972, 11.egando al. 11% 

1973. 

Para instrumentar 
Empresa Minera del. Pera 

l.a pol.~tica minera el. Estado cre6 1a 
(MINEROPERU) - Todos l.os yacimientos que 

revertieron a1 Estado pasaron a e~ta empresa para su operaci6n en 

diversas formas. Se 1e encarg6 1a comercia1izaci6n y 1a refina
ci6n de 1os minera1es (cobre, p1omo, zinc, p1ata y otros), 
actividades que se 1e reservaron a1 Estado- La empresa estata1 
comercia1iz6 e1 60% de 1os minera1es exportadores. E1 Estado a 

trav~s de1 Banco Minero, asumi6 exc1usivamente 1a comercia1iza
ci6n de1 oro y meta1es preciosos. 

Por otro 1ado, todo e1 sector privado de 1a miner~a se 
transform6 en un sector de co-gesti6n y copropiedad por medio de1 

sistema de comunidad minera, formado en cada empresa por 1os 
trabajadores, 1os cua1es gozaron de participaci6n ascendente de 
1a propiedad, uti1idades y gesti6n de 1a empresa. Además, se 

estab1eci6 1a comunidad de Compcnsaci6n Minera (COCOMI) que 
permiti6 mantener equi1ibrio en 1os ingresos de todas 1as 
comunidades de1 sub-sector. La invcrsi6n de 750 mi11oncs de 

d61ares en 1a exp1otaci6n de1 cobre de cuajone, que conjuntamente 
con e1 de Toquepa1a, de1 que dista 40 ki16metros, constituye hoy 

en d~a 1a m&s importante concentraci6n minera dc1 pa~s y que se 
encuentra en manos extranjeras. 

E1 gobierno de 1as fuerzas armadas consider6 integrar e1 

proceso de reformas estructura1es 
medidas que, en ei :imbito socia1, 

por medio de un conjunto de 
se dirigi6 hacia ei sector 
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educaci6n, 1a aa1ud púb1ica, 1a naciona1izaci6n de 1a prensa, y 

en e1 sector 1abora1 re1ativos a1 trabajo y 1a seguridad 
socia1. 

A ra~z de 1a recesi6n internaciona1, 1os precios de 1as 
materias primas bajaron considerab1emente, especia1mente el 
cobre. Asimismo, 1as expectativas de1 petr6leo se esfumaron en 
tanto no se encontr6 e1 anhe1o dorado. Todo e11o se sum6 para 
crear una dif~ci1 situaci6n financiera que afcct6 duramente la 
balanza comercial y de pagos. En efecto, en 1975 Perú fue uno de 
1os cuatro pa~ses de1 mundo m4s afectados en este sentido: entre 

e1 servicio de 1a deuda y e1 dAficit comercial sum6 un tota1 
equivalente a1 valor tota1 de 1as exportaciones anuales. 

As~, 1975 para el Perú fue de una grave crisis econ6mica de 
inflaci6n y recesi6n, que promovi6 1a revcrsi6n de 1as reformas 

estructura1es con ia segunda fase de1 gobierno de 1as fuerzas 
armadas en manos de1 genera1 Francisco Mora1es Bermúdez: orien
tado hacia una po11tica fondomonetarista y de ajuste econ6mico. 

De esta forma e1 patr6n desarro11ista para M6xico y Perú se 

hab1a agotado. Si bien ambos pa1ses obtuvieron importantes tasas 
de crecimiento, 8 con e1evados ritmos de expansi6n 1a caracter1s
tica fundam.enta1, aegdn vuakovic (1987.a) "exportadora y concen
tradora•, cuyas ganancias contribuyeron a reproducir 1a desi9ua1-

dad en desmedro de 1as capas mSs pobres de 1a pob1aci6n. 
En consecuencia, 1os 

extremos de desigua1dad, 

que 

perfi1es distributivos ingresaron a 

rompiendo 1a correspondencia con 1a 
11cv6 a 1a quiebra y cierre de muchas estructura productiva, 

empresas que vcn1an funcionando con capacidad ociosa motivando 

8 La tasa media anua1 de crecimiento para M6xico en 1os tres 
ú1timos sexenios fueron: 1970-1976 (6.6%): 1976-1982 (6%): 1982-
1987 (-0.2%). E1aborado por e1 CEESP con datos de Banxico y 1a 
tasa media anua1 de crecimiento (PIB). Para e1 Perú durante e1 
docenio de1 gobierno mi1itar y de1 gobierno de1 presidente 
Fernando Be1aGnde fueron: 1969-1980 (3.9%): 1981-1985 (-0.1%). 
E1aborado por 1a autora en base a 1os informes anua1es de CEPAL, 
Anuarios Eatad~sticos, 1970-1988. 
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l.as necesidades de una dudosa •reconversi6n industrial.• como 
parte del. mode1o ncol.iberal. de acumul.aci6n. 

E1 embate de l.a crisis fundado sobre l.as bases econ6micas de 

l.a ideol.og~a industrial.izadora, también en crisis, se compl.ement6 
con l.a herencia de1 endeudamiento pasando constituir el. 

principal. prob1ema de l.a regi6n. Se asumen posturas neutras hasta 
muy radica1es basados en el. fiel. cumpl.iniiento del. pago o en l.a 

moratoria. La actitud negociadora caracteriz6 a México y una 

postura maquil.l.ada con sesgo seudo-heterodoxo caracteriz6 al. 

Pera. .. 
El. patr6n econ6mico ncol.iberal. afirma Bor6n (1986) tiene sus 

fundamentos te6ricos en el. texto de Mil.ton Friedman Capital.ismo 
y Libertad que sienta l.os principios del. capita1ismo competitivo 
como una organizaci.6n econ6mica que proporciona 1ibertad econ6-

mi.ca a1 separar e1 poder econ6mico de1 poder po1~tico. La t.ntima 
re1aci6n entre 1a econom~a y 1a po1t.tica hace posible s61o 
ciertas combinaciones de arreglos econ6micos y po1~ticos. Se 
reflejan en e1 Pacto de Solidaridad econ6mica de M~xico lEstado-
empresario-trabajadores) y en e1 Programa "redistributivo-
anti.nf1acionario" de1 modelo peruano. 

En este &mhito, e1 orden 1ibera1 exige 1a constituci6n de un 
orden po11.tico autoritario; J.a democracia pasa a ser una organi

zaci6n po1~tica de capitalismo competitivo y ~ate e1 Gnico 
rAgi.men congruente 
democr.Stico. 

Congruente 

1as necesidades particulares de1 Estado 

1a pol:i.tica proteccionista de1 capitalismo 

competitivo internacional, especial de Estaeos Unidos y a1 
descenso de 1as importaciones frente 1as exportaciones que 
gener6 un fuerte d6ficit fiscal, han perdido 1as inversiones 

extranjeras directas su alcance financiero g1oba1 debido a 1os 
elevados costos de 1a deuda y de su servicio. 

En este entorno, ia econom~a neo1ibera1 encuentra paso una 
reacti.vaci6n buscando canjear deuda por aporte de capita1, que no 

ea e1 reconocimiento de una nueva inversi6n sino es s61o mayor 
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titu1aridad extranjera en 1a propiedad de 1os activos naciona1es, 
1igado a un proceso de desnaciona1izaci6n y p~rdida de autonom~a. 

Se empieza a teorizar, en 1a re9i6n, sobre e1 car~cter de 1a 

crisis (Vuskovic:1987) por diferentes autores: 

Raú1 Prebich.- se trata de una crisis ~p1anctaria" y 1as ra~ces 
se encuentran entre 1a discrepancia de1 ritmo de acumu1aci6n y 

de1 ritmo de1 gasto manifestaci6n de una crisis de productivida~-

Or1ando Caputo.- Es una crisis de1 sistema capitalista que pasa 
por dos periodos c~c1icos. La crisis de 1974-1975 como crisis de 
sobreproducci6n de productos induatria1es y subproducci6n de 
materias primas, a1imentos y energ~ticos y la crisis de 1980, m~S 
profunda y genera1izada de aobreproducci6n industria1. de todos 

1os e1ementos anteriores comprometiendo e1 sistema de crAditos y 

1a expansi6n de 1as traanaciona1es. 

Fide1 Castro.- Es 
desigua1 que se torna 

crisis de deuda externa e intercambio 

impagab1e por 1a actua1 inserci6n externa y 

por ende 1a necesidad de un nuevo orden econ6mico internaciona1. 

Fondo Monetario Internaciona1 (FMI).- Es una crisis de recesi6n 
externa y excesos internos. De receai6n externa y coyuntura1 

porque se redujo 1a demanda de importaciones procedentes de 1a 
regi6n. descendieron 1os precios internaciona1es de 1as materias 
primas. disminuyeron 1os pr~stamos y 1as inversiones extranjeras 

y se aumentaron 1as tasas de inter6s. De excesos internos porque 
1as po1~ticas econ6micas cayeron en aumentos desmedidos dc1 gasto 

pfib1ico y ios subsidios. 1a expansi6n de1 endeudamiento externo. 
1a sobredi1ataci6n de1 Estado y 1os contro1es cayendo en 1a 
ineficiencia y por 1a expansi6n excesiva de 1as conquistas 
socia1es de 1os trabajadores. La a1tcrnativa una •po1~tica de 

ajuste econ6mico•. 
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~-- Ea una crisis con rezagos estructura1es. coyuntura1, de 
deseqai1ibrios externos y financieros determinado por ~actores 
externos. La a1ternativa: una po1~tica de corto p1azo con 

medidas estabi1izadoras y de ajuste para iniciar una etapa de 
•reactivaci6n•. Y una po1~tica de 1argo p1azo para corregir 1os 
desajustes estructura1es e ingresar una din:itnica de desarro11o. 

Instituto de Estudios Econ6micos de1 CIOE.- La crisis es e1 

resu1tado de ~actores externos internos. de circunstancias 
coyuntura1es y de prob1emas estructura1es. La crisis de todo e1 
esti1o de desarro11o capita1ista y de a1cances hist6ricos 
inca1cu1ab1es. En consecuencia, inapropiadas 1as po1~ticas de 
ajuste, no responden a su natura1eza esencia1 y se ape1a a una 
concepci6n integra1 de transformaciones estructura1es para sa1ir 
de 1a crisis .. 

En este orden, s.ostiene Vuskovic que e1 patr6n neo1iberal. de 

acumu1aci6n se encuentra imp1~cito en 1as po1~ticas de ajuste que 
recomend6 e1 FMX, ante 1a grave crisis de 1a regi6n, a través de 

1os programas de estabi1izaci6n cuyos objetivos fueron e1 
equi1ibrio de 1a ba1anza de pagos y contra 1a infl.aci6n, tocando 
&reas instrumenta1es de po1~tica cambiaría, crediticia, fisca1 y 

sal.arial.. 
No obstante, e1 nco1iberal.isrno ante 1a crisis reestructur6 

sus programas econ6micos que fueron diferentes en 1a d6cada de 
1os 70 y de l.os so. En 1a primera, fue una a1ternativa de 1argo 
pl.azo como proyecto reorganizativo de l.os pa1ses capital.istas 
frente l.a inicial. crisis internacional... En l.a segunda, c1 
programa de ajuste fue una a1ternativa de corto pl.azo con 
perspectiva a una recupcraci6n que diera paso a l.a cstabi1iza
c~6n, actua1mente muy discutibl.e. 

Sin embargo, 1as po1~ticas de ajuste atribu~a deval.uacionesr 
aumentos de tarifas de empresas púb1icas y precios internos de 
1os combustibl.es y a1zas en 1as tasas de inter6s que nce1eraron 
1as presiones inf 1acionarias contrario a 1os objetivos cstabil.i
zadores. La ca~das de 1a producci6n de bienes b~sicos y ia 
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extensi6n especu1ativa de 1as actividades comercia1es afectaron, 

tambi6n, en igua1 sentido. 
Para contrarrestar e1 proceso inf1acionario y e1 equi1ibrio 

externo se diseñaron nuevos paquetes de po1Lticas econ6micas con 
prop6sitos estabi1izadores: pro1ongaci6n de1 Pacto de So1idaridad 
Econ6mica (México). fundamentado 1a apertura de1 mercado, 
1ibera1izaci6n de 1os precios y competitividad en 1a apertura de1 
mercado, 1ibera1izaci6n de 1os precios y competitividad produc
tiva, comercia1 y de consumo. E1 programa reactivador y de 

emergencia (Pera) que agot6 1as reservas, deva1uaciones cr6nicas 
y de una improvisada estatizaci6n de1 sistema financiero. 

2. Po1~tica econ6mica y prob1emas estructura1es 

LOs patrones de acumu1aci6n, cuerpos motores para 1a instrumenta
ci6n de 1as po1~ticas econ6micas en MAxico y Per6, sentaron 1as 
bases para dirigir e1 comportamiento macroecon6mico de 1a regi6n 
y enfrentar e1 impacto de 1a crisis, resu1tado de 1os mismos 
mode1os, con nuevos programas que garanticen 1a permanencia de1 
sistema y aseguren 1a continuidad de1 servicio de 1a deuda. 

Las po1~ticas econ6micas, tanto e1 mode1o desarro11ista de 
Estado como e1 actua1 mode1o neo1ibera1 de modernizaci6n, se han 
orientado hacia e1 agotamiento de 1os recursos primarios y 

acciones concentradoras en desmedro de1 propio desarro11o 
industria1 y una desigua1dad distribuci6n de 1a riqueza. 

Estas po1~ticas econ6micas han operado desde sus inicios 
condicionadas a recetas extranjeras, v~a FMI, Banco MUndia1, 
entre otros. Reacomod~ndose 1os requerimientos de1 mercado 
comercia1 y financiero internacionaies que 11evaron a cr~ticos 

desequi1ibrios y déficit a travAs de1 endeudamiento, inf1aciones 
continuas, deva1uaciones peri6dicas; cuya consecuencia fue un 
a1t~simo costo socia1 sobre 1as grandes mayor~as naciona1es. 

Los fundamentos te6ricos de 1as po1~ticas econ6micas dieron 
giro• importantes desde 1a postura de1 Estado. De un Estado-
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Benefactor CKeynes), conductor, financiero y empresario pas6 a un 
Estado neo1ibera1 retomando R1a teort.a socia1 de mercado (Hi1ton 

Friedman) y 1a teor~a de 1a oferta (Arthur Laffer, Irvinq 

Kristol.). y en l.o pol.~tico ideo16gico recurriendo a Daniel. Bel. l.• .• 

(Jim~nez 1987:58). 

Es decir, el. Estado9 

proveedor de 1.os servicios 
que en 

mt.nimos 
una etapa fue el. principal. 

(empl.eo, sal.ud, vivienda, 

etc.), ahora es incapaz de atender estas necesidades deterioradas 

en el. tiempo y cumpl.ir con l.as nuevas recl.amaciones de l.os 

sectores popul.ares. Diferencial.mente, el. nuevo Estado 

"pl.antca l.a necesidad de reducir l.as expectativas, de 
transformar l.as reivindicaciones, de promover nuevos 
val.ores como l.a auto1imitaci6n y discip1ina y frenar 
1os que giran a1rededor de1 consumo. E1 sistema, para 
esta corriente debe cstab1ecer un 'nuevo orden' 'no 
po1~tico', basado en 1a fami1ia y c1 individuo 
de 1as c1ases y sectores socia1es". 

E1 fracaso de 1as po1~ticas econ6micas permite diferenciar 

dos momentos en torno a1 impacto de 1a crisis internaciona1; que 

es coincidente, dichos efectos, con 1as caracter1sticas diferen

cia1es de 1a crisis en Am~rica Latina y determinado por dos 

periodos c~c1icos 1976-1977 (primer momento) y 1a que se inicia 

en 1982-1983 (segundo momento) para M~xico y Perú que se relacio

nan con 1os grados de expansi6n de1 comercio ambu1antc de 
subsistencia. 

9 Una intcrpretaci6n de 1a crisis del Estado en tres 
nive1es: funcional, organizativo y cstructura1 que a1tcra 1a 
corre1aci6n de 1as fuerzas sociales .. V6ase Maza Zava1a, F ... Sobre 
1a crisis y 1a reforma de1 Estado"', en Revista Foro de 

;~3ri~I:"~~~c~~~~~~~me~~~~~~,M~~~1~ 6 ~Lac;~~~r::x~~~;rv!~~I~nr~~~ 
de Estado en América Latina", Revista Mexicana de Socio1oq~a, 
NWn. 2/87, UNAM. Como estudios de caso Peaser Henry, "Pcrd, 
construir 1a democracia desde 1a precariedad" y oiane E. Davis, 
"Protesta socia1 y cambio po1~tico en México", ambos en Revista 
Mexicana de Socio1og~a, Núm. 2/88, UNAM, M~xico. 
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2.1 Po1~tica econ6mica y crisis de1 reformismo estatista en 
M~xico (1976-1982) y Pera (1976-1980) 

La pol~tica reformista del Estado mexicano durante el gobierno 
del presidente Jos~ L6pez Portillo trae consigo los rezagos de 

una excesiva pol~tica expansionista de gasto pOblico, que él 
continGa, basado en el elevado endeudamiento que gener6 un 
d~ficit ascendente en las finanzas pGblicas. 

Esta situaci6n produjo dos problemas en la escena econ6mica. 

Por un lado, el ingreso a una fase recesiva (con desinversi6n e 
incremento del desempleo) por el ensanchamiento de la participa

ci6n estatal y por el impacto del reflujo, una vez que disminuy6 
la afluencia de nuevos empr~stitos y, por otro lado, la imposi

bilidad para una reactivaci6n r~pida. 
E1 reau1tado de estos indicadores a mediados de 1976 

promovi6 una e1evada fuga de capita1es (2,600 mi11ones de 
d61area), 1 º eapecu1aci6n y 1a amenaza de una quiebra bancaria. se 
dan 1os pasos inicia1es de una futura crisis financiera que se 
manifest6 en 1982 y que 11ev6 1a quiebra ~e 1as finanzas 

pG.b1icas y a 1a naciona1izaci6n de 1a banca. Se a·qrav6 este 
panorama econ6mico debido a 1a deva1uaci6n de1 peso mexicano (31 
de agosto de 1976) en m~s de1 60%. Las acciones de emergencia y 
1os reajustes fondomonetaristaa ratificados a fines de 1976 de1 

gasto y e1 d~ficit estata1es, 1os sa1arios rea1ea, entre otros, 
se garantizaron gracias a1 ~ petro1ero entre 1978-1981. 

La exportaci6n de este importante recurso para 1a econom~a 
mexicana reapa1d6 e1 mayor endeudamiento estata1 y de empresas 

privadas, e1 incremento de 1as inversiones y gastos estata1es, 1a 
reactivaci6n de 1a inversi6n privada, evitándose 1a ca~da c~c1ica 
e iniciAndose e1 rápido crecimiento de 1a econom~a. Debido a1 

10 
Bo1et~n de1 FMI •Exito de1 programa econ6mico de 

M8xico•, Washington, o.e., 24 de abri1 de 1978. Citado por 
Rivera, Migue1 Crisis y reorsanizaci6n de1 capita1iemo mexicano 
1960-1985, Ed. Era, Mdxlco, 1986. 
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gran ha11azgo petro1ero, México se recuper6 a1canzando e1 PIB una 
tasa promedio de 8.6% entre 1978-1981 (v~ase cuadro 1). 

Entre tanto, 

•ei eje de1 proceso de acwnu1aci6n, de 1a exportaci6n y 
de ia confianza internaciona1 de M6xico, es 1a indus
tria petro1era expropiada en 1938 y naciona1izada en 
1939~ rama industria1 mas integrada, en 1a que PEMEX 
cubre todas 1as fases, desde 1a detecci6n de1 recurso, 
1a exp1oraci6n y 1a refinaci6n hasta 1a comercia1iza
ci6n interna e internaciona1, pasando por 1a petroqu~
mica b&sica, todo en manos de un Estado c1asista que es 
pivote de1 desarro11o capita1ista, de 1a concentraci6n 
y centra1izaci6n de1 capita1 y de 1a reproducci6n de1 
sistema• (Cordera:1987) 

En 1980 manifest6 
estrategia gubernamental. 

pe1igroso cambio. Debido a 1a 
de gastos y crecientes subsidios, 

petro1ero según Rivera (1986:88), 

mi1 mi1l.ones de d61ares en 1980, el. 
considerando e1 segundo shock 
ingresos anual.es de doce 
ritmo de acumu1aci6n 
restricciones: 1a infl.aci6n 

desacel.er6 y 

subi6 a 29.8%, 

real.izaron fuertes 
el. PIB se redujo en un 

punto porcentual. y 1a formaci6n de capital., según datos del. Banco 
de México, baj6 de 20 al. 14.9,. Pese al. dil.uvio de petrod61ares, 
1a escasez del. cr6dito y durante el. sexenio l.a deval.uaci6n del. 
peso a 1..4 centavos de d6l.ar para el. tipo de cambio preferencial. 
y -1 centavo paia el. l.ibre, pas6 de 20.SO pesos a 120 pesos por 
d6l.ar. 

Las acciones de reorganizaci6n econ6mica y l.a racional.iza
ci6n de l.a intervenci6n estatal. v~a l.a "reforma administrativa" 
no cumpl.i6 sus metas. 

"El. poder del. capital. ya se habla concentrado, en no 
m~s de 40 grupos, al.gunos de el.l.os paraestatal.es, entre 
l.os que destacan: Al.fa, Vitro, Banamex, Visa, CYDSA, 
Dese. Somex, Sidermex, Condumex, AurrerS, Peñol.es, 
Minera-México, Nacobre, Chihuahua, ICA, Bufete Indus
trial., Comercial. Mexicana, Gigante, El. Puerto de Liver
pool., Bimbo y otros. A estos grupos se agregan un buen 
nilrnero de empresas extranjeras importantes, fil.ial.es de 
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CUADRO HO .. 1 

EVOLUCION DE LA ECONOl41A MEXICANA Y PERUANA 

1974-1988 

Ti.po de 
PBl: Creci- Inflaci.ón X Deuda Externa cambi.o por $ 

a!.enco (l) (pesos) (solea/ 
i.ntis) 

Años México Perú México Perú Méxi.co Perú México Perú 
(2) (3) (4) 

1974 6.1 6.9 - 19 .. 2 10 240 5 237 12 .. 5 43.4 

1975 5.6 3.3 11.2 24.0 lS 370 6 257 12.S 45.0 

1976 4.2 3.0 27.2 44.7 25 750 7 384 20 .. 0 69.4 

1977 3.4 -1 .. 2 20.7 32.4 29 034 8 567 22.7 131.6 

1978 8.1 -1.8 16.2 73.7 33 900 9 324 22.7 196.7 

1979 9.2 3.8 20.0 66. 7 39 700 9 334 22 .. 8 250.6 

1980 8.2 4.4 29.8 59. 7 so 700 9 594 23 .. 3 0.3* 

1981 8.8 4.4 28.7 12.1 74 900 9 688 26.2 o.s 

1982 -o.6 0.3 98.8 72.9 88 300 11 340 96.S 1.0 

1983 -4.2 -11.8 80.8 125.l 93 800 12 445 143 .. 9 2.3 

1984 3.6 4.7 59.2 111.5 96 700 13 338 192.5 S.7 

1985 2.6 2.3 63.7 158.3 97 800 13 721 371.5 10.9 

1986 -4.0 8.9 105 .. 7 62.9 100 500 14 477 923 .. 0 13.9 

1987 1.4 6.S 159.2 114 .. 5 102 350 15 441 2198.5 33.0 

1988 o.s -7.S 51.7 1722.3 96 700 16 200 2273 .. 0 soo.o 

Fuance: CEPAL. 

{l) 
(2) 

(3) 

(4) 

Creci.mienco de loa precios al. consumidor (vari.ación de dic. a dic.). 
Deuda Ex.terna en m111ones de dólares (total desembolsado). Perú peri.oda 
1974-1982. Re•eña Económi.ca del Banco Central de Reserva del Perú. Abri.1 
1984 y marzo 1985 .. 
Tipo de cambi.o "concrol.ado.. a fi.n del peri.oda• en pesos mexi.canos .. 
Puence: Naciona1 Fi.nanciera. S.A. (NAF1NSA). La econom~a mexicana en 
~· lOa. ed. • 1988. pp. 400-401. 
Banco Cencra1 de Reaerva de1 Perú - Me.aria 1980. pp .. 151. 1974-1979 .. 
So1e• oro por dó1ar y (*) 1980-1988 ~nci por dó1ar en el Mercado Un~co de 
Camb:io (KUC) • 
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empresas transnaciona1es. principa1mente norteamerica
nas, como: Genera1 Motora, Co1gate-Pa1mo1ive, Procter 
and Gamb1e, Genera1 Foods, Woo1worth, Sears, Chrys1er, 
Ford y muchas otras". (Gui11~n:l986:97). 

Los tres últimos meses de 1a administraci6n de L6pez 

Porti11o son los m4s cr~ticos del sexenio: enfrentamientos y 
encono social; fuga de divisas; moratoria de la deuda; para1iza

ci6n del aparato productiv~, crecimiento del desempleo; inf1aci6n 
desbocada con riesgo de hiperinf1aci6n; popu1ismo financiero, con 
la adopci6n del control de cambios en agosto-septiembre de 1982, 
la naciona1izaci6n de la banca privada el 10. de septiembre y la 
ca~da del ahorro interno. 

Adem4s del burocratismo, el despilfarro de recursos produc

tivos. el incremento de la emigración campesina las ciudades y 
e1 braceriamo de trabajadores indocumentados a Estados Unidos. 
fueron otros ·de 1os problemas que se fueron agravando en e1 
siguiente periodo de gobierno. 

En el Perú 1a segunda fase del gobierno revolucionario de 
las Fuerzas Armadas se caracteriz6 por el congelamiento de las 
reformas estructurales del general Velasco y desarro116 los 
ajustes necesarios en el marco de la po1~tica económica. cum
pliendo as~ con los intereses privados de la burgues~a, que 
hab~an sido afectados con las reformas ejecutadas. Estos ajustes 

se rea1izaron descargando el peso y las consecuencias de la cri
sis sobre los sectores populares y las capas medias asalariadas. 

E1 proceso de la afectaci6n de tierras se para1iz6. paulati
namente se fueron revertiendo a sus antiguos propietarios. dado 

que el Estado no hab~a cumplido con los pagos de expropiaci6n. La 
deuda agraria 

Estado cuya 
con11ev6 a 

del campesinado y 1a creciente burocratizaci6n del 

comercia1izaci6n manos de malos funcionarios 
la crisis del agro y el desabastecimiento de los 

productos alimenticios en el mercado interno. a partir de 1975. 
En e1 &rea industrial el pape1 de 1as comunidades industr1a-

1es se fueron restringiendo en la participaci6n porcentua1 de 1as 
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uti1idade•, se inici6 1a deaautorizac~6n de 1a co-gesti6n y 1a 
administraci6n de 1a 

obrero comienza, e1 
participaci6n de 1os trabajadores en 1a 
producci6n. La peraecuci6n a1 movimiento 
gobierno de Mora1ea BermQdez fue otorgando concesiones 1a 
burgues~a. como c1aro mensaje de que buscaba su acercamiento. MAs 
i.mportante fue 1a Ley de 1a Pequeña Empresa, que 1imitaba 1a 
acci6n de 1as comunidades 1abora1es. E1 segundo mensaje, fue e1 

despido de 1os directores de 1os peri6dicos co1ocando a 1a prensa 
bajo e1 estricto sometimiento a1 Sistema Naciona1 de Xnformaci6n. 

E1 año de 1975 fue de grave crisis econ6mica: receai6n e 
inf1aci6n a 1a par, de a11~ que en junio se comenz6 a poner 1as 
bases de una po1~tica estabi1izadora. Se restringieron 1os 
subsidios a 1oe productos b&sicos (a1imentos y combustib1es) que 
a1 no ir acompañado de un ajuste aa1aria1, provoc6 1a reacci6n 
popu1ar. En aeptiembre, Mora1ea sermndez decide deva1uar en 17% 
e1 aigno monetario, 1o que aqudiz6 1aa tendencias inf1acionarias 
de 1• econom~a. En eatas condicione• 1a 1ucha popu1ar a1canz6 
nive1ea que e1 gobierno se encontr6 en incapacidad de reao1ver 
sino por 1a aguda represi6n. 

E1 continuo distanciamiento de1 gobierno de 1as aspiraciones 
popu1ares y acercamiento 1as exigencias de 1a burgues~a 

cu1minaron en ju1io de 1976, cuando e1 gobierno provoc6 una nueva 
deva1uaci6n de 44%, inaugurando una sucesi6n de minideva1uacio
nes. En noviembre de 1976 e1 presidente en una reuni6n oficia1 
con 1a burgues~a anunci6 1a reorganizaci6n de 1as comunidades 
1abora1es. La distribuci6n de 1os beneficios y de 1as acciones 
tendr~a en e1 ~uturo carActer individua1 y 1as comunidades 
participar~an s61o hasta en un 33• de1 capita1 de 1a empresa, en 
1ugar de1 50% origina1. 

En enero de 1976, 
que integr6 e1 gabinete, 

e1 ministro de econom~a, e1 primer civi1 
ante 1a gravedad de 1a situaci6n fisca1 

decret6 un P1an Reactivador, 
dora y fondomonetariata que 
popu1ares. 

que tuvo una connotaci6n estabi1iza
go1pe6 a1 grueso de 1os sectores 
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Durante 1975 a 1978 1a econom~a peruana experiinent6 un 
continuo proceso de deterioro que se ref1ej6 en el decrecimiento 

constante de1 PIB: en 1977 11eg6 a cifras negativas (-1.2%) y en 

1978 (-1.B•). E1 dAficit comercia1 fue uno de los puntos neurá1-
gicos de 1a econom~a que prosigui6 en desequilibrio y que agot6 

1as reservas internacionales a nive1es tambi~n negativos: -751.8 
mi11ones de d61ares para 1976 y -1,100.9 millones de d61ares para 
1977, en el intento de postergar la crisis (Iguiñez:1986). 

El programa del ajuste siente primer impacto en 1978 

porque el golpe recesivo redujo drAsticamente las importaciones a 
fin de generar un super~vit comercial que financien los desembol
sos netos y se recuperen las reservas. 

A1 iqua1 que M~xico, e1 go1pe recesivo peruano fue de corta 
duraci6n y 1a econom~a vo1vi6 a crecer debido a 1a seguridad de1 
inqreso en producci6n de 1oe pozos de petr61eo de 1a ae1va en 

1979 que e1evaron fuertemente 1as exportaciones de este energ~
tico. 

Sin embargo, e1 costo socia1 era dr&stico; 1a inf1aci6n 
creci6 de 24• en 1975 a 66.7% en 1979 y la deuda externa se e1ev6 

en 49• en e1 mismo periodo, pasando de 6,257 mi11ones de d61ares 
en 1975 a 9,334 mi11ones de d61ares en 1979 (véase cuadro 1). 

La diferencia entre ambos pa~scs radica que M~xico 
consigui6 montar toda una infraestructura exp1orativa, extracti

va, productiva, comercial y refinera de principal recurso 
energ~tico por los elevados volúmenes de cxplotaci6n que permiti6 
la reinversi6n de sus activos en la industria petroqu~mica. 

El Pera no cuenta con 1os recursos necesarios para cubrir en 
forma integral 1a explotaci6n del petr61eo, que por décadas 
estuvo en manos de trasnacionales, adcmSs, la expropiaci6n de 1a 
Xnternational Petroleum Company (1968) no resu1t6 una medida 

rentable. A ello se agrega, las diferencias de industria1izaci6n 
entre México y e1 Per6 son significativos por el propio carScter 
de la penetraci6n de1 capita1ismo modernizador en ambos paises, 

m&s tardiamente en c1 Pera con los rezagos de una sociedad de 
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predominancia andina: y tempranamente en MExico debido al perfi1 
naciona1ista que 11eg6 como mito de la herencia revo1ucionaria. 

2.2 Pol~tica econ6mica y crisis de la apertura neoliberal en 
M~xico (1982-1988) y Per6 (1980-1985-1988) 

El sexenio del presidente Miguel de la Madrid se inici6 con 

importantes cambios y definida voluntad pol~tica, dirigidos a la 
reorganizaci6n econ6mica del Estado mexicano como consecuencia de 
la pol~tica expansionista, de los gobiernos an~eriores, basado 
el d~ficit fiscal y la contrataci6n de grandes deudas. 

La deva1uaci6n del peso de 1982 fue un duro golpe para la 
econom~a mexicana y condicion6 las dificultades para nuevos 
pr6stamos internacionales, as~ como un paulatino agotamiento de 
1oa crEditoa que ya 1os eurobancos 1e hab~an negado. Sin otra 
a1ternativa se tomaron 1os dep6sitos en d61ares de 1a banca 
privada. 

Esta situaci6n exigi6 una urgente estrategia g1oba1 que se 
ap1ic6 durante e1 sexenio con 1os acuerdos internaciona1es de 1a 
Banca. e1 FMX 11 y 1a reserva federa1 de Estados Unidos para 
iniciar e1 rescate financiero que comenz6 con e1 estricto 
programa de saneamiento econ6mico. 

11 Sobre 1a base de1 acuerdo firmado con e1 FMX. e1 
programa de saneamiento def in~a 5 propuestas que se extender1an 
hasta 1985: a) 1a reducci6n de1 d~ficit fisca1. que deber1a bajar 
de 16.5% de1 PIB en 1982 a1 8% en 1983. e1 5.5 en 1984 y 3.5% en 
1985; b) la 1ibera1izaci6n genera1 de precios y 1a e1iminaci6n de 
subsidios en los bienes y servicios producidos por e1 sector 
p6b1ico; e) e1 contro1 de 1a inf1aci6n mediante una discip1ina 
estricta en 1a emisi6n monetaria y e1 establecimiento de topes 
sa1aria1es para ~contener 1a expansi6n de 1a demanda"; d) 1a 
fijaci6n de tipo de camb~o rea1istas. que ref1ejen la escasez 
relativa de divisas y las condiciones reales de competitividad 
con e1 exterior. y e) el mantenimiento de 1as tasas de inter~s 
bancario en niveles satisfactorios para estimular e1 ahorro. Los 
S puntos estar~an bajo 1a supervisi6n del FMI y autorizar1a a1 
pa~s para que recibiese los fondos externos. 
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Se propuso una eatrateqia econ6mica en tres frentes: sanear 
1as finanzas p<ib1icas y reducir e1 d6ficit, raciona1izar 1a 
disponibi1idad y e1 uso de divisas y renegociar 1a deuda externa. 
Esta se comp1ement6 con 1a estrategia de •cambio eatructura1• cu
yo objetivo fue e1evar 1os estAndares de eficiencia capita1ista. 

En e1 primer frente, e1 gobierno adopt6 una serie de 
programas: P1an Xnmediato de Reordenaci6n Econ6mica (PXRE); e1 
P1an de Estabi1idad Econ6mica (PESE), y e1 Pro9rama de A1iento y 

Crecimiento (PAC), todos e11os parcia1mente exitosos. Se recono

cXa que e1 desequi1íbrio de 1as finanzas púb1icas era 1a princi
pa1 fuente de presi6n inf1acionaria, despu6s de rea1izar ajustes 
a1 gasto se corrigi6 esta po1~tica, 1o que dio cabida a que 1a 
inf1aci6n no se contro1e tota1mente. 

A mediados de septiembre de 1983 e1 gobierno de1 presidente 
Migue1 De 1a Madrid anunci6 un nuevo des1izamiento de1 tipo de 
cambio 1ibre a razon de 13 centavos diari.os en tanto que e1 
contro1ado continu6 a 1a baja. A 1a mitad de1 sexenio e1 peso se 
hab~a deva1uado incontro1ab1emente de 150 pesos, fines de1 

gobierno de L6pez Porti11o, pas6 a 500 pesos por d61ar. 
Es decir, 1a crisis que se inici6 en 1982 y que se pro1ong6 

hasta 1a fecha tuvo peor comportamiento 1983 y estuvo 
determinado por 1a insuficiencia de 1a ganancia capitalista. Lo 

que se manifest6 en e1 descenso significativo de1 PIB que pas6 de 
-0.6 a -4.1% en 1983 (v~ase Cuadro No. 2). 

La producci6n industria1 tambi~n fue dr4sticamente afectado 
y decreci6 a cifras negativas de 1.3% 
a1canz6 -8.9~ (enero-septiembre) de 1983. 

(enero-junio) de 1982 

Todo ello condujo a 1a quiebra de empresas, obso1ecencia, 
depreciación de stocks acumulados o reorientados hacia el 

exterior precios bajos, eliminando subsidios a 1a ca~da del 
poder de compra; y una producci6n decreciente determinado por el 
sobreendeudamiento. 

E1 sobreendeudamiento, e1 recorte del gasto pGb1ico y e1 
aumento de 1as tasas de interAs bancario ahondaron el impacto de 
1a crisis, que se contrarrest6 con 1a antipopu1ar depreciaci6n de 
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CUADRO No. 2 

HEX1C0i PRINCIPALES lttOICAOORES ECONOMICOS 

1981 1982 1983 .... 1985 1986 1987~/ 

lndtces. l1980 • 1001 

"'" lndlcadol"'es econlMnlcoa biatcos 
PrOducto inierno bl"'uio a 
prectoa de mel"'cedo 
lngl"'eso nacional bl"'uto 
Poblec16n (mtllonea de haba.) 
PrOducto 1 ntel"'no bruto por heb. 

B. ~~~~~:ri~t~~~6j¡~~E: d• corto pl ••o 
Producto tnterno bruto por h•b .. 
Ingreso n•ctonel bruto 

~:~.:: :i·~~~~=~=rj?~/ 
Dtct...mre • dtct~r• 
v.rt.ct6n -.et•• •nua1 

Sueldo• y ••larto• real•• d/ 
Dtnero -
1 ngre•o• corr tente a del gobt erno 
C•atoa totel ea del gob\ erno 
D6ftctt ftac•l/gaatoa tot•lea 
del gobt erno b/ 
D4ftctt ftn•nCtero del aector-
pGbl tco/producto tnterno bruto b/ 
Valor corrtente de laa e!llportecTones 
de btenea y ••rvtctoa 
Valor- corriente de las tmpor-tectonea 
de btenea y aervtctoa 
Relect6n de pr-&c::toa del tntercambto 
de btenea y ael"'victoa 

C.. Sector- extel"'no 
Saldo del comercio de btenes y 
ael"'vtctos 
Pego rMilto de ut\lidedes e intel"'eses 
Soldo de le cuente cOl"'l"'iente 
Saldo de le cuente cepttal 
V•l"'tect6n de les resel"'Y•s 
tnternactonales netas 
Deuda ellltel"'na total 

108.8 
108.1 
12.2 

106.2 

108.1 
102.1 

74.0 
103.0 

103.6 
98.3 
75.B 
96.3 

107 .. 3 
101 .. 2 

77 .. 6 
97.5 

110 .. 1 
105.3 

79.&t 
97.7 

105.7 
97.2 
81 .. 2 
91 .. 7 

107 .. 2 
98.6 
83.0 
90.9 

8.8 
6.2 
8.1 •.2 

28.7 
27.9 
1.3 

33.3 
36.7 
62.9 

30.3 

llt.S 

23.1 

30.6 ... 

- o.6 
- 3.0 
- 5.5 •.2 

98 .. 8 
58 .. 9 ... 
5 .... , 
6'1 .. 9 

101.·1 

...... 1 

17.6 

- 9 ... 

-i.o.8 

-19.,8 

- lt.,1 
- 6 .... 
- 3. 7 

6.6 

80.8 
101 .. 9 
-2s .. 2 

tt1.lt 
107 .. 6 

73.0 

30 .. 8 

8.9 

3.9 

-36.1 

0.1 

Millones. de d61ares. 

-1+ 658 
9 351 

_, .. 071t 
15 151 

762 
71+ 900 

6 302 
12 815 
-6 lt16 

2 8 .. 3 

-3 lt69 
87 600 

14 493 
9 373 
5 21t2 

-3 207 

2 Olt6 
93 800 

3.7 
1.2 
3.0 
S.7 

59 .. 2 
65.lt 

- 8 .. 3 
62 .. 3 S<i.• 
&t7 .. 2 

29.8 

8.7 

10 .. 9 

27.1 

- 3.lt 

1 .. 016 
10 186 

.. 059 
-1 902 

2 146 
96 700 

2.6 
0.3 
4.1 

86.2 

63.7 
57 .. 7 

- 1.2 
53 .. 8 
60.6 
62 .. 1 

30 .. 8 

9.9 

- 8.&t 

13.9 

2.0 

9 259 
9 060 

MO 
-3 272 

- ... o 
- 6 .. 1 
- 1 .. 1 ... 
105 .. 7 

86.2 
-10 .. 8 

72 .. 1 
58.6 
96 .. 8 

ltS .. 2 

16.0 

-20 ... 

-11.i. 

-2 ... 9 

1.4 
- o.e 

1.S 
3.9 

159 .. 2 
131 .. e 

"·' 129.7 
157.1 
161 .. 9 

ltS .. a 
1s .. e 

25.o 

S.1 

4.8 

s 733 
7 518 

-1 .. 95 

10 399 
7 195 
3 626 
2 300 1 lt85 

-2 961 -202 
100 sao 

6 921t 
97 800 105 600 

Fuente: CEPAL. •obre la base de cifras. oftctales.. 

a/ Ctfraa prelhntnares. b/ PorcenteJea. e/ ProrT>edto ponderado de las. 16 ciudades. mas tmportan
C.s. .. Has.ta 1983 s.61o •e conatOeran laa &rea• met"i=opolttanas de la Ciudad de "6atco. Cuadalajara y 
Monterrey. d/ Prornedto ponderado de loa salarias .. '"'"'°• generales.. deflactado por el fndtc:e nactonal 
da precios al Con•~tdor para loa estratos. de bajos. i"9resos. 
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1os aa1arios para aumentar 1a rentabi1idad empresaria1 y 1a 
depreciaci6n de1 tipo de cambio adem4s de renegociar 1a deuda 

externa. 
Sobre estas bases, 1984 ingres6 por 

econ6mica 12 que se vio favorecida, segan 
una 1evc recuperaci6n 

Rivera (1986:145), por 
un apreciab1e relajamiento del contro1 de cambios que permiti6 a 

los empresarios un mayor acceso divisas tipos de cambio 
preferencia1es. E11o faci1it6 la adquisici6n de medios de 
producci6n importante de1 super4vit comercia1 con e1 exterior. No 
pod%a ser de otra manera, ya que en 1984 1as importaciones 

crecieron a una tasa que equiva1~a a m4s del dob1c de 1a corres
pondiente a las exportaciones: 29.5% anua1 en d61ares corrientes, 
contra 12.21 de las G1timas. 

Sin embargo, 1a recuperaci6n choc6 con e1 obst4cu1o de 1a 
escasez de cr~dito, 1a debi1idad de1 ahorro bancario, e1 proceso 
especu1ativo de 1a banca parale1a (casas de bo1sa) y e1 peso de 
1a deuda. A pesar que, la po1!tica econ6mica de 1985 se reafirm6 
en profundizar 1a reordenaci6n de 1os intereses concentradores 

de1 capita1 financiero, a1ivian4ndo1es as!. e1 peso de 1a crisis 
(Comercio Exterior:1985). 

El intento de abatir 1a inf1aci6n, mejorar la capacidad 
adquisitiva de los salarios, propiciar c1 crecimiento de 1a 

producci6n naciona1 y continuar reduciendo el d~ficit financiero 
fueron objetivos vo1untaristas que no cwnp1ieron 1as 
ya que e1 PIB baj6 en un punto (2.6) y se profundiz6 
1986. La inflaci6n ingrcs6 nuevamente cifras 

expectativas 
1a ca!da en 
ascendentes 

despu~s de haberse reducido en 1984 por efectos del reordenamien
to. En 1os tres años siguiente, fase recesiva, 1a caracter~stica 

inflacionaria era cr6nica, de un 63.7% en 1985 se pas6 a 159.2% 

12 Un análisis macroecon6mico de 1a recuperac~6n ccon6mica 
mexicana durante e1 segundo año de1 programa de estabi1izaci6n. 
V~ase CEPAL, "Notas para el estudio econ6mico de Am~rica Latina y 
e1 Caribe, 1984, M~xico•, Rev. l de1 7 de junio de 1985. Se 
reproduce el primer cap~tu1o como •Evo1uci6n de 1a econom~a 
mexicana", en Comercio Exterior, Vo1. 35, Nfun. 7, M~xico, ju1io 
1985. 
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en 1987; esto si9nific6 e1 trip1e de 1a tasa inf1acionaria de 
1984 (59.2%) (v~ase cuadro 1). Esta situaci6n se a9udiz6 con el 

terremoto de 1985 y por la brutal ca~da de los ingresos petrole

ros en 1986. El PXB decreci6 en 1986 a (-4%) con una relativa 
recuperaci6n en 1987 (1.4%) para nuevamente caer (0.5') en 1988. 

En el segundo frente, la inflaci6n 11eg6 a casi 160%, cerca 
a la hiperinflaci6n. En estas circunstancias se 11eg6 al Pacto de 
Solidaridad Econ6mica (PSE) que constituy6 una medida para 

reducir la inf1aci6n, dado que conten~a los elementos de un 
programa de estabi1izaci6n exitoso, esto es, un ajuste fiscal y 

monetario, as~ como la fijaci6n de la paridad cambiaría. Sin 
embargo, partir de de 1988, tratando de ace1erar 1os 
resu1tados, se acompañ6 de medidas heterodoxas como 1a conge1a
ci6n de 1os precios 1~deres de 1a econom~a. 

E1 PSE se ejecut6 en base a medidas ortodoxas y heterodoxas 
(CEESP:89): 

Medidas de tipo ortodoxo 
1) Ajuste fisca1 

a. Incremento de 1os ingresos de1 sector pfib1ico 1.4 del 
PIB. 

b. Reducci6n del gasto pfib1ico, 1.5 puntos del PIB. 
c. Reducci6n de1 dAficit financiero e incremento del 

super4vit primario a 8.3% de1 PIB. 
2) Contracci6n monetaria 

a. Restricci6n crediticia. 
3) Paridad fija. 

Medidas de apoyo: aceleramiento de 1a apertura comercial. 
Medidas heterodoxas 
l. Conge1aci6n temporal de precios de bienes sujetos a 

control. 
2. Conge1aci6n de precios y tarifas. 
3. Conge1aci6n de salarios. 
4. Baja en tasas de inter~s. 
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No cabe 1a menor duda de que e1 PSE tuvo Axito, pues 1oqr6 
bajar 1a inf1aci6n a casi una tercera parte de1 nive1 de 1987, a1 

11egar a 51.5% en 1988. La desace1eraci6n de 1a presi6n inf1acio
naria fue resu1tado de 1as po1~ticas de ajuste fisca1 y monetario 

que se rea1izaron a 1o 1argo de 1988. Sin embargo, e1 programa de 
ajuste fisca1 no cump1i6, en parte por 1a ca~da de 1os 
ingresos de1 petr61eo, e1 aumento de tasas de inter~s, etc. Datos 

preliminares de 1as finanzas públicas de 1988 indica un d~ficit 

financiero de1 gobierno como proporci6n de1 PIB de 12.3%, contra 

10.3% que era 1a meta y e1 super4vit primario fue de 7.6%, contra 
7.9% presupuestado originalmente. 

A pesar del ~xito en el segundo semestre tanto por factores 
pol~ticos como por expectativas deva1uatorias, se presentaron 
presiones en e1 mercado cambiario por 1a fuga de divisas y e1 

prepago de 1a deuda externa privada, que sumado a 1a ca!da en e1 
precio de1 petr61eo generaron una p~rdida 1as reservas 
internaciona1es que bajaron de 16 mi1 mi11ones de d61ares en 
abri1 de 1988 a 6,588 mi11ones de d61ares en diciembre. 

E11o provoc6 que 1as tasas 
bajar en forma consecuente con 1a 

tasa de inf1aci6n mensua1. 

de inter~s internas no.pudieran 
desace1eraci6n que observ6 1a 

En e1 tercer frente, materia de deuda externa, 1a 
estrategia de1 gobierno de1 1icenciado Migue1 De 1a Madrid 
consisti6 alargar 
reducciones en 1as tasas 

1os p1azos de pago y obtener pequeñas 
de inter~s. M~xico ha sido un pagador 

puntual de 1a deuda, bajo 1os condicionamientos de1 P1an Backer, 

pero a costa de1 deterioro de1 nive1 de vida de 1os mexicanos. 
Entre 1982-1987 1a deuda creci6 en 16 por ciento. 

La estrategia de "cambio estructura1" que se dio en e1 pats 
para incrementar 1a competitividad internacional fue 1a apertura 

de1 comercio exterior. No obstante, c1 prob1ema que se cnfrent6 
es que e1 proceso de desprotecci6n no se hizo gradua1me"te, sino 

que se 1iber6 sGbitamente sin esperar obtener de otros paises 
facilidades equiva1entes que abrieran 1os mercados internaciona-



142 

1es y sin dar 1ugar a que 1as empresas se preparen con tiempo a 
resistir 1a competencia. 

En materia de intervencionismo estata1, a partir de 1983 se 

revierte su crecimiento ininterrumpido, ya que se dio un redimen
sionamiento de1 sector pGb1ico tanto en t~rminos de gasto como en 
1a deaincorporaci6n de empresas paraestata1es. E1 informe 

presidencia1 de 1986 contaba con 980 empresas y apenas 849 en e1 

registro de 1a adminiatraci6n púb1ica. 
Conviene destacar que en materia agropecuaria a pesar de 

todos 1oa intentos no ha ocurrido un verdadero cambio estructu
ra1; por e1 contrario, con e1 PSE se agudiz6 1a situaci6n, pues 
tanto por 1a po1~tica de precios como 1a comercia1 se ha desalen
tado aún m&s esta actividad. 

A mediados de 1980, 1a econom~a peruana se encontraba en 
camino de recuperaci6n, despu~s de haber superado 1os años 
crXticoa de 1977 y 1978. 

En e~ecto, 1a mejora de 1os precios de 1as materias primas 
de 1979 y 1980, 1a maduraci6n de grandes proyectos de inversiones 
de petr61eo, minerXa y en otros sectores, asX como 1a ap1icaci6n 
de un definido programa de estabi1izaci6n econ6mica de corte 
tradiciona1 durante mayo de 1978 y ju1io de 1980, permitiendo 1a 
recuperaci6n de 1a ba1anza de pagos, e1 ordenamiento de 1as 
finanzas pGb1icas, 1a acurnu1aci6n de reservas internaciona1es 
netas de m&s de 1,200 mi11ones de d61ares y una tasa de creci
miento de1 PIB superior a1 pob1aciona1. 

Asimismo, 1a inf1aci6n continu6 manteni~ndose en nive1es 
a1tos, aunque con una tendencia a 1a baja, dado 1os afectos 
provenientes de un masivo ingreso de divisas por concepto de 
exportaciones, que no pudieron recic1arse productivamente, y 1a 
persistencia de deva1uaciones a1tas, todo e11o dentro de un 
proceso de suapensi6n parcia1 de decisiones de inversi6n en e1 
sector privado, que caracteriz6 1os meses previos a1 proceso de 
transferencia de1 gobierno a 1os civi1es y e1 resu1tado de 1as 
e1ecciones de ju1io de 1980 que e1igi6 a1 presidente Fernando 
Be1aQnde. 
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E1 presidente Be1alinde cont6 con una favorable holgura 

e1ectora1, pues e1 horizonte de gobierno abarc6 cinco años y 
contrariamente a 1os años procedentes, 1a condiciona1idad de1 FMI 
era pr&cticamente inexistente en sus inicios. Cont6 con una gran 
simpat%a, a nive1 nacional, de empresarios y trabajadores, as~ 
como a nive1 internacional, de distintos gobiernos e institucio
nes financieras, que generaron un 4robito propicio para 1as 
inversiones y recuperaci6n productiva, incluyendo un marco 
qenera1 de 1o que e11os denominaron: Paz Laboral. 

Para 1ograr e1 cwnp1imiento de 1as promesas e1ectora1es, e1 
gobierno accio-popu1ista se inspir6 en e1 pensamiento econ6mico 
neo1ibera1, y desde sus inicios ap1ic6 una po1~tica econ6mica, 
segQn Torres (1986), basada en 1a necesidad de abrir 1a econom!a 
a1 exterior, con e1 objeto de que compita en 1os campos de 1a 
producci6n, comercia1izaci6n e inversi6n con e1 resto de1 mundo, 
en funci6n de sus ventajas comparativas y bajo 1a r~gida defensa 
de que e1 mercado internaciona1 y naciona1, son por s~ so1o e1 
mejor asignador de 1os recursos y determinante de 1os precios 
internos. 

Asimismo, proc1am6 1a necesidad de disminuir e1 ro1 que 
ven~a desempeñando e1 Estado como empresario y regu1ador de 1a 
econom!a, y de otorgar seguridades incentivar 1a inversi6n 
extranjera, para que ingrese a1 paXs e incremente su participa
ci6n, particu1armente en 1a miner~a, petr01eo y 1a banca, con ci 
objeto de que se constituya en importante factor de desarro11o. 

Para e11o, redujo de manera sGbita e inconsu1ta 1os arance
les de importaciones y permiti6 1a importaci6n de todo tipo de 
productos, inc1uyendo una gran variedad de marcas, modelos y con 
independencia de que sean mayoritariamente úti1es o suntuarios. 

Simu1t4neamente, 1iber6 1os precios internos, haciendo caso 
omiso de que muchos de e11os se forman en mercados o1igop61icos 
de productores, bajo 1a creencia de que 1a competencia de 
productos importados 1imitar~a e1 a1za de 1os precios, y empez6 a 
reducir, progresivamente 1os subsidios a 1os bienes y servicios 
de consumo popu1ar. 



~·· 
De ~qua.1 ..a.nera. deaa1ent6 1a act1v~dad empre••riai de1 

Estado y anunci6 1a venta de un gran ntlmero de empresas p11.b1ica&, 
aometi6ndo1as a 1nnecesaria competencia con productos importados 
que cuentan con subs~díoa y faci1idadea crediticias de otros 
gobiernos¡ ejemp1o, 1aa empresas de S~OER PERO y Sociedad 
Paramon9a. 

En este marco de an&1isis, afirma Escobado (1986), e1 sector 
construcci6n es cons~derado dentro deL pian de gob~erno acc~o
popu1ista como uno de Los principa1es 9eneradores de empLeo y una 
de ias mas eficaces herramientas para ia reactivaci6n de 1a 
econom~a de1 pa~a. 

Pero, e1 r~tmo decreciente que dio or~gen a 1a depresi6n de1 
sector se ref1ej6 en 1a caida de1 ·p1a de 1a construcci6n con una 
tasa negativa de1 -21.3' para 1983 y, en consecuencia. signific6 
para eae mismo año e1 decrecimiento porcentuai de1 PXB naciona1 
en -11.a' respecto a 1982. 

Sobre 1a base de paradigmas te6ricos muy a1ejados de estas 
rea1idades se si9ui6 concibiendo 1a inf1aci6n co~o un exceso de 
demanda y en este marco de extrema simpiificaci6n se 1e combatió 
consecuentemente a través de po1~ticas monetarias restrictivas de 
1a 1iquidez y 1i~itadoras de1 cr6dito interno. Para 1983 ia 
inf1aci6n se e1ev6 a 125.1% respecto a 72.9' de 1982. 

Como si e11o fQera poco, 1a administraci6n be1adndista 
:Lmpiic6 e1 predomin~o de prejuicios ideoi69icos en e1 manejo 
econ6mico. se i.mpu1saron medidas destinadas a 1iberar e1 inter
cambio. desprotegiendo 1a producci6n naciona1 y abriendo a1 pa1s 
a ia invasi6n de manufacturas importadas. As1. en 1983. año de 
pro~unda crisis, se destruy6 1a actividad econ6mica de 1os 
sectores productivos. E1 PIB Oei sector agricu1tura fue de -7.9%, 
ei de pesquer~a fue de -40.0% y ei de miner~a fue de -7.4%, 
decreciendo escanda1osas cifras negativas respecto de 1982 
(Reseña Econ6mica:1984)~ 

En 1a practica, 1a combinaei6n y pers~stenc~a de1 paquete de 
po11ticas econ6micas se tradujo en ia destrucc~6n de1 mercado 
interno, ei deter~oro de 1a ca1idad de vida de ia pob1aci6n y en 
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1a co1ocaci6n de un sector muy grande de empresas naciona1es 

(privadas, ptíb1icas y asociativas) a1 borde de 1a quiebra. 
Fue de toda evidencia emp~rica que 1a variab1e exp1icativa 

m&s importante de 1a ca~da de 1as ventas. en casi todas 1as 
ramas, especia1mente 1a de1 sector construcci6n, fue 1a impresio
nante disminuci6n de1 :PC>der adquisitivo de 1os consumidores 
(asa1ariados, independientes, campesinos, etc.) y comp1ementaria
mente a1gunos rubros, 1a acci6n de 1a competencia externa 
favorab1e por 1a inoportuna 1ibera1izaci6n arance1aria de 1os 

61timos años. Por su parte, 
1os equipos que tuvieron 1a 

e1 enfoque econ6mico monetarista de 
responsabi1idad de1 manejo de 1a 

econom~a torn6 a6n m&s grave 1a situaci6n, pues con 1a intenci6n 
de control.ar l.a infl.aci6n tendieron a reducir l.a l.iquidez real. y 

a encarecer el. cr~dito .. 
Las precarias condiciones de l.a econom~a, l.os desacuerdos en 

el. gabinete econ6mico y l.a renuncia 
masivas movil.izaciones popul.ares 

de sus miembros, seguido de 
como respuesta a 1a Pol.~tica 

estatal. determinaron: l.a innegabl.e sensaci6n po1~tica de un vac~o 
de poder y de l.a necesidad de un cambio urgente para retener l.a 
direcci6n del. pa~s, el. inter~s partidario y gubernamental. por l.as 
e1ecciones de 1985 y, como consecuencia, el. surgimiento de una 
corriente reactivadora de 1os c~rcul.os que rodearon al. presidente 
Bel.a6.nde .. 

Los errores cometidos originaron el. cambio de1 r~gimen 
pol.~tico bajo 1a conducci6n del. actual. partido gobernante Al.ianza 
Popul.ar R~vol.ucionaria Americana (APRA) representado por el. 
social.dem6crata, presidente Al.an Garc~a P~rez, el. 1.4 de abril. de 
1985. 

Al. l.l.egar al. poder e1 gobierno aprista, l.a econom~a peruana 
atravesaba por una grave crisis .. S6l.o en l.985 l.a tasa de inf1a
ci6n hab~a l.l.egado al. 158' l.o cual. signific6 en el. quinquenio 
1980-1985 una el.evada deval.uaci6n del. sol. peruano en 4,000' 
~rente al. d6l.ar, es decir, de 300 sol.es por un d61ar l.l.eg6 a 1.2 
mi1 sol.es al. final.izar el. periodo (v~ase Cuadro No .. 3). 



146 

CtwNIO NO • • 
PERIJ• Pll I NC 1 PALES t NO 1 CADORES ECONC»l I COS 

1981 1982 19113 19 .... 1985 1986 1987~/ 

Indice• (1980 - 100) ... 1 ndt c•dore• econ&nl coa blia.ICO$ 
PrOducto Interno bruto . 
precio• de -rc•do 10lt.ttO 10lt.70 92.ltO "6.80 99.00 107.80 ,, ... 80 
lngreao n•clon•l bruto 102.SO 100.20 89.70 92.60 95.30 105.00 111t.70 
Poblec::16n ("'tllonea .. h•b.) 17.76 18.23 18.71 19.20 19.70 20 .. 21 20.73 
Producto interno br-uto po• h•b. 101.70 99.ltO 85.ttO 87 .20 86.90 92.30 95.90 

T•••• .. crectmt•nto 

e. lndlc•dorea econl!imt coa .. corto plaJ:O 
PrOducto interno br"uto ... o.• _,, .. 7 •.7 2.3 B.9 6.5 
Producto Interno bruto po• hab. 1.7 -2.2 -lit.O 2.1 -0.2 6.2 >.9 
lng,..ao nacton•l bruto Z.5 -2 .. 2 -10 ... ... 3.0 10.2 9.3 

~~~ .. :: :~·=~:::.:::,.!?!!' 10.lt 10.6 9.2 10.9 11.a 8.2 

Dlct-bre . dtc1-br• 72.7 72.9 125.1 111.S 158.3 62.9 111t.5 
Vartacl6n ,_dta anual 75 ... 6".S ,,,_, 110.2 163 ... 77.9 85.8 

S..-ldoa r••lea 1 .7 7.9 -1 ... 3 -7.7 -7.8 2 ... 8 ... 9 
S•l•rtoa r••l•• -1 .9 1.0 -16.5 -1s.1 -13 .. 7 33.3 9.6 
Otn.ro (M1) .. 7.0 37.5 89.9 127 .e 229.2 107.2 , .. 3.9 
lngreaoa d•l ••ctor pObltco d/ 53.0 72,.8 97.5 100.9 201 .. 6 .. 5.5 
C.atoa d•l a.ctol"' pGbl tco dT 65.0 71t ... ta.. ... 89.8 175 .. 1 57 .. 3 
Olftctt del ••ctor pGbl tco7producto 

2.• ... 9 t nt•rno bruto bd/ 6.7 7.3 9.8 6.1 6.5 
V•l or corrt •nt9 de 1 •• exportact onea 

-13.2 1.• -B.6 2.• -0.7 -12.8 9.0 de bt enea y •ervi ci os 
Val O!"' corriente .. , .. t snportact one• 
de btenes y aervtctos 23 .. 1 _, .... -23.S -17.B -7 .. 8 29 .. 2 23.S 
Re1•ci6n de precto• d•1 tnterc.,,.bio .. btenes y servtctos -e ... -9.6 13.1 -s.s -1 .. 3 -4 .. 1 10.9 

Ml11onea de d61are• 

c. Sector externo 
3aldo del come:-clo de bien•• y 
aervtctoa -869 -7 .. 3 39 797 995 -307 -asa 
Servtcto de f•ctorea 1 ozo 1 º" 1 132 1 166 1 º,. 9os 769 
S•ldo d9 .. cuent• corrtente -1 "'"' -1 776 -1 091 -379 -19 -1 113 -1 627 
Saldo .. .. cuenta .. capital 1 200 1 688 1 ose 628 179 825 821 
Vart aci6n .. 1 .. reaervaa 
Internacionales -618 -57 10 317 83 -397 
Oeud• extern• total 9 606 11 •65 12 ••5 13 338 13 721 14 .. 77 15 ••1 

Fuente: CEPAL. aobre la baae de cifro• oftctale•. 

a/ Cifraa preltminorea. b/ Porcentaje. S./ S.ctor no aigrfcola. !!/ Cuentaa conaolldodaa del 
"i"ector pQbltco no financterO 
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En estas circunstancias e1 gobierno aprieta ap1ica un mode1o 
econ6mico cuyo objetivo fue incrementar e1 consumo interno e 
inversi6n v~a e1 aumento de 1a demanda agregada. E1 mode1o se 
auatent6 en dos razones: uno de 
mentar e1 nive1 de vida de 

tipo socia1. orientado a incre-
1a pob1aci6n, y e1 otro, de tipo 

econ6mico que pretend~a atacar 1as ra~ces de 1a crisis econOmica 
estructura1. 

La po1~tica econ6mica de1 gobierno aprista se sustent6 en e1 

mode1o heterodoxo. Este.mode1o, según A1arco (1986), a1 igua1 que 

e1 mode1o de Lance Tay1or, se inspira en 1a corriente poakeyne
siana con un fuerte sesgo por e1 1ado de 1a demanda, donde se 
enfatiza en 1o distributivo. Este mode1o dicotomiza a 1a sociedad 
en dos grupos socia1es: 1os asa1ariados e independientes y 1os de 

propietarios. Este mode1o comprende seis b1oques: e1 b1oque de 
1os precios, e1 de1 sector gobierno, e1 de distribuci6n de1 
inqres~, e1 de1 sector externo, e1 de1 sector monetario y e1 de 
producci6n ... 

As~, e1 mode1o heterodoxo inspirado e1 P1an Austra1 
consider6 1a conqe1aci6n de1 tipo de cambio y de 1as tasas de 

inter6s bancaria de 200 a un m4ximo 1ega1 de 110~, en e1 caso 
argentino esta conge1aci6n no se dio. 

E1 programa econ6mico de corto p1azo tuvo dos subprogramas: 
e1 programa de emergencia (estabi1idad ccon6mica) y e1 programa 
de reactivaci6n, que prioriz6 e1 agro, 1a producci6n de bienes de 
consumo eaencia1 y 1as ramas productivas ahorre.doras de divisas. 

1. E1 Programa de Emergencia.- E1 prop6sito fue reducir 1a 
inf1aci6n y en agosto de 1985 se tomaron 1as siguientes medidas: 
destinar e1 10% de1 ingreso por exportaciones a1 pago de 1a deuda 

externa; se instrument6 una reforma monetaria, e1 so1 fue 
reemp1azado por e1 inti que es equiva1ente a mi1 so1es 1a unidad. 

Para contro1ar 1a inf1aci6n se estab1ecieron dos tipos de cambio 
para actividades industria1es, comercia1es, financieras y 

tur~sticas, es decir, e1 Mercado Unico de Cambios (MUC), e1 
Mercado de Certificados Financieros (MCF) y e1 tercero regido por 
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1a oferta y ia demanda de divisan en e1 mercado 1ibre. AdemAs, 
para reducir 1a inf1aci6n se eatab1eci6 un sistema de contr01, 
requ1aci0n y supervieí6n de precios y abastecimientos; para 
eontro1ar 1a deuda externa ae incrementaron saiaríos y se 
redujeron 1oa impuestos indirectos y f ina1mente para incentivar 
1as inversiones se estab1ecieron subsidios directos para 1a 
act~vidad productiva y se redujeron 1as tasas de inter6s. 

2. E1 programa de reactivaci6n econ6mica.- Tuvo como objetivo 
reforzar e1 proceso de estabi1izaci6n iniciado. Dado que se deb~a 
rea1izar dentro de un contexto de rigidez, oferta a1imentar~a y 

de escasez de d~visas. En e1 sector manufacturero, 1a reactiva
ci6n descans6 sobre un trip1e criterio: impu1sar 1a reactivaci6n 
sobre 1as ramas productivas de mayor e1asticidad de oferta a 
corto p1azo# priorizando a 1as que absorben pocas div~aaa y con 
prLv~1egio de aque11as orientadas a satisfacer 1as necesidades 
esencia1es de 1a pob1aci6n. 

Los resu1tados inmediatos (17 meses) a 1a ap1icaci6n de 1os 
dos programas# tuvieron efectos de orden positivo y efectos de 
orden negativo. Los de orden positivo se ref1ejan en 1as si9uien
tea cifras: 1a inf1aci6n de 1985 que fue de 183% se redujo para 
1986 en e1 63%; e1 ingreso m~nimo 1ega1 entre 1980-1985 que tuvo 
una ca~da de1 56% se e1ev6 en 36% en 20 meses de ap1icadas ias 
medidas. E1 ~ndice de1 emp1eo industria1 mostr6 un incremento de 
S.6,1 e1 PXB creci6 en 8.5% en 1986 e iqua1mente ia ~nversi6n 
privada se h&b~a e1evado en 21% para e1 m~smo periodo. (~ 
~:1987:20-21) 

LOs efectos de orden negativo se man~festaron a1 inicio de1 
año 1987 en 1aa cifras siguientes: 1a econom~a peruana experimen
t6 un e1evad~simo ritmo inf1acionario a ~ines de 1986 e inicios 
de 1987 que se redujo para diciembre de 1986 en 4.6% y en enero 
de 1987 con e1 6.6 por ciento. {Xbid.) 

E1 d6ficit de1 sector pnbiico aumentó de 2.9, de1 PXB (1985) 
a 6.6, en 1986, inc1uyendo intereses de 1a deuda externa no 
pa9ados. E1 auper&vit de1 comerc~o exterior decreci6 90' debido 
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a1 aumento de1 40.2• en 1as importaciones y un descenso en el 
15.2~ de 1as exportaciones; por 1o consiguiente, 1as reservas de1 
Banco Central disminuyeron en 11.7 por ciento. 

Efectivamente, el programa •irvi6 para frenar 1a inflaci6n, 
pero paralelamente comenz6 el desabastecimiento y la especulaci6n 

de los alimentos b&sicos. Por el lado de los industriales. ~stos 

cuestionaron la pol~tica de control de precios y la eliminaci6n 
de subsidios a pesar de la puesta en marcha de dos medidas que le 

favorecieron: las bajas tasas de inter~s bancarias y las restric

ciones a las importaciones. El repunte de la producci6n indus
trial en 1986, que signific6 para la manufacturera el 7•, el de 
la construcci6n 12.5• y el de la pesca 46• se atribuy6 e1 aumento 
de 1os sa1arios rea1es, a 1a reducci6n de 1as tasas de inter~s

que estimu16 1as compras de bienes de conswno durab1es- y a 1a 
mayor actividad de 1a construcci6n registrada en e1 G1timo 
trimestre de 1985 (SSnchez:1987:84-85). 

E1 aumento de1 consumo sin ning6n tipo de contro1 vo1vi6 a 

1a econom~a mAs dependiente de insumos y a1imentos importados y, 
a 1a vez, menos capaces de exportar. Esto desemboco en ~rdida de 
mercados para 1as exportaciones no tradiciona1es, retroceso en 1a 
reconversi6n de1 aparato productivo, vu1nerabi1idad externa, 

mayor ba1anza comercia1 desfavorab1e, 
reservas internaciona1es. 

sa1ida neta de recursos y 

En conc1usi6n, 1a econom~a peruana tuvo un crecimiento 
artificia1 y ef~mero, pues se bas6 en un aumento "hist6rico• de1 

d~ficit fisca1, en que se consumieron 1as reservas y e1 creci
miento hizo que se importen mSs insumos y movi1icen menos 

recursos internos. 

Asimismo, e1 poder de1 presidente Garc~a para gobernar 1a 
econom~a, e1 poder para gobernar e1 partido, e1 poder para 
continuar 1a po1~tica frente a 1os acreedores y e1 poder gobernar 

1a imaginaci6n popu1ar; estaban en crisis. Para mediatizar estas 
contradicciones e1 presidente en un mensaje a 1a naci6n de1 28 de 
ju1io de 1987 dec1ara 1a estatizaci6n de1 sistema financiero (.§1, 

Comercio:1987). 
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E•t• ~ue una decisi6n que no paa6 por 1as mentes de 1os 
empreearioa privados y en genera1, coexisti6 en e1 presidente 
Garc~a una sobreva1oraci6n de1 poder de1 cr~dito en 1a econom~a y 
una propensi6n a tomar decisiones desde •arriba•, cosa que no fue 
fAci1 en otros sectores de 1a actividad econ6mica. 

Las actua1es contradicciones de1 gobierno aprista frente a 
1a reacci6n de 1a derecha y de1 empresariado bancario ante 1os 
deta11es operativos de 1a estatizaci6n de diez bancos, seis 
empresas financieras y 17 compañ1as de seguros, significan una 
medida econ6mica que pueda Po1arizar adn mSs 1a aituaci6n 
po1~tica; pero dicha inquietud 

•en a1gunos pa1ses, no va m&s a114 de1 intento de crear 
grandes partidos estata1es o de usurpar 1a p<:>sici6n de 

~n~:~i!d~ndepa~~l:~ºa ·;~ a~te~torc~~nc~6ne~;a~~~:~~~~ 
intereses particu1area, e11o no significa que rechace 
todo pape1 retroacop1ado y se 1ibere de toda atadura a 
capas o c1ases• (Agno1i:1971:37). 

A 1a fecha e1 proyecto de estatizaci6n no ha 1ogrado 
mayores nive1es de afectaci6n debido a 1a resistencia de 1os 
propietarios financieros cuya ape1aci6n se ha encarpetado en 1a 
corte suprema de Justicia. 

Ante e1 fracaso de 1a po1~tica heterodoxa e1 gobierno 
aprista, abandonando 1as posturas neopopu1istas ha tenido que 
retroceder 1os viejos principios doctrinarios y ape1a a 1a 
urgente necesidad de1 capita1 extranjero y nada menos que, 1a 
reinserci6n a 1os organismos financieros internaciona1es 11&mase: 
PMX, Banco Mundia1, etc8tera. 

Esto indica que despu6s de1 shock heterodoxo se ha tenido 
que pasar a1 ajuste ortodoxo de 1a econom~a, traducido en 1a o1a 
de paquetazos, hiperinf1aci6n, recesi6n y deva1uaci6n monetaria. 
La mejor evidencia de1 shock heterodoxo para 1988 son 1os cuatro 
paquetes econ6micos decretados y 1a anunciada econom~a de guerra 
que dec1ar6 e1 presidente e1 8 de marzo. 
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Durante este año batieron casi todos ios récords de 

desastres econ6micos que se conozcan, con una inf1aci6n anua1 de1 
2,000%, habifindose registrado en e1 mes de septiembre 1a inf1a

ci6n mas e1evada 114.1-. De sostenerse esta tendencia para 1989 

prevemos que la inflaciOn llegar~ a 8 6 14 mil por ciento. 
Otro indicador que muestra el shock heterodoxo y de la grave 

crisis del Pera. es el descenso de la tasa de crecimiento que, 
segnn datos del Instituto Nacional de Estad1stica (INE) , para 

1988 fue de -11%, después de un ef1mero crecimiento durante los 

años 1985, 1986 y 1987, en los cuales a1canz6 2.4%, 8.5, y 4.2%, 

respectivamente. 
El gran art~fice de este crecimiento irreal fue el despilfa

rro de las reservas internacional.es que en 1985 ascend~a a 971 
mil.l.ones de d61.ares de reservas internacional.es netas y que a 
fina1es de 1988 cerca de 300 mil.l.ones de d61ares, muchos de l.os 
cua1es no son disponibl.es. 

Se inaugura 1989 con l.os mismos correctivos de 1988 de tipo 
mon.;tario, apl.icS.ndose l.os paquetazos que tratan de cerrar l.a 
brecha fiscal. y regu1arizar l.a Bal.anza de pagos. 

A l.a fecha. 1a situaci6n econ6mica peruana para el. gobierno 
aprieta es inmanejabl.e, l.a discipl.ina de1 programa gradua1ista de 
l.a pol.~tica econ6mica y l.as recetas del. FMI y del. BM irrumpen 
coroo l.a mejor medida que, aunque no l.o manifiesten, sectores de 
1a derecha aprista (Al.va Castro y su equipo) y l.a propia con
fl.uencia de empresarios de l.a derecha l.iberal. (FREDEMO) serSn l.os 
ganadores de esta contienda, mientras l.a el.ase trabajadora ser~ y 

es l.a Gnica perdedora en esta batal.l.a econ6mica. 

3. Po1~tica de empl.eo y sal.arios 

Las tendencias actual.es de l.a crisis, en l.a d~cada de l.os 70 y en 
l.a de l.os 80, han sostenido un fuerte impacto en l.a pol.~tica del. 
empl.eo y de l.os sa1arios. 
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Si 1a a1ternativa induatria1izadora de 1a 9 concepci6n 

desarro11ista• (Pereira:1977) y de 1os esquemas integracionistas 
de 1as metas a1 desarro11o encontraron esta opci6n una 

econ6mico. Estas han tenido muy poco significado en e1 prop6sito 
de reducir 1os elevados nive1es de desempleo que a través de 1os 
años ha comportado 1a regi6n y por ende M~xico y PerG, objetos 
de1 estudio. 

Bajo 1os efectos de 1a crisis, 1as po1~ticas de empleo han 
quedado en simples intenciones vo1untaristas para generar fuentes 
de trabajo y poder absorber a grandes contingentes de 1a fuerza 

1abora1, que no s61o es urbana sino que ~ata se ha incrementado 
por e1 acostumbrado traslado migratorio de1 campo a 1as ciudades 
y por e1 aumento pob1aciona1. 

En M6xico y Pera e1 Estado no ha encontrado ~o1uci6n a este 
grave problema econ6mico, aocia1 y 1abora1. La orientaci6n de 1as 
acciones estata1es se han dirigido a enfrentar1as 1iqado a 1os 
intereses de1 capita1 y 1a modernizaci6n de 1a econom~a 
industria1 en desmedro de 1a pob1aci6n trabajadora. 

E1 crecimiento de 1a econom~a ya no es factor que 
garantice 1a expansi6n de fuentes de trabajo en e1 mercado 
1abora1. Los periodos de recuperaci6n c~c1icas de 1a crisis de 
1os '70 y de 1os '80 han demostrado que e1 aparato industrial es 
insuficiente para absorber mano de obra y 1os impu1sos tecno16qi
cos posmodernos hacen se1ectiva 1a participaci6n de 1os trabaja
dores, principa1 indicador de1 desemp1eo en 1os fi1timos años. 

Los programas de emp1eo como instrumento de 1a po1~tica 
1abora1 han constituido un aplindice m~s de 1os grandes p1anes de 
desarro11o, ~stos no han tenido integraci6n consistente a 1as 
necesidades ocupaciona1cs de 1a c1ase trabajadora. Su comporta
miento viene dirigido por 1os vaivenes de 1a crisis y por e1 
deterioro de 1os 
nive1 de vida de 1a 

ingresos 
fuerza 

desamparo ocupacional. 

que año con año han pauperizado e1 

1abora1 y en G1tima instancia a1 
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Ta1ea programas tienden a ejecutarse cuando 1a presi6n es 

ejercida desde sus bases y suel.e transformarse en agitaci6n 
popu1ar o en manifestaciones socia1es. 

Paral.el.amente al. incremento de1 masivo desempl.eo, 1a po1~ti
ca sal.aria1 se ha enfrentado a simi1ares efectos. E1 sal.ario no 

ha evol.ucionado en descenso permanente o en ascenso continuo, 

sino ha tenido un comportamiento c~c1ico l.igado 1a crisis de1 
capital.. 

En l.a úl.tima d~cada, M~xico 

fuerte deterioro de l.os sal.arios de 

este ingreso ha permitido, si 
reproOucci6n de ~a fuerza de trabajo, 

y Perú han experimentado un 

l.os trabajadores ocupados, 

acaso irregul.armente, l.a 

raz6n por l.a que se han 

encontrado estrategias d~ reproducci6n famil.iar. 
Es decir, mientras e1 cic1o de •1a acumu1aci6n de1 capita1 

ingresa en crisis• (Lipietz:1986) e1 factor determinante de su 
ref1ujo se ha11a en comprimir 1os sa1arios y e1 despido se1ectivo 
o masivo de 1os trabajadores, tratando de cooptar a 1os trabaja

dores mas ca1ificados para obtener mayor productividad que sus 
competidores. Las empresas enfrentan e1 aumento de sus costos 
fijos reduciendo 1os costos 1abora1es. 

La fuerza de trabajo desemp1eada, sue1e venderse a cua1quier 

precio, con e1 fin de reincorporarse a1 capita1 aceptando 1a 
reducci6n de1 sa1ario rea1 ante 1a amenaza de1 despido, de 1a 
quiebra o cierre de 1as empresas. 

La hegcmon~a de1 capita1 tiende modificarse ante 1os 
est~mu1os, reqa1~as y concesiones de 1a ~poca de auge, someti~n

do1os a 1a discicp1ina de 1os gremios y sindicatos que impone 1a 
cance1aci6n 1abora1. 

Son prob1emas estructura1es de una "econom~a sobrepob1ada", 
segGn Figueroa (1986), como resu1tado de un desba1ance entre 1a 

capacidad productiva de 1a econom~a y 1a necesidad de 1a produc
ci6n socia1 de su pob1aci6n que agudiza aGn m4s e1 car~cter 
estructura1 de 1os prob1emas de1 emp1eo y de 1oa sa1arios que 
para MAxico y Per6 se han traducido en mayores ~ndices de pobreza 
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urbana y campesina y profundizada con 1as po1~ticas de ajuste 13 

de 1os Gltimos diez años. 

3.1 Po1Xtica de empleo, desocupaci6n y ca~da de los salarios en 
M~xico 

Los principios keynesianos de la polXtica econ6mica de1 estatismo 

desarrollista define al pleno empleo como inexistente y por ende, 
el desempleo es un factor normal e involuntario del sistema 
econOmico. 

La presencia del Estado para regular su control es necesa
rio, pero nada lo responsabiliza para conseguir la estabilidad. 
Bajo estos criterios se ha comprendido la po1Xtica del empleo en 
~xico, y se mantuvo las mejores condiciones de ocupaci6n en el 
mercado laboral mientras el crecimiento de la economXa y el pro
ceso de industria1izaci6n urbana alcanzaron los mAximoa nive1es. 

simu1t&neamente, 1a evo1uci6n de 1os ingresos sa1aria1es, 
e1 emp1eo14 ha pasado por tres periodos importantes .en las dos 

13 E1 Banco Mundia1 seña16 que a1rededor de 950 mi11ones de 
personas en e1 p1aneta viven en condiciones de pobreza ••• , un 
poco mas de 1a mitad, es decir, 500 mi11ones de personas viven en 
Asia, principa1mente en la India, China y Bang1adeah; cerca de un 
tercio, aproximadamente 280 mi11ones, viven en Africa de1 Sur de1 
Sabara. Hay 85 mi11ones de pobres en Africa de1 norte y el medio 
oriente y cerca de 80 m..:i1lones en Am6rica Latina. Véase Carrasco 
R y F. Hern~ndez, •La pobreza y 1os problemas de ajuste", 
peri6dico La Jornada, 15 de mayo de 1989, p. 33. 

14 No existe una Informaci6n primaria y confiable que procure 
su procesamiento, existen diferentes fuentes estad~sticas que 
proporcionan cifras muy diversas en la medici6n y se fundamentan 
en los resultados de censos, encuestas de establecimientos 
realizados peri6dicamente. T6cnicarnente muestra limitaciones para 
la medici6n del emp1eo en e1 sector formal e informal, este 
G1timo muy poco trabajado y comprendido corno subemp1eo, aprecia
ci6n discutible. En e1 mercado forma1 no s61o 1oa asequradoa son 
los realmente ocupados. Muchos trabajadores por iniciativa propia 
en condiciones de subemp1eo, trabajo independiente o sin ocupa
ci6n participan del seguro social. Nos remitimos a 1as fuentes 
oficia1ea de INEGI, CEPAL y NAFINSA~ 
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61t.1.aaa d•cadaa: 1a pri.9era. 1970-197~. un periodo ascendente de1 
e•p1eo debLdo a una po1~tica de ensanchamiento deL Estado, que e1 
gobierno de Echeverr~a impu~s6, y a 1as eLevadas inversiones en 
ia índuatria que absorbi6 aproximadamente a1 9•' de ia PEA 
incorporada a1 sector forma1. 

En este quinquenio afirman Fuentes y Arroyo (1986:247), •1os 
sa1arios m~nimos rea1es crecieron 12.1% raz6n de 2.3, como 
promedio anua1, mientras que ei desempieo se redujo en 1975 de 
7.4, a 7.2% respecto a1 año anterior•. 

Pero e1 crecimiento de 1os salarios en e1 periodo no fue 
gratuito fue producto de continuas movi1izaciones de1 sector 
obrero por e1 9radua1 periodo inf1acionario¡ se e1evaron Los 
precios y 1os sa1arioa cayeron en 6' durante 1970. •oe 1971 a 
1976 un brote s~n precedentes de descontento obrero. acompañado 
por una o1eada de insurgencia popu1ar, 1ogra incretnentar 1os 
aa1arios reaLea en 48,. La consigna de 'aa1ario sufic~ente. con 
1ucha ao1amente' ea conva1idada por La rea1idad de aque11oa años" 
(Bortz y Ve1asco:l987:1Si). 

La seqund~. i976-1981 sexenio de1 presidente L6pez Porti11o 
periodo que se vio favorecido por 1a expansi6n de1 ~ petro1ero 
y 1a mayor participaciOn estatai en ia econom~a. 1o que propor
c~on6 nuevos puestos de trabajo a ritmo ace1erado. 

La PEA aument6 en 38.6' y se generaron cerca de 4 mi11ones 
de emp1eos (aproximadamente 700 mii cada año). Pero agudizando ia 
crisis. e1 descenso de 1oa precios de1 petr6Leo en e1 mercado 
internaciona1. 1as contradicciones en e1 seno de 1a o1igarqu~a y 

ia especu1ací6n co1aboraron a ia ca6tica aituaci6n en 1a que se 
registraron despidos masivos afectando Ma casi un mi11&n de 
trabajadores por 1o que e1 ba1ance en ei sexenio da 1a creaci6n 
de s61o 2 mi11ones 700 mi1 emp1eos~ Se ca1cu1a as~ que en ei 
primer trimestre de 1982 se contaba con 13 mi11ones de desemp1ea
dos -abiertos y disfrazados- y subemp1eados. equíva1entes a1 65t 
de 1a PEA. adem&s de 1os 6 mi1iones de braceros que son deaem
p1eados que emigran para obtener un trabajo a 1o• EE.uu.• 
(Hern&ndez:1986:210). 
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E1 agotamiento de1 deaarro11iamo eatatista se hizo presente 
y comprimi6 1os ingresos de 1os trabajadores, que por efectos de 
1a crisis, aumentaron 1os despidos masivos, se inici6 1a primera 
o1a de crecimiento de1 comercio a.mbu1ante, pro1iferaron 1os 
1impiadores de ca1zado y de autos, de vagabundos y mendigos en e1 

Distrito Federa1. 
Como consecuencia e1 desemp1eo crece en 1977 a 8.3% respecto 

de 1976 (v6ase cuadro 4) y que 1a tasa media anua1 empieza a 

reducirse a 4.2% para 1981. 
Las cifras conservadoras que nos proporciona CEPAL15 entre 

1978-1988, a excepci6n de 1986, ref1ejan un continuo descenso de 
1a tasa media de desemp1eo, este comportamiento no signific6 que 
1a ocupaci6n estA aumentando en 1a ciudad de M~xico, sino un 
amp1io sector de desocupados se encuentran autoemp1eados en 

actividades de subsistencia o como subocupados en otras formas de 
trabajo •informa1", rubro de an41isis dif~ci1mente medib1e. 

Diferencia1mente 1as tendencias de1 emp1eo en M~xico (cuadro 
5) a nive1 naciona1 ha tenido una evo1uci6n c~c1ica, si conside

ramos e1 comportamiento de 1a PEA comparado con e1 número de 
trabajadores rea1mente ocupados y remunerados. La tasa de 
deaocupaciOn aumenta y disminuye en concordancia a 1os cic1os de 
f1ujo y ref1ujo de 1a crisis. Si para 1970 1a tasa se encontrO 

1•, deapu~s de una dAcada creci6 en 6.~• para 1982, es decir, se 
quintup1ic6. 

Referido a1 4rea industrial e1 impacto de 1a evo1uci6n 
c~c1ica evidenci6 con mayor c1aridad 1as ca~das de la producci6n 

y e1 emp1eo; en el caso mexicano, segdn Kurczyn (1985:86): 

15 La medici6n de 1a tasa media anua1 de desempleo que publica 
CEPAL para MAxico refleja e1 comportamiento de a61o tres estados 
de la Repdb1ica; e1 &rea metropolitana de 1a ciudad de MAxico, 
Guada1ajara y Monterrey, ciudades de mayor concentraci6n 
indu•tria1. 



157 

CUADR.O No. 4 

POBLAC10N* TASAS DE EMPLEO. SUBEMPLEO Y DESEMPLEO EN KEXICO Y~PERU: 1974-1988 

Año 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

(1) 

(2) 

(3) 
(4) 

~5) 

MEX1CO PERU M E X 1 e o p E R e 
(l) (2) (5) 

Pob1aci.ón Tota1 Empleo Desemp1eo Empleo Subempl.eo Desempleo 
(3) (4) 

58 320 14 973 14 647 7.4 54.2 41.8 4.0 

60 153 15 362 15 296 7.2 52. 7 42.8 4.9 

61 979 15 762 15 550 6.8 50.5 44.3 5.2 

63 813 16 172 16 238 8.3 46.0 48.2 5.8 

65 658 16 592 16 844 6.9 41.5 52.0 6.5 

67 517 17 024 17 676 5.7 41.5 51.4 7.1 

69 655 17 466 20 280 4.5 41.B 5L2 7.0 

71 305 17 928 21 548 4.2 45.3 47.9 6.8 

72 968 18 394 21 482 4.2 43.l 49.9 7.0 

74 633 18 872 20 995 6.6 33.7 57 .. 1 9.2 

76 293 19 363 21 482 5.7 31.7 57.4 10.9 

77 938 19 866 21 967 4.4 47.4 40.8 11.8 

79 563 20 383 21 590 4.3 51.9 39.9 8.2 

81 163 20 912 20 912 3.9 60.3 32.4 7.3** 
82 734 21 456 19 995 3.6 45.8 48.4 5.8** 

INEGI. (Instituto de Estad{atica. Geografía e Informática) y CONAPO 
(Consejo Nacional de Población). Bo1et!n Informativo. No. 6. octubre
dici.embre 1985. 
Estimación realizada en base a C•n•os 1940. 1961. 1972 y 1982. Instituto 
Nacional. de Estadística (INE). 
Nacional Financiera (NAFINSA). La econom!'a en cifras. lOa. ed. 
Ta•a media anua1 de deaemp1eo: CEPAL. 
MJ.niater~o de Hacienda y Promoción Socia1. D~recc~ón Genera1 de1 Emp1eo. 
IU.1aa da paraonaa. 
Cifra• eati .. daa. 
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CUADRO No. 5 

MEXI.CO: 1NDI.CADOk.Es DEL EMPLEO 

Tasas de creci..mi.ento 

1984 1985 1986 1987 1984 1985 1986 1987 (a) 
(a) 

Desemp1eo 
urbano (b) 5.7 4.4 4.3 3.9 
Primer trim.at:re 5.5 5.2 4.1 4.4 
Segundo tri.mea ere 5.2 3.9 3.8 4.0 
Tercer trim••tre 6.3 4.6 4.9 3.9 
Cuarto tr1meatre 5.8 3.7 4.4 3.2 
A.f1.1i.adoa al. 
I.net:l.t:uto 
Mexi.cano de1 
Seguro Soc:la1 (e) 122.4 132.9 133.6 139.7 4.9 e.5 0.5 4.6 Permantea 124.6 132.8 136.4 143.0 5.7 6.6 2.7 4.8 Evencua1es 112.0 133.3 120.0 123.6 o.e 19.0 -10.0 3.0 
Persona1 ocupado 
i.nduetri.a m.anu-
facturara (e) 140.8 144.1 138.3 133.6 -1.1 2.3 - 4.0 -3.4 Horas-hombre 
::Lnduatr:La 'QJ.anu-
facturera (e) 132.6 137.2 129.8 124.4 -0.4 3.5 - 5.4 -4.2 Persona1 ocupado 
maqu:11adoras (e) 167.0 177.3 207.6 254 .. Q 32.3 6.2 17.l 22.4 

Fuente: CEPAL. sobre l.a bnee de ci.frae of:Lci.al.es. 
(a) C:l.fras pre1:1.mi.narea. 
(b) Porcentajea .. Proa.di.o ponderado de l.aa 16 ci.udadee ..... 1.mportañ.tea .. (e) I.nd1.ce 1980 - 100. 
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•entre 1970 y 1981, pceden ubicarse tres etapas: 1) 
entre 1970-1974, junto con 1a expansi6n econ6mica, y a 
pesar de 1a •atonla• de 1971, e1 emp1eo industria1 
crece de manera no espectacu1ar, pero si sostenida, 
para a1canzar en 1974 un nive1 15' superior al de 1970; 
2) en 1oa tres años siguientes, 1975-1977, el creci
miento ea muy moderado (entre 2 y 3' para los tres 
años) e incluso se observa una calda marginal en el 
nivel del empleo de 1977; 3) a la recesi6n de mediados 
de loa años setenta le sucede un gran auge petrolero de 
1978-1981, lapso en el cual el periodo total en la 
industria manufacturera aumenta 25%, para alcanzar en 
1981 su m~ximo hist6rico. A partir de 1982, se precipi
ta la peor crisis desde los años treinta, y para 1983 
-es decir, en s6lo dos años- se hab~an perdido m~s de 
1a mitad de 1os empleos industria1es generados en e1 
auge petrolero, como resu1tado de 1a ca~da de -10.1% en 
el nive1 de la producci6n de la industria manufacture
ra. Una idea de la magnitud de esta crisis se obtiene 
a1 comparar la ca~da en e1 emp1eo entre 1981-1984, del 
orden de -10.4% con la experiencia de la crisis de 
1975-1977-. 

En eata• condiciones ocupacionales el salario sufri6 agudas 

ca~das y un fuerte deterioro en los niveles de vida, que e1 ritmo 

inflacionario del periodo vino a recrudecer. E1 salario se reduce 

ante la elevaci6n de 1os precios y el valor adquisitivo disminuy6 

cada vez m&s, afectando b&eicamente los sectores obreros, 

jornaleros, campesinos, ejidatarios, trabajadores independientes, 

etc., que se vienen pauperizando por los efectos de la prolongada 

crisis que ha incubado el capital en el imperioso ritmo de la 

acumu1aci6n. 
El periodo 1976-1981 se caracteriz6 por una gradual ca~da 

del salario real 11.1% con el decremento anual de 2.3%. Y 

para 1980, año dif~cil que enfrent6 e1 pueblo de M~xico porque 

vio descender e1 ingreso m~nimo en -7.4% (v~ase cuadro 6). 

Estos fueron 1os efectos de 1a ca!da de 1a tasa de ganancia 

que impuso e1 capita1 y que el Estado intent6 neutralizar v~a 1a 

pol~tica de e1evaci6n artificial de 1a rentabi1idad sobre la base 

de conceder cuantiosos subsidios y reducci6n salarial que se 

ref1ej6 en 1a pol~tica de •topes salariales" que inici6 el 

sexenio del presidente L6pez Porti11o. 
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CUADRO No. 6 

MEXICO: EVOLUCION DE LOS SALARIOS MINIMOS (a) 

Indices (1976 = 100) Tasas de creci.micnto 

Sa1arios Sal.arios Sal.arios Sal.arios 
nominal.es real.es nominal.es real.es 

1977 128.2 99.5 28.2 - 0.5 
1978 145. 5 96.0 13. 5 - 3.6 
1979 168. 3 94.7 15.7 - 1.4 
1980 197.7 87.7 17.5 - 7.4 
1981 257. 3 88.8 30.1 1. 3 
1982 (b) 412. o 91.7 60.1 3.3 
1983 606.7 68.6 47.3 -25.2 
1984 935.7 62.9 54.2 - 8.3 
1985 1 456. 7 62.1 55.7 - 1.2 
1986 2 486. 5 SS.4 70.7 -10. 8 
1987 5 410. 9 52.8 117.6 - 4.7 
1988 8 ººº·o - 47.8 -

Fuente: CEPAL, •obre l.a base de cifras de l.a Comiai6n Nacional. de 
Sal.arios M~nimos y del. Banco de M~xico. 

(a) se refiere a l.oa sal.arios m~nimos general.es. Se considera 
aqu~ el. promedio anual. de l.as distintas zonas sa1arial.es, 
ponderado con l.a pobl.aci6n aaal.ariada de cada una de el.l.as, 
•obre l.a base de datos censal.ea. Se defl.actaron con el. 
~ndice nacional. de precios al. consumidor para estratos de 
bajos ingresos. 

(b) Se. supuso que 1a recomendaci6n presidencial. (no obl.igatoria) 
de un aumento de 30% a l.os sal.arios m~nimos a partir de1 18 
de febrero fue ap1icada s01o por e1 40• de 1as empresas, y 
qu.e gradua1mente fue genera1iz&ndose, hasta volverse l6y e1 
lo. de noviembre. 

Con la •alianza para la producci6n" nuevo acuerdo entre 
empresarios y el gobierno se inici6 el retroceso de las conquis
tas sa1aria1es de la primera mitad de la década de 1970. Los 
salarios perdieron la quinta parte de1 poder adquisitivo que fue 
aprovechada por 1a burguee~a industrial en la adquisici6n 
acelerada de maquinaria y equipo para la productividad, la misma 
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que consiqui6 desarro11ar una p1anta industria1 eficiente e 

integrada ante 1a crisis. 
Esta situaci6n provoc6 e1 desplazamiento especulativo de1 

capita1 hacia 1a adquisici6n de d6lares y 1a quiebra de medianas 

y pequeñas empresas. 
La tercera etapa, 1982-1988. E1 sexenio de1 presidente 

Migue1 De 1a Madrid bajo 1os criterios reorganizadores de 1a 

producci6n industrial y de1 Estado, perspectiva concertada con 

1os acreedores internacionales y e1 FMI, no desarro116 importan

tes 1ogros en 1a po1~tica de1 emp1eo que por medio de 1os 

programas regiona1cs de emp1eo intenta reorientar la ocupaci6n de 
car&cter pernianente a trav8s de1 fomento de la inversi6n. 

E1 sexenio inici6 su ·gesti6n con 1os efectos de la crisis 

petro1era que foment6 e1 incremento de1 desemp1eo y para fines de 

1983, Hern&ndez (1987) consider6: •de 1os 800 mi1 j6venes que 

anua1mente ingresan 1a fuerza de trabajo hay pocas o nu1as 

posibilidades para que obtengan un emp1eo". Esta afirmaci6n se 

hizo extensiva para 1os trabajadores ca1ificados como para 1os 

que no tienen estudios y/o nu1a capacitaci6n t6cnica. La indus

tria nacional se encontr6 paralizada, estancada y sin 1as 

posibi1idades de absorber nueva fuerza laboral tan s6lo la 

intensificaci6n de la mano de obra contratada. 

Fue 1982-1983 el bienio de mayor postraci6n de la econom~a 

mexicana y que laa cifras conservadoras no pueden ocultar; la 

tasa media anual de desocupaci6n creci6 a 6.6% en 1983 respecto a 

1982 y e1 personal ocupado en e1 conjunto de las actividades 

econ6micas decrecieron a tasas negativas (-2.3%) en este mismo 

año. se han calcu1ado 2 mi1loncs 205 mil desocupados a una tasa 

de 10.5% para 1983. 
Las cifras muestran la gravedad de la situaci6n en los 

masivos desp~dos de 1oa trabajadores, tal vez el más cr~tico se 

dio en la industria de la construcci6n, cerca de 758 mi1 trabaja

dores despedidos en la primera mitad de 1982. La industria 

metalmecAnica ces6 a 60 mil trabajadores hasta octubre de 1984, 

1a industria automotriz se deeahuci6 a 20 mi1 trabajadores s61o 
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en 1982. B1 caso m&e representativo es oiese1 Naciona1 que por 
efectos de sus pfirdidas despidi6 a 2,500 de 1os 7 1 500 trabajado
res en febrero de 1983 y e1imin6 a1 50' de 1os trabajadores por 
descanso ob1igatorio de un año reduci6ndo1es sa1ario a1 50,. 
:Los de1 Grupo A1fa que, entre 1980 y mediados de 1984, despidi6 a 
7,600 emp1eados y trabajadores. La Cervecerta Moctezurna rescindi6 
a1 30' de sus 6,500 trabajadores a mediados de 1984 (Rivera:1986: 

157-158). 
A pesar que 1984 tuvo una incipiente recuperaci6n econ6mica, 

con 1a ap1icaci6n de1 P1an Naciona1 de Desarro11o y que 1a 
Secretar~a de Programaci6n reivindic6 1a creaci6n de mAs de medio 
mi116n de nuevos emp1eos por medio de 1os programas 1abora1es de 
emergencia, 1a tasa de desocupaci6n vo1vi6 a su ritmo ascendente, 
esta vez con mayor impu1so. E1 descenso de 1984-1985 fue s61o un 
objetivo coyuntura1 que produjo e1 incremento promedio de 4.9• en 
1984 de trabajadores permanentes y eventua1es ari1iadoa a1 Xnstu
to Mexicano de1 Seguro Socia1 (XMSS) (Banco de M6xico:1985). 

Coherentes a 1os programas de austeridad y ajuste econ6mico, 
que caracteriz6 a1 sexenio de1 presidente De 1a Madrid, 1a tasa 
de desemp1eo continu6 e1ev&ndoae a cifras reve1adoras; 1986 fue 
nuevamente e1 •egundo momento que prof undiz6 1os efectos de 1a 
crisis dejando a1 desamparo 1abora1 a 2•750 mi1 trabajadores 
(12.7•). Para 1988 e1 nQmero de desocupados casi ae dup1ic6 5'155 
mi1 trabajadores, e1 25.S• dearnbu1aban en e1 mercado de trabajo 
(véase cuadro 7). 

Se confirma nuestro an&1isis, respecto a1 crecimiento de 1as 
actividades econ6micas de autoemp1eo y de 
segundo periodo de crisis eetructura1 en 

subsistencia en e1 
M~xico; ya que 1as 

proyecciones de 1a PEA informa1 (cuadro 8) en esta década que se 
pro1onga hasta 1990 representa e1 30% de la PEA naciona1. 

Las intenciones vo1untaristas de mejorar 1as condiciones 
sa1aria1es mediante e1 contro1 in~1acionario, inserto a 1a 
recuperaci6n y a ia reactivaci6n econ6mica e1evand6 1os factores 
de producci6n, no cump1~eron 1as 11\Ctas programadas. Los sa1arioa 
tendieron a desp1orn.arse sin contro1 con una ca~da anua1 de 9.7• 
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CUADRO No. 7 

1950-1988: TENDENCIAS DEL EMPLEO EN MEXICO 

(Naci.onal.l 

Po'bl.aci6n 
PEA Tasa de 

Año (l.) ocupada desocupada desocupaci6n 
(2) 

1.950 a 345 a 240 1.05 l. 3 
1.960 l.l. 253 l.l. 071. 182 l. 6 
l.970 1.2 995 1.2 863 132 l. o 
1.980 22 066 20 280 l. 786 8.8 
l.981. 22 430 21. 548 882 4.l. 
1.982 22 800 21. 482 l. 3l.8 6.1. 
1.983 23 200 20 995 2 205 l.0.5 
1.984 23 600 2l. 482 2 l.l.8 9.8 
l.985 24 000 21. 967 2 033 9.2 
1.986 24 340 2l. 590 2 750 12.7 
1.987 24 740 20 335 4 405 21.6 
l.988 25 l.50 1.9 995* 5 l.55 25.8 

(l.) y (2) Fuente: Nacional. Financiera, La econom~a mexicana en 
~, l.Oa. ed., M~xico, 1988, pp. 31. y 40. 

Proyecci6n Prel.iminar. 

reduci~ndose el. poder adquisitivo sal.arial. 
sexenio. 

42~ durante e1 

El. sal.ario m~nimo desde diciembre de 1982 l.a fecha, por 

medio del. consejo de representantes de l.a comisi6n Nacional. de 
Sal.arios M~nimoa acord6 1.7 resol.uciones sal.arial.es (STPS:l.988) y 

un programa de becas para trabajadores desempl.eados m4s un 
proyecto de capacitaci6n de mano de obra distribuidos en progra
mas de asesoramiento tficnico como parte del. Servicio Nacional. de 

Emp1eo que ingres6 a un periodo de amp1iaci6n en 1984. 
Estas medidas constituyen 1a estrecha si1ueta de un cuerpo 

prob1em~tico que se perfi1a como pnrte de 1a po1~tica socia1 que 
ejecut6 e1 sexenio. ~ no 1ogran esconder 1as precariedades de un 
ingreso que no permite garantizar 1a reproducci6n de 1a fuerza de 
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CUADRO No .. e 

POBLACXON ECONOMICAMENTE ACTIVA POR SECTOR GENERAL DE ~BICACION 

1900-2000 

(mi1es de personas) 

Pobl.aci6n Econ6micamente Activa 

Pobl.a.ci6n sector Sector 
Años total. Tota1 formal. .. informal. .. 

(1) (2) 

1900 13 607 5 360 4 519 84 841 16 
1910 15 160 5 581 5 272 94 309 6 
1921 14 335 4 884 4 504 92 380 8 
1930 16 553 5 166 4 956 96 210 4 
1940 19 654 5 858 5 694 97 164 3 
1950 25 791 8 272 7 917 96 355 4 
1960 34 923 11 332 11 250 99 82 1 
1970 48 225 12 955 12 208 94 747 6 
1980 66 847 22 066 15 389 70 6 677 30 
1990 86 215 26 000 18 200 70 7 800 30 
2000 99 604 30 ººº 21 000 70 9 000 30 

(1) E1 sector formal. estS constituido por ramas de actividad 
e~on6mica cl.aramente identificabl.es y donde se al.canzan, en 
su mayor~a, ciertos nivel.es m~nimos de ingreso, productivi
dad y seguridad social.. 

(2) El. sector informal. est4 constituido por una diversidad de 
actividades y en donde no se al.canzan, en su mayor~a, l.os 
nivel.es m~nimos de ingreso, productividad y seguridad 
social.. 

Fuente: Nacional. Financiera, S.N.C., Gerencia de Informaci6n 
T~cnica y Publ.icaciones. De 1900 a 1980 1a fuente es 
Secretar~a de Programaci6n y Presupuesto. Censos 
Genera1es de Pob1aci6n. A partir de 1990 se tom6 1a 
pob1aci6n tota1 de1 Consejo Naciona1 de Pob1aci6n. SPP 
y Ce1ade. M~xico. Estimaciones y Proyecciones de 
Pob1aci6n. 1950-2000. 
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trabajo, ~nfima cantidad de e m.i.1 pesos (3.Se). La misma que ha 
tenido un comportamiento descendente y negativo desde la profunda 

ca~da (-25.2•) en 1983, la m&s cr~tica de la historia salarial 
mexicana, y que para 1986 se recuper6 pero igualmente recesiva 
hasta 1a fecha. 

Esta situaci6n estuvo acompañada por una ola de descontento 
popular y de movi1izaci6n obrera que en mayo-junio de 1983 
hizo presente ante el golpe depresivo de los salarios y el 

desempleo. 
La participaci6n fue masiva, unos 200 mil trabajadores de la 

industria y de los servicios afiliados poco m&s de la mitad a la 
CTM y el reato a sindicatos independientes. Se conjugaron con 
paros escalonados de otros gremios en solidaridad a las reclama-
cienes y que el movimiento 

tope sa1aria1 concertado 

estudianti1 reivindic6 en protesta a1 
e1 FMI- E1 objetivo inmediato 

•romper e1 tope sa1aria1" consigna de 1a movi1izaci6n obrera, no 

se pudo 1ograr con una minor~a trabajadora que fue neutra1izada 

ante 1os avances de 1a recuperaci6n incipiente de 1984 favorecida 
por 1as garant~as de asistencia financiera de1 FMI~ 1a banca 
mundial y 1a reserva federa1 de Estados Unidos. 

Nuevamente 1986, año recesivo, pretendi6 ap1acar con 
distracci6n deportiva pero 1a consigna obrera continu6 sa1iendo a 
1as ca11es •no queremos mundia1, queremos aumento sa1aria1". Los 
Q1timos cinco años 1a c1ase obrera mexicana viene distanci~ndose 

de 1a CTM oficia1ista y cierra fi1as en torno a1 sindica1ismo 
independiente. Los desfi1es de1 d~a internaciona1 de1 trabajo son 
prueba de c11o; ya no son marchas c~vicas de pasividad receptiva 

convocados por e1 oficia1ismo, ~atoa vienen transformando en 

desfiles protestatarios y de denuncia articu1ado por una convoca
toria democr4tica e independiente. 

Ese amplio panorama conflictivo 1abora1 que enfrentan 1os 

trabajadores mexicanos ante 1os impu1sos modernizadores de 1a 
•reconversi6n industria1 11

, dirigida hacia 1a conquista de una 
econom~a competitiva, es congruente con 1os efectos de concerta

ci6n tripartita que garantiza a1 Pacto de Solidaridad Econ6mica 
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(PSE) y en 1a que e1 capita1 variab1e paga 1as consecuencias de 
1a crisis en funci6n de una po1~tica industria1, concentradora y 
1igada a1 exterior. 

3.2 Po1~tica de emp1eo, ingresos y ca~da de 1as remuneraciones 
en e1 Perd 

E1 tema de1 emp1eo y de 1os ingresos en e1 PerO durante e1 

periodo de 1a crisis fue uti1izado por diferentes frentes 
po1~ticos como basti6n de campaña pre-e1ectora1. Est~s se 
incorporaron 1os objetivos po1~ticos partidarios y dospu6s 
cump1ido e1 prop6sito e1ectora1 pasaron a1 o1vido. 

Todo nos 11eva a afirmar que en 1os dos momentos de 1a 
crisis de 1as a1timas dos d6cadas no se ha deaarro11ado una 
po1~tica de emp1eo circunscrita a 1as necesidades ocupaciona1es 
de 1a pob1aci6n naciona1. Esta ha cump1ido un comportamiento 
descendente desde que e1 segundo mi1itariamo fue revertiendo 1as 
reformas estructura1es y 1a crisis de sobreproducci6n de 1os 
recursos extractivoa entre 1975-1980. 

En este periodo se produce un pau1atino crecimiento de1 
desemp1eo, 1.2~, como promedio y e1 subemp1eo que se manifiestan 
en 1a recurrencia a formas origina1es de autoemp1eo. 

Asimismo, 1os sue1dos y sa1arios de 1os trabajadores ca~an 
en re1aci6n ai ~ndice rea1 como parte de 1a po1~tica de ajuste. 
Pero en 1975 tuvo una re1ativa recuperaci6n increment&ndose 1os 
sue1dos a 308 d61ares, 1os sa1arios a 154 d61ares y e1 ingreso 
m~nimo a 79 d61ares respecto a 1973 (v~ase cuadro 9) ; 1a tasa de 
inf1aci6n aument6 a 73.7% en 1978 e1 trip1e en promedio a1 
ingreso nomina1. Se confirma que a~n recibiendo mayores d61ares 
~ate no e1 mejor indicador observab1e para medir e1 poder 
adquisitivo de 1as remuneraciones. 

Sin embargo, fueron medidas inmediatistas para continuar 
reduci6ndose 1os ingresos perjudicando a 1os trabajadores con 
sa1arios m~nimos y a 1os trabajadores eventua1es. Esta situaci6n 



CUADRO No. 9 

EVOLUCION DEL INGRESO MINIMO LEGAL DE LOS SUELDOS Y SALARIOS EN EL PERU {L1MA-METROPOLITANA) 

(1973-1988) 

(en ~ndi.ces. aol.es de 1973 ~/ • :int:is de 1979 ~/) 

Años Dél.ares Nom:inal. Ing-reao Dél.a-rea Nom:1.nal. Sueldo Dóla-res Nom:inal Sal.a-rio 
-real. -real. 

D:ic. 1973 69 3 000 100 255 11 061 100 134 5 820 
Ago. 1975 79 3 540 75 308 13 847 83 154 ó 913 
Di.e. 1978 35 6 900 - 147 28 994 51 93 18 210 
Di.e. 1980 83 25 124 287 8ó 107 187 56 
Dic. 1981 74 37 105 300 150 119 184 92 
Di.e. 1982 60 óO 98 254 254 120 ló2 ló2 
Dic. 1983 59 135 9ó 213 491 101 121 279 
Di.e. 1984 44 253 79 165 938 93 93 528 
Di.e. 1985 50 540 70 269 2 931 90 131 l 425 
Di.e. 1986 65 900 72 430 5 972 109 222 3 089 
Di.e. 1987 52 l 710 82 284 9 376 lOó 159 5 242 
Nov. 1988 42 21 ººº - - - - ó5 32 400 

Fuente: M:in:ister:io de Hac:ienda y Promoc:ión Soc:ial., D:1.recc:ión de Empleo. 

(1) Entre d:ic.1973-d:ic.1978 para l.os tres rubro• ~nd:ices de base 1973 en sol.es corr:ientee. 
(2) Entre dic.1980-nov.1988 para l.os tres rubros ~ndices de base 1979 en intis corrientea. 

1,000 sol.es es equ:ival.ente a l inti. 

El.aboraci.ón: 1.a autora. 
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convoc6 a 1a movi1izaci6n de1 movimiento obrero y popul.ar que 
enfrent6 la l.ucha sa1arial. con 1oa paros c~vicos de 1977 y 1978; 
quedando en l.a historia obrera peruana como los de mayor trascen
dencia combativa y so1idaria de otros gremios organizados. Fue 
una convocatoria independiente surgida desde l.as bases para 

demostrar el. distanciamiento con la dirigencia sindical. de l.a 
Central. General de Trabajadores del Perú (CGTP) que hab~a quedado 
sil.enciosa. 

El segundo bela6ndismo, bajo la perspectiva de "experiencia 
de gobierno• l.ogr6 expl.otar l.a apertura y transferencia democr~
tica que otorg6 el mil.itarismo ante su desprestigio general.izado. 

Aprovechando l.a de•gastada coyuntura econ6mica y l.as 
excelentes re1aciones con el FMI reaparece como dnica a1ternativa 
ofreciendo 1a creaci6n de un mi116n de emp1eos trav~s de1 
impu1ao a 1a construcci6n de viviendas para 1ae ciases medias. 

Es decir, respecto a1 emp1eo las consecuencias mAs neqativas 
de1 proceso recesivo fueron: 1a aparici6n y el aumento de 1a 

desocupaci6n en diversas ramas de la econom~a y el incumplimiento 
de 1as metas anua1es m~nimas de creaci6n de nuevos emp1eos con 
nive1es aceptab1es de productividad e ingresos. Durante 1980-1985 
e1 programa accio-popu1ista no cump1i6 con 1o ofrecido, 1a 

creaci6n de un mi116n de emp1eos. 
A partir de 1aa relaciones que se estab1ecieron en 1oa 

d1timos años entre 1a ca~da de1 poder adquisitivo de 1os trabaja

dores, 1a disminución de ventas y producción de 1as empresas, se 
ace1er6 r~pidamente la tasa expresándose 1a ca~da de 1a ocupaci6n 
en 1os sectores de la econom~a. Las estimaciones conservadoras 

seña1aron que en los primeros diez meses de 1983 el flujo de 
sa1ida neta de fuerza de trabajo no fue menor a cien mil. As~ 
entre 1981-1983 1a PEA 

rubro desocupados. Para 
en e1 

1983 

Perti. a1canz6 

se coñ.sider6 
un incremento en el 
en 9.2%; e1 57.1% en 

condiciones de subempleo y los adecuadamente emp1eados disminuy6 
en 33.7% respecto a1 año anterior (v6ase cuadro 4). 

Estas condiciones de inestabi1idad 1abora1 se re1acionaron 

con 1a crisis del sector construcci6n por e1 conge1amiento de 1as 
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inversiones de 1as obras de1 sector pdb1ico, e1 endeudamiento de1 
Estado con 1as empresas 
recortaron capaci.dad 

constructoras 
financiera, 

pdb1icas y privadas que 
y 1a fijaci6n de tasas 

i.lllpositivas que agravaron 1a situaci6n empresaria1 de1 sector. 
En este marco de anA1isis, mientras 1a pob1aci6n naciona1 

crec~a en 2.3% durante 1984 y 1985, 1a evo1uci6n de1 emp1co en e1 

periodo 1980-1985 s61o observ6 un aumento entre 1981-1982 debido 

la obra constructora. En el quinquenio 1a PEA nacional se 
inc1in6 a engrosar 1as filas del subempleo (57.4%) y el desempleo 

(10.9%) en 1984 aumentando significativamente respecto al empleo. 

Este mismo comportamiento tuvo la PEA limeña y al final del 

periodo bela6ndista s61o e1 47.7% estaban adecuadamente emp1ea
dos, e1 42.5% en condiciones de subemp1eo .Y e1 10.1% (tasa mlls 
a1ta durante toda 1a d~cada) se encontraban desemp1eados (v~ase 

cuadro 10). 

Una vez m&s, la evo1uci6n c~clica de 1as remuneraciones en 
e1 PerG se manifest6 en constante deterioro. Los sue1dos y 

sa1arios de1 sector privado en promedio (-15.4%), e1 ingreso 
m~nimo 1ega1 (2.3%), las remuneraciones de los trabajadores con 
negociaci6n co1ectiva en promedio (21.4%) y 1a del gobierno 
central (-27.7%), experimentaron decrecimientos negativos de sus 

ingresos en 1983 que pro1ong6 hasta 1985. La incipiente 
recuperaci6n de 1983 de1 ingreso m~nimo 1ega1 no fue importante a 
1os nive1es recesivos de (-25.5%) y (-22.3%) de 1982 y 1984, 
respectivamente (v6ase cuadro 11). 

Ea~o nos 11eva comprender el pape1 fundamental del 
salario, entendida como: ftmediaci6n esencial por las relaciones 

de con~1icto y compromiso que articulan al capital y al trabajo, 

as~ como la competencia entre las distintas fracciones del 
capital por desplazarse unas a otras" (Bortz:1987:146). 

sin embargo, el problema del empleo y de las remuneraciones 

giran alrededor de grandes ejes legales: la estabilidad laboral, 
el derecho a huelga, las caracter~sticas de la negociaci6n 



170 

CUADRO llo. 10 

PERUz EVOLUCXON DE LA OCUPACXON Y DESOCUPACXON Cal 

Cporcen~j••I 

1,•1 1,.2 1'•3 1'•4 1,.5 19•6 

Acti.vi.dad•• no a9rl.co1aa 

-·-1 ... 10.4 10.6 '-2 10., 11.• •-2 

Li.ma ... tropo1i.t:.ana 

De•-leo 6 •• 6.6 '·º .. , 10.1 5.4 

·--1 ... 25-• 2•.o 33.3 35 •• 42.5 e2.7 ... ., i.n9r••o• 21.4 24.0 29.S 33.9 - 3•.7 ... ., ti.- 5.4 e.o 3.8 z.9 - e.o 

-c:..--nte -1·-· ••• 4 as.e 57.7 se.3 e7.4 Sl.9 

1,87 
Cbl 

34., 

4.8 

34., 
30 •• 
e.1 

60.3 

co1ect:.i.va16 y •1 i.nexi.•t:.•n~ ••9uro de d•a•ap1eo •n e1 ParG. E1 
D.L. 18471 que ••t•b1eci.6 1• ••t•bi.li.dad 1abora1 con •6lo tr•• 
--••• i.ni.nterrumpi.doa de trabajo aata •• hlso .a. ~1exlb1• a 1o• 
i.nter•••• d•1 capi.ta.1 con •1 D.L. 22126. que 1o pro1on~6 a trea 
aftoa con .. cuti.voa. 

E1 &U99nto de 1•• 
peri.odo da 1• crlaia, 

hue19aa ~ue una caracter~ati.ca durante e1 
tanto 1a de 1oa aftoa 70 ca.o 1a que ae 

16 una i.mportant• i.ntarprataci.6n para •1 caao .-xi.cano 

~=::~~:~!~• f'A;r!~~j~c~~~pa:e ~.1ªco::?~~!:;!6~e1ª~!:!joV~•=~ 
contrato co1ecti.vo en MAxlco, un proceao de neqoclaci.6n?• .. vi.ata 
da Eatudi.oa soclo18gi.co•, vo1. 1, NG.m. 2, anayo-a9oato de 1983, 
COLIU:X, ííixic:o. 
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CUADRO Na. 11 

PERU1 EVOLUCION DE LAS REMUNERAC 1 ONES MEDIAS REALES 

1980 1981 1982 1983 19Blt 1985 1986 1987 
(•) 

Remuneracf anea 
('Jndlces 1979 - 100) 

Sector prfv•do 
LI- Metropol I tana (b) 
Sueldoa (e) 107.lt 109 .. 2 117.B 101.0 93.2 85.9 107.2 112.4 
Salarlos (d) 106.1 10...1 105.1 87.8 71t.S 61+.3 85.7 93.9 
1 ngreso mfnfrno legal (e) 121t.1 105.2 78.lt 80.2 62.3 Slt.7 56.3 60.8 

Ne9oclact6n colectiva (f) 
Sueldos 93.0 87.1 81t.6 65.6 Slt.7 
S•lartos 103.2 103.7 105.2 83.8 10.0 

Cobterno central 1]6.lt 127.0 116.S .... 2 71t.O 58.9 61.3 69.ft 

Taaaa de crectmt ento 

Sector privado 
LI- M.tropol t tana 

Sueldo• 7.4 1.7 7.9 -14.3 7.7 7.8 21t.e 4.9 
Sal arfo• 5.7 1.9 1.0 -16 .. S -1s.1 -13.7 33.3 9.6 
1 ngreao mfnfrno legal 27.8 -15.2 -25.S 2.3 -22.1 -12.2 2.9 e.o 

Negoctacf6n colectiva 
Sueldoa -7.D - 6.3 - 2.9 -22.s -16.6 
Salarfoii. 3.2 o.s 1.4 -20.3 -16.S 

Cobi erno central 36.4 - 6.9 - 8.3 -27.7 -12.1 -20.lt 4.1 13.2 

Fuente: Mfnfsterfo del TraDajo. 

Nota: Para loa •ue1dos y salarios. la fnformaci6n previa a 1986 ha sfdo reaJu•tada dobfdo a 
cambf os en 1 o motodol ogt o de 1 a encuesta. 

(•) 
(b) 
(el 
(d) 
(e) 

(fl 

Ctfros prel frnfnares. 
Encuesta de eatablectmfentos de 10 y m.&,. trobajadores. 
lntfa. por mes. 
lntfs por- d61ar. 
Promedfo onual para Lfma Hotropolftona. A par-tfr- de agosto do 1985 el fngreao mtnfmo legal 
rf9e pora todo el pats. 
No fnc::luye l!lumentos unlll!lteralea de parte del empleador. 
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inici6 en 1983. E1 radica1ismo, segdn Ba1bi (1984:85) habta 

enseñado que: 

• ••• a 10 1argo de muchos años, un sector de trabajadores 
ha aprendido que e1 uso de medidas de presi6n es 1a 
conducta m&s raciona1 a seguir, no con e1 prop6sito de 
rebasar e1 orden instituciona1, sino debido a que este 
orden funciona con ta1es 1imitaciones para 1a negociaci6n 
de sus demandas, que ~atas no tendr~an un éxito siquiera 
re1ativo, sino fueran acompañadas por exigentes medidas de 
presi6nR. 

A1 profundizarse 1a crisis 
hue1ga, según Parodi (1987), 

medida de presi6n debido a 

1a confrontaci6n agudizaba 
1abora1es. 

a mediados y fina1es de 1988, 1a 
comenz6 a perder su eficacia como 

1os efectos de 1a recesi6n porque 
e1 debi1itamiento de 1os gremios 

A 1a fecha, 1a estrategia de 1ucha sindica1 ha asumido una 
•actitud pragm&.tica", afirma Ba1bi (1988), que consiste en 

negociar trav6s de 1a orqanizaci6n sindica1 1os efectos de 1a 
recesi6n, 1as reducciones de turnos y de jornada o cierres 
tempora1es de f~bricas, todo enmarcado a mantener 1a estabi1idad 
1abora1 y, aunque m~nimo, un ingreso que garantice 1a vita1 
necesidad de suba1imentaci6n de ~1 y su fami1ia. 

Esto ha venido transformando 1a iniciativa de negociaci6n 
so1idaria (gremios sectoria1es, federaciones) por 1a negociaci6n 
individua1 de cada empresa directamente con 1os trabajadores. E1 
c1asisismo se viene ausentando. 

E1 impacto de1 patr6n neo1ibera1 est~ presente en e1 campo 
1abora1 que por 1oa efectos de 1a crisis han tenido que retroce
der o a1terarse 1as estrategias de 1ucha sindica1. 

Sin embargo, e1 movimiento sindica1 peruano ha venido respon
diendo independencia y dignidad gremia1 manifiesto en 1os 
cinco paros naciona1es de protesta para 1987 y en 1os cuatro 
paros naciona1es (20 de enero, 19 y 20 de ju1io y 13 de octubre) 
para 1988, convocados desde sus bases por 1a CGTP. La respuesta 
viene siendo 1a sinqu1ar represi6n po1icia1. 
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El improvisado programa de gobierno de1 presidente Alan 
Garc~a en el campo 1abora1 lo desarro116 por medio de su •teor~a 
de 1a pir.s..mide• que consisti6 en denominar a los asa1ariados 
agremiados como un sector privi1e9iado porque forma parte de1 
grupo de peruanos en que distribuye la riqueza naciona1, 
mientras 1a gran mayor~a del pueblo no recibe ni siquiera un 

sa1ario. As~, ubic6 en 1a caspide de la pir4mide a los trabajado
res sindicalizados al lado de los patrones. 

La primera medida antigremialista del gobierno aprista fue 
el decreto supremo 009-86-TR, que acort6 el plazo de duraci6n de 
las juntas de conci1iaci6n y anu16 la instancia al disponer que 
quedaba rota con la simple ausencia de una de las partes en la 
primera citaci6n. La intenci6n fue romper 1a capacidad 
negociadora de 1os sindicatos y dec1arar ia i1ega1izaci6n de 
principa1 arma de 1ucha: 1a hue1ga. 

E1 Decreto 010-86-TR y 1uego e1 025-88-TR, que dispone 1a 
indexaci6n de 1os jorna1es a 1a par con e1 aumento dc1 Indice de 
Precios a1 Consumidor (IPC) para contrarrestar 1a depresi6n de 

1as remuneraciones. Tambi~n se viene manipu1ando. E1 anuncio de 
1a derogatoria de1 o.s. 025-88-TR constituye un segundo intento 
de1 gobierno por congraciarse con 1os grupos econ6micos 
intentar estab1ecer 1a a1ianza que tuvieran hasta antes de 1a 

estatLzaci6n de 1os bancos. Por 1a resistencia de 1os trabajado
res, fracas6 e1 o.s. 041-88-TR por e1 cua1 se trat6 de conge1ar 
1as remuneraciones de 1os trabajadores sujetos a negociaci6n 
co1ectiva y en especia1 1a de aque11os con ajuste autom&tico. 

Este inconstituciona1 dispositivo constituy6 una respuesta 
de1 gobierno a 1as so1icitudes hechas en comunicados pfib1icos por 

diversos grupos de empresarios. 
De otro 1ado, 1a creaci6n de1 Progra~a Ocupaciona1 de 

Emergencia (PROEM) por e1 presidente Garc~a a fin de ocupar mano 

de obra barata y eventua1, con e1 prop6sito de incentivar 1a 
inversi6n privada y reactivar 1a industria, ha tra~do como 

consecuencia 1a anu1aci6n de 1a Nueva Ley de Estabi1idad Labora1 
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firmado semanas antes y que estipu16 en tres meses e1 p1azo para 
que un trabajador se acoja a1 dispositivo. 

Sin duda, para el sector empresarial e1 PROEM es 1a mejor 

arma que e1 doctor A1an Garc~a 1e ha otorgado para mantener en 1a 

ilegalidad a miles de trabajadores contratados, desatendi~ndose 

de los derechos laborales y satanizando el recurso de1 despido 

1abora1 en cualquier intento de sindica1izaci6n. El PROEM debi6 

concluir en 1988 pero se ha prorrogado hasta 1990. Hoy en d~a, 

segan la CGTP, unos 10 mil eventuales del PROEM han sido despedi
dos luego del ajuste del 6 de septiembre de 1988. 

Además, la creaci6n del Programa de Apoyo al Ingreso 
Temporal (PAIT) que inicia el 18 de septiembre de 1985 intent6 

ejecutar proyectos b&sicos de infraestructura socia1 y productiva 
en 1as 4reas urbano-margina1es y rura1es andinas. Para e11o se 
us6 mano de obra ca1ificada y desemp1eada inscrita en 1a 
tradici6n mi1enaria andina de1 trabajo co1ectivo. se ejecutaron 
cinco programas: un programa de rehabi1itaci6n de cana1es y 
reforestaci6n, e1 programa de reco1ecci6n de residuos s61idos, e1 
programa de habi1itaci6n de accesos y e1 programa de habi1itaci6n 
y desarro11o de ba1nearioe. 

E1 PAIT como parte de 1a po1~tica de asistencia socia1 
neopopu1ista es 1a base socia1 que acarrea e1 aprismo y que se 
caracterizó por 1a deficiencia organizativa, 1a anarqu~a y 1a 
degeneraci6n de 1a necesidad ocupaciona1. 

En consecuencia, en H~xico y en e1 Perú se vienen desarro-
11ando una de 1as crisis m4s profundas de 1a historia, que en 
re1aci6n a1 emp1eo, a1 sa1ario y a 1a seguridad social, según 
Guti~rrez (1988), se intentan sustituir con medidas antipopu1ares 
que se resumen en 1o siguiente: 

1. Sustituir 1a contratacion 1abora1 por tiempo indefinido 
basado en 1a estabilidad de1 empleo, por 1a contrataci6n 
eventual de tiempo definido y donde 1as condiciones 1abora-
1es y prestaciones sociales se encuentren en discusión 
diariamente. 
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2. Ajustar 1os sa1arios y remuneraciones a 1a situaci6n de 1as 
empresas y de1 mercado de trabajo, buscando e1iminar 1as 

trabas 1ega1es que comparan e1 sa1ario m~nimo ob1igatorio y 

su re1aci6n con e1 costo de 1a vida. En su 1ugar vincu1ar e1 
rendimiento co1ectivo con 1a producci6n vendida. 

3. Restringir 1as prestaciones socia1es y 1a protecci6n a1 

trabajador reduciendo y desatendiendo 1as indemnizaciones 

por despidos y 1os pagos empresaria1es orientados a 1a 

seguridad socia1. 

4. Crisis y economla informa1 

La expansión de 1a 11amada econom~a informa1 en Am~rica Latina 

fue una consecuencia de 1os concentradores patrones de acumu1a
ci6n que dirigieron 1a econom~a de 1a regi6n y por 1os efectos de 
1as impopu1ares pa1~ticas econ6micas que no aicanzaron a reso1ver 

1os prob1emas de 1a crisis coyuntura1 y estructura1. 
Tanto 1os factores externos como 1os factores internos 

condicionaron e1 deterioro de 1as econom~as que se tradujo en e1 

incremento de 1a pobreza ante 1as presiones de 1a recesi6n y de 
1a depresi6n econ6micas. 

Entre 1os factores externos, caracteriz6 a América Latina su 

tarea exportadora como sustento necesario para e1 crecimiento. 
As1, 1a econom1a mundia1 tras1ad6 sus efectos recesivos producto 

de1 comportamiento c1c1ico de 1as crisis. 
En 1973, despu6s de 1a primera crisis de1 petr61eo, 1a 

econom~a internaciona1 se desace1er6 abruptamente y mientras 

inici6 su proceso de recuperaci6n, en 1979, e1 petr61eo ingrcs6 a 
una segunda fase de crisis que repercuti6 en una recesi6n para 

1os pa~ses industria1izados. 
Los resu1tados fueron 1a e1evaci6n de 1as tasas rea1es de 

inter6s y 1a contención de 1a inf1aci6n acordado por 1os pa1ses 

de 1a organizaci6n de cooperaci6n y desarro11o econ6mico (OCDE). 
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E1 i..apacto de estas medidas para Aml§rica Latina fue 1a 

transferencia masiva de productos a1 exterior de intereses por 
concepto de pr~stamos, 1as desventajas de 1os precios de inter

ca.Jllbio, patentes, etc. Se9Gn Pfefferman (1987) 1as transferencias 
ascendieron entre 25 y 30% de 1as exportaciones de bienes y 

servicios sin inc1uir 1as fugas de capital y e1 descenso de 1a 

producci6n que durante 1a d~cada mantuvo 1as caXdas mSs fuertes 

de 1a historia. 
Otro elemento importante, es que 1a mayor parte de 1os 

beneficios acumu1ados en 1os años de bonanza, 

trasnaciona1es en 1a reqi6n, se invirtieron 

por 1as empresa~ 

como capita1es 
privados en 1os pa~ses desarro11ados. 

Durante 1985-1986 las relaciones de intercambio entre los 

pa~ses industria1izados y 1os pa~ses exportadores de petr61eo fue 
deafavorab1e para ambos debido a 1a crisis de 1a OPEP (Orqaniza
ci6n de Pa~sea Exportadores de Petr61eo). Para 1a reqi6n se 
tradujo en 1a disminuci6n de 1os ingresos y en una profunda 
recesi6n para 1os patees industria1es, quienes tras1adaron e1 
peso de 1a crisis, en una aguda depresi6n para Am~rica Latina. 

De esta manera, 1a regi6n vio restringido su ingreso que 
11ev6 a un descenso de1 consumo y a una reducci6n considerab1e 
de1 ahorro y de 1a inversi6n. 

En AmArica Latina 1a inversi6n, 
(1987), disminuy6 en un 33% entre 1981 y 

segGn e1 Banco Mundia1 
1984, y en M~xico 1a 

inversi6n tota1 decreci6 en un 36% durante e1 mismo periodo, 
ademas de 1a inversi6n en p1anta y equipo que se redujo en e1 50 
por ciento. 

Sobre estas bases materia1es, 1a regi6n ingres6 a un proceso 
de dec1inaci6n y estancamiento econ6mico, que a fines de 1os años 
1970 ya era precaria, para 1988 e1 empobrecimiento era acentuado 
debido a1 ace1erado desemp1eo y a1 continuo conge1amiento de 1os 
aa1arioa rea1es. 
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Durante e1 periodo 1980-1987 afirma PREALC (1988:27): 

"la catda de un 12% del ingreso por persona, reforzada 
por la concentraci6n del ingreso, aument6 la extensi6n 
de 1a pobreza en Am6rica Latina del 33' a1 39• de 1a 
pob1aci6n. Esto implica retornar a la situaci6n de 
pobreza prevaleciente a comienzos de 1970 y un aumento 
del 120 a 160 millones en el nWnero de pobres~. 

AQn considerando que la mayor~a de la poblaci6n m~s pobre 

la regi6n se concentran en zonas rurales el efecto depresivo de 

la crisis ha causado importantes cambios en la composici6n de la 

fuerza.laboral, adem§s del subempleo y del desempleo. 

En este entorno, el carActer recesivo del ajuste imp1ic6 que 
entre 1980 y 1985 la creaci6n de empleo en el sector formal con 

tasa de1 2% anua1 fuera insuficiente para absorber e1 

crecimiento de 1a PEA urbana que a1canz6 a1 3.7% por año durante 

e1 periodo. como resu1tado expandieron 1as ocupaciones 

informa1es y e1 desemp1eo directo a1 ritmo de 6.8 y 8.1%, 

respectivamente. 

La medíci6n dicot6mica de ocupados y desocupados pobres y no 

pobres que PREALC consiguí6 ca1cu1ar en base a 1a re1ací6n deuda 

socia1 17 y e1 mercado de trabajo; importantes estudios de caso 

(M~xico, Brasi1, Argentina, Costa Rica y Chi1e) de 1os investiga

dores de1 Banco Mundia1 han conc1uido determinando 1as consecuen

cias socia1es de 1a depresión (Tok.man:1989) (cuadro 12). 

Han identificado 1a pobreza estab1eciendo una c1asificaci6n 

de ios pobres en 1a regi6n, determinado por 1os trabajadores sin 

tierra, 1os trabajadores por cuenta propia, 1os trabajadores 

manua1es 

programas 

o asa1ariados, 

de emergencia 

1os desemp1eados 

estata1 como 1os 
y 1os emp1eadoa en 

trabajadores de1 

17 E1 concepto de deuda socia1 fue expuesto por primera vez por 
e1 presidente de1 Brasi1 doctor Tancredo Neves en noviembre de 
1984, destacando c1 significado, 1a cuant~a y 1a manera de 
enfrentarla en su pa~s. Pr61ogo de Tokman v. en Deuda Socia1, 
"¿Quá es, cu~nto es y c6mo se paga?", PREALC, 1988. 
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CUADRO No. 12 

AME.RICA LATINA: CAMBIOS EN LA PEA NO AGRICOLA, SEGUN 
ESTJlATOS DE INSERCION PRODUCTIVA Y POBREZA 

1980-1985 
(porcentajes) 

Total. Pobres No Pobres 
p E A (1) (2) ( 1) - (2) 

Ocupados -4.0 3.0 -7. o 

Formal. -7.8 0.3 -B.1 - Sector privado -8.1 o.o -B.1 - Sector pO.bl.ico 0.3 0.3 o.o 

Informa1. 3.8 2.7 1.1 - semiestructurado 2.7 1.6 1.1 
- Residual. 1.1 1.1 o.o 

Desocupados 4.0 4.0 o.o 

Total.: o.o 7.0 -7. o 

Fuente: P~ALC, Serie Documentos, 1988, Deuda social., p. 29. 

Programa de Empl.eo M~nimo (Chi1e) y el. Proqralf\a. de Asistencia al. 
Ingreso Temporal. (PAIT) en el. Perú. 

Un el.evado porcentaje de estos actores social.es, definidos 
como 1.os pobres de l.a ciudad, encuentran organizado~ en 
actividades econ6micas de subsistencia; prop6sito de nuestra 
investigaci6n y constituye el. sector ol.vidado de sus •necesidades 
y sus satisfactores" (Larrosa:l.989). Es decir, "trabajo, aiimcn
taci6n y vivienda no deben considerarse como necesidades sino 
como satisfactores de 1a necesidad fundamenta1 de subsistencia". 

Ta1 es as~, que 1a "necesidad" de1 momento hist6rico 11ama a 
1os desemp1eados y a 1os pobres de 1a ciudad a participar de 1a 
modernidad post-industria1~ •Emp1éatc a t~ mismo" (Ml!xico)¡ "Tu 
trabajo es tu garant~a" rDES1 (Pern) , se manifiestan como una 
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forma de reafirmar e1 divorcio Estado-sociedad y dejar en manos 
de1 neo1ibera1ismo una sa1ida a1ternativa que •ias necesidades no 
s61o son carencias sino tambi~n y simu1t4neamente potencia1idades 
humanas individua1es y co1ectivas•. 18 

A 1a manera de De Soto (1987): "todos somos empresarios en 
potencia•. 

La econom~a informa1 en e1 marco de 1a crisis viene asumien
do tratamientos desde diferentes perspectivas en 1a regi6n. En 

M~xico, en e1 Perú y en 1os pa~ses desarro11ados 1os criterios de 

medici6n son muy heterog~neos y dif~ci1 de ca1cu1arse debido a 1a 

propia estructura de1 mercado de trabajo informal y lo fluctuante 

de 1a fuerza laboral incorporada a ella. 
Sin embargo, se han realizado algunos intentos para conocer 

1a dimensi6n cuantitativa de1 sector basado en registros pob1a-

ciona1es. censos industria1es. encuestas 
otros. 

Todav~a no se ha encontrado 

sectoria1es. entre 

efectiva preciai6n de1 
concepto; se observa una estrj.cta confusi6n. a nuestro entender. 
entre 1a econom~a subtcrrSnea regida por e1 factor de 1a i1ega1i
dad y 1a informa1idad como una actividad econ6mica producto de 
re1aciones aocia1es de trabajo. Esta genera ingresos ante 1a 

insuficiencia de emp1eos en e1 mercado 1abora1. se incorpora a 61 
por propia iniciativa. medios. recursos ante 1a necesidad de 1a 
aubsistencia-reproducci6n. 

4.1 Desemp1eo. subterraneidad y pobreza en M~xico 

P~ra precisar e1 crecimiento de 1a informa1idad y 1a subterranei
dad en M~xico. e1 indicador soc~a1 que nos acerca a ta1 rea1idad 

es e1 aumento de1 desemp1eo que se ha ace1erado por e1 impacto de 

1a crisis. 

18 En un nCimero especia1 de oeve1opment Dialoq. publication of 
Swedish Internationa1 Deve1opment Authorlty. dedicado a un 
proyecto de desarro11o a esca1a humana. citado por 
Larrosa (1989:24). 
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Ya desde 1os años 40 y SO, a partir de1 proceso de indus

tria1izaci6n, 1a m4quina empez6 a desp1azar mano de obra como 

primera manifestaci6n de 1a deaocupaci6n. E1 fen6meno se agrav6 a 
mediados de 1os 70 como resu1tado de 1a primera crisis que se 

increment6 por e1 efecto migratorio de campesinos a 1a ciudad y 

sin poder incorporarse a1 mercado 1abora1. A esto se sum6 e1 

contingente de 
trabajo como 

trabajadores que fueron cesados de sus centros de· 

consecuencia de 1os cierres de f~bricas, despidos 

mas~vos y reducciones de turnos. 

Es la primera expansi6n de 1a informalidad, ya que 1os 
desplazados tuvieron que autoemplearse en diversas actividades 
que se desarrollaron casi siempre sin regulaci6n institucional. 

La vida cotidiana 1es enscñ6 a asumir reg1amentaciones propias 

que se 1igaron al quehacer dinSmico de la actividad productiva, 

comercial o de servicios en funci6n de la subsistencia. 

Es 1a d6cada de los 80 con e1 impacto de la segunda crisis 

que en M~xico, afirma el Banco Mundial (1987:9): 

"la fuerza 1abora1 aument6 de 22,7 mi11ones de personas 
en 1981 a 24,7 mi11ones en 1984, pero los empleos 
remunerados permanecieron en 20,1 millones (bajaron a 
19.6 millones en 1983 y luego recuperaron su nivel de 
1981). Durante esos años no se cre6 un solo empleo 
(sobre una base neta) en tanto que la fuerza laboral 
continu6 aumentando a raz6n de 2.8% cada año. Por 
consiguiente, el desempleo abierto aument6 de 2,7 
millones de personas en 1981 a 4,6 millones en 1984, y 
fue mucho m:Ss grave entre la gente joven". 

La falta de empleo constituye una de las determinan-

tes de 1a informalidad y su incorporaci6n les garantiza, por 

m~nimo que sea, la reproducci6n laboral. 

En M~xico, 1a informalidad ha permitido ampliar los merca

dos, llega a las colonias más alejadas del primer cuadro de la 
ciudad, las mismas que han extendido la circu1aci6n del capital 

hacia 1a obtenci6n de mejores ganancias; es el caso de los infor

ma1ea pr6speros que han 1ogrado acumular capitales rentables. 
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La heterogeneidad de 1aa dimensiones cuantitativas de 1a 

informa1idad es m61tip1e. A19unas provienen de 1os estab1ecimien
tos e industrias forma1es que recurren a 1a subterraneidad para 

mantener o eievar su capita1izaci6n hasta aque11as que sin tener 

ninguna otra opci6n de trabajo tienen que autoemp1earse desarro-
11ando estrategias popu1ares. 

Sin embargo, desde 1a versi6n m4s conocida H~xico por 
muchos investigadores socia1es y por e1 centro de Estudios 

Econ6micos del Sector Privado (CEESP), han orientado su an~1isis 
en re1aci6n a 1as actividades no registradas oficia1mente en 1os_ 

1ibros de Contabi1idad Naciona1. As~, e1 PIB se constituy6 en e1 

mejor indicador para determinar 1os rezagos e ineficiencias de1 

sistema econ6mico en riesgo de. ser cooptado por e1 estancamiento. 

Lo a1armante de esta situaci6n es que 1a subterraneidad en 

MAxicor en opini6n de los economistas de 1a Universidad Aut6noma 

de M~xico (UNAM)r Francisco Lagos y Lorenzo Barda1esr tiene una 

participaciOn aproximada de1 25% de1 PIB. "De acuerdo al PIB 

registrado en 1987 que fue de 80r378 mi11ones de pesos en precios 

de1 año 1970, podr~a precisarse que e1 va1or generado por el PIB 

por este tipo de econom~a de 222 r 594 mi11ones de pesos" 
(Paizanni:1989:1). 

Con estos criteriosr 1a subterraneidad 

CEESP (1986) r CO'lhC> •el PIB no registrado o 

estad!sticas oficia1es, asociado con 

define segG.n e1 

subregistrado en 1as 

nive1 dado de carga 

socia1". Entendida as~ 1a subterraneidadr todas las actividades 

econ6micas informa1es ingresan en un so1o saco y se miden por un 

Gnico factor: 1a evasi6n impositiva y fisca1. 

Si e1 PIB ea un indicador cuantitativo de1 crecimiento de 

los objetos no existe un indicador cua1itativo de 1as personas, 

que a1 no tener emp1eo y estar desterrado 1a perpetua 

pobreza opta por 1a informa1idad en e1 afán de enfrentar 1a 

represi6n econ6míca de 1a crisis. 

Objetivamente, 

interesado para 1a 

1as cifras abrumadoras cump1en 

econom~a estatal y privada donde 1os 

un ro1 

informa-

1es son 1os principa1es enemigos sin reconocer que 1os concerta-
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dores de 1a 1eqis1aci6n y contro1adores de1 poder industrial., 
comercia1 y financiero, son 1os protagonistas ejecutivos de 1a 

subterraneidad. 
En esta orientaci6n de an&l.isis, 1a econom~a subterrSnea en 

M6xico estS formada por l.ae siguientes actividades: 

El. comercio ambu1ante. 
Los trabajos y empl.eos que son remunerados en efectivo, que 

no pagan impuestos ni l.as contribuciones a l.a seguridad 
social.. 

El. intermediarismo o contrabando de mercanc~as. 
Los trabajos de inmigrantes il.egal.es de origen extranjero. 

Los pr~stamos usureros fuera del. mercado financiero normal. 

(tandas, cajas de ahorros, transacciones de bienes y 

servicios no decl.arados subreportados l.a autoridad 
fiscal. de compra-venta de terrenos, autom6vi1es usados, 

casas, trabajos dom~sticos, etc.). 
La fuga de divisas, e1 comercio c1andestino de monedas, 
fa1sificaci6n de monedas y documentos. 

La sub o sobrefacturaci6n de exportaciones e importaciones. 
E1 narcotrAfico. 
La prostitución, casas de juego, pa1enques. 

E1 saqueo de piezas arqueo16gicas, de especies foresta1es, 
marinas y de fauna en genera1. 

La corrupci6n de agentes pUb1icos y privados. 

Para 1os ide61ogos de 1a subterraneidad tres ser~an 1os 
factores de 1a pro1iferaci6n: 1a evasi6n de impuestos, 1a 
excesiva reg1amentaci6n y 1as prohibiciones y 1a corrupci6n 

burocrática. Según 1os datos de 1a Secretar~a de Programaci6n y 
Presupuesto: 1a burocracia creció de 964 mii personas en 1970 a 
3.3 mi11ones en 1985. La p~rdida fisca1, según CEESP (1987:77), 
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por evasi6n19 paso de 13.7% de 1os ingresos tributarios en 1971 a 

25.7• en 1985. 

En 1os 
Roberts:l988) 

pa~ses industria1izados (Stepen y Gretchen:1987; 

la econom~a subterránea, conocida también como 

econom~a negra, econom~a 

econom~a ocu1ta y econom~a 

los primeros años de 1960 y 

para estimar su medici6n. 20 

de 1a sombra, econom~a irregu1ar, 
desconocida, se empez6 a estudiar en 

se han uti1izado diferentes m~todos 

Las estimaciones para México se han basado en dos de estos 

métodos, fundamentados en ecuaciones de modelos matemáticos para 

estimar una aproximaci6n cuantitativa. 

El primer m~todo, es el método monetario desarrollado por 

Tanzi (1980) en la variante de la ecuaci6n de demanda de efecti

vo. Este m6todo consisti6, segGn CEESP (86), "en especificar una 

ecuaci6n que sea capaz de determinar el efecto de los cambios 
impositivos sobre 1a cantidad de dinero en efectivo en poder de1 
pQb1ico". Los supuestos b4sicos de esta a1ternativa son dos: que 

1as actividades subterr4neas son consecuencia directa de a1tos 

19 La evasi6n fisca1 en AmErica Latina es como sigue: expertos 
argentinos 1a ca1cu1an a1rededor del 25% del PIB, representando 
una evasi6n tributaria de1 orden de 4 a 5 puntos porcentua1es de1 
producto; en Chi1e, un estudio de 1a cámara Nacional de Comercio 
de ese pa~s calcu16 1a evasi6n tributaria un 30% de la 
tributaci6n tota1. En Ecuador se encontr6 que el nWnero de 
vendedores ambulantes en Quito se triplic6 entre 1976 y 1982, al 
pasar de 10,246 a casi 30 mi1; mientras que un funcionario 
gubernamenta1 de Guayaquil asever6 que en las "bah1aa" de 
Guayaqui1 -e1 centro de1 contrabando- se agrupaban 2,500 comer
ciantes que rea1izaban importaciones anuales por un monto de 
alrededor de 10 millones de d61ares; por Gltimo, el Ministerio de 
P1anificaci6n de Venezue1a seña16 que en 1983 e1 42% de la 
pob1aci6n tota1 ocupada en el pa~s estaba activa en actividades 
subterrSneas. (Visi6n:1985). 

20 Entre 1960~el incremento m~s elevado de 1as actividades 
subterr4neas respecto al PIB se manifestaron en Suecia (13.2%), 
B~1gica (12.1•), Dinamarca (11.8%) e Ita1ia (11.4%), debido a1 
crecimiento de 1os impuestos directos. Y entre 1978 a 1980 1a 
econom1a subterrSnea respecto a1 PIB creci6 (30 a 33%) en Xta1ia 
y 1os EE.UU. A1 (16-24%) en 1a RFA y entre (14-15%) en CanadA y 
e1 Reino Unido debido a1 incremento de la carga tributaria. Pero 
e1 rasgo opuesto de crecimiento se dio en JapOn (4.1%) y en suiza 
(4.3%). v~ase cuadro 1 (CEESP:1987:58). 
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impuestos y que estas transacciones se realizan en efectivo, 
generando una riqueza que se acumu1a también en efectivo. 
Definida 1a ecuaci6n de demanda de efectivo.•se determina la 
cantidad de dinero necesaria para la rea1ízaci6n de las activida
des normales, y es ia diferencia entre ésta y 1a cantidad de 
dinero en circu1aci6n que se 1e denomina •i1egal', o sea, dinero 
dirigido hacia transacciones subterrSneas•. 

Ei segundo ml!todo, es el método del insumo f~sico y consis
tid en analizar e1 comportamiento de 1a elasticidad-ingreso de1 
consumo total de e1ectricidad a 10 iargo de1 periodo 1960-1985 
respecto ai PIB. Es decir, 1as a1teraciones ent~e la elasticidad
ingreso del consumo de e1ectric~dad y e1 nivel de actividad 
econ6m~ca estar%a detectando e1 crecimiento de 1a subterraneidad. 

Ambos m~todos son diferentes, tanto en 1a fuente oriqina1 de 
datos como en 1os supuestos y ia metodo109%a. No obstante, 1os 
esfuerzos de e1eva.do tecnísi.smo matem~tico no son sufi.cientcs para 
encontrar en .la circu1aci6n monetaria y e1 consumo de energ~a 
e.l~ctríca .los factores ·exp1icativos de 1a subterra.neidad. 

En referencia a1 consumo de e1ectricidad en M~xico, ésta es 
díf%cí1mente medib1e dado 1a urbanizaci6n y e.l crecimiento 
horizonta1 de ia ciudad que se asientan sobre terrenos ejída1es 
cuyos reg~menes de propiedad es .lento e inconc.luso en re1aci6n a 
1a ínsta1aci6n de servicios (e.lectricídad, agua, drenaje. etc.) 
de 1os asentamientos popu1ares~ Pero 1a intencional acción de 
quienes sustraen e1 consumo e1~ctrico industria.1 para reducir 
costos de capita1, es funci6n prioritaria que 1a comisí6n Federa1 
de E1ectricidad y 1a compañ~a de Luz y Fuerza deben considerar 
para detectar 1a sustracción de enerqra índustria1. 

En opinión de otros autores ae diferencia 1a interpretací6n 
de este ambiguo 
ínforma1idad y es 

concepto. Para Ro1ando Cordera se define como 
1a expresión de 1a incapacidad de 1a actua1 

estructura productiva mexicana para dar emp1eo suficiente y justa 
remunerací6n a tocios 1os que .la buscan. No es causa de 1as tasas 
~mpos~tiva• como d~cen 1os empresarios ya que e.11aa pueden 
evadirias de muchas maneras. 
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1a forma en que se organizan 1os mercados, Aatos 
ingreso de nuevos productores, tanto pequeños 
debido que 1os recursos crediticios en M6xico 

siempre han sido se1ectivos y orientados a 1os grupos econ6micos 
que mas tienen. 

As~, 1os protagonistas que se favorecieron de1 reg1amenta
rismo estata1 ahora a1uden a 1a competitividad des1ea1 de quienes 

incursionaron a1 mercado con sus propias iniciativas, rompiendo 
1as barreras de acumu1aci6n de1 mercado capita1ista y optando por 

una estrategia 1abora1 y popu1ar de subsistencia, conocida como 

•informa1idad". A1 31 de diciembre de 1984, •e1 58% de 1os 

cr8ditoa se 1es hab~a concedido a 1,146 grandes usuarios. En 1a 
actua1idad 1a situaci6n se ha agravado por e1 aumento de1 encaje 
1ega1• (Expansi6n:l987). 

En este orden, C1ara JuRid.man, directora de1 Instituto 
Naciona1 de1 Consumidor (INCO), en su ensayo Evo1uci6n de1 empleo 
y e1 mercado de trabajo en M~xico, seña1a que e1 surgimiento y 
difusi6n de 1as actividades informa1es muchas veces es a1entada 

por 1as unidades forma1es, dado que permite a 6stas evitar 
re1aciones de trabajo asa1ariado y evadir e1 cump1imiento de las 
condiciones 1abora1es m~nimas estab1ecidas en 1a Ley. 

Un ejemp1o de e11os son 1as actividades de maqui1a, dado que 

1as unidades forma1es contro1an e1 precio pagado por el servicio 
favoreci~ndose de 1a gran dispcrsi6n de 1as unidades maqui1ado
ras, que participan en cRtas operaciones sin ninguna organizaci6n 

para 1a defensa de sus intereses. 
As~, 1a autora estimO que e1 70% de 1a industria de1 

vestido21 opera en 1a subterraneidad y segfin 1os datos de 1a 

Secretar~a de Comercio y Fomento Industria1 (SECOFI) en 1986 
exist~an en 1a ciudad de M~xico a1rededor de 92 mi1 microindus-

21 Para una interpretaci6n de 1a c1andestinidad industria1, 
microindustria dom~stica y maqui1a de1 vestido en 1a ciudad de 
M~xico y e1 caso de Nezahua1c6yot1 se encuentran en 1a basta 
bib1iograf~a de importante profundidad te6rica, emp~rica y 
ana1~tica. V~ase A1onso, Jos~:1984,1986; entre otros, Escobar, 
Agust~n:1986; Gonz41ez, Merccdes:1987 y Arias, Patricia:1986. 
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tr~as in~orma1ea que daban emp1eos a m&s de 240 mil trabajadores, 
diferenciaimente 1as microindustrias forma1es 11e9aban a 68 mi1 y 

otorgaban empieo a casi 300 mi1 personas. Afirma A1onso, ~os6 
11988;519)' 

"1a verdad es que nad~e en ei D.F. puede aventurar ni 
siquiera un c41cu1o aproximado ••• ,en 1977 a1 menos 
existtan 5000 costureras domici1iarias en Nezahua1-
c6yot1 25,700 mujeres econ6micamente activas, pode~os 
deducir que por cada S emp1eadas en ocupaciones 
forma1es, exiat~a por 1o menos una costurera en 1a 
maquila dom~ciiiaria". 

La recesi6n econ6mica y 1a crisis han conducido hacia 
caminos alternativos, 1a maqui1a industria1 domici1iaria y 1a 
microindustria es otra de 1as formas econ6micas de subsistencia. 
donde 1a ao1idaridad fami1iar es ei factor medu1ar de su or9ani
zaci6n econ6míca. Es decir, el costo de1 trabajo es subjetivo 
porque estA determinado por la unidad domGstica fami1iar. En un 
mercado de trabajo cuya estructura es cada vez m&s restringida y 

caracterizada por 1a desi9uaidad socia1, han surgido factores de 
reorganizaci6n en e1 desarro1lo índustri41 con nuevos mode1os que 
1o vincu1an a una mayor expiotaciOn. 

La expansiOn de ios trabajadores manua1es, de los trabajado
res por cuenta propia e ~ndependientes son 1os actores 1abora1es 
que desde 1a c1andestinidad emergen como microempresas fami1ia
res. 

En e11as, 1a fuerza de trabajo femenina constituye una de 
las coordenadas ~undamenta1es para e1 trabajo a domíci1~o. 

Escobar y Gonz&iez de ia Rocha (1988:553) afirman: 

•en 1a d~cada de 1os 70 ia participaei6n femenina en la 
fuerza de trabajo hab~a aumentado 50% mientras que ia 
mascu1ina menos de 10%. Adem~s, mientras que de 1970 a 
1980 aumentaron m~s que proporciona1mente ias maestras. 
ias oficin~stas y 1as obreras, aparentemente a partir 
de 1981 e1 típo de emp1eos que han aumentado mSs 
rApidamente corresponde a 1os servicios persona1es y a1 
•sector informa1'"· 
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Si 1a crisis empuj6 a 1as emancipadas mujeres c1asemedieras 

a1 trabajo, contrariamente 1a ocupaci6n domici1iaria de la mujer 

de 1as co1onias popu1ares 1as estS rec1uyendo en e1 hogar; 

mecanismo principa1 de1 trabajo de 1a mujer 

condiciones de1 desarro11o capita1ista. 
1as actua1es 

Una importante investigaci6n emp~rica para medir l.as 
actividades econ6micas informal.es, es 

Instituto Nacional de Estad~stica, 

(INEGI) en co1aboraci6n con el. ORSTOM 

l.a que ha dcsarrol.l.ado el 

geograf~a inform~tica 

de Francia. El. estudio 

corresponde a la Encuesta Nacional de Econom~a Informal. -Encuesta 

Piloto No. 2 Sobre el Sector Informal. (EPSI), realizado en la 

Zona Metropol.itana de la Ciudad de MAxico (ZHCM) durante el año 
1967. 

Segan e1 INEGI el sector informa1 actu6 en el empleo y en 1a 

producci6n de bienes y servicios a partir de 1902. Se la define 

como e1 conjunto de actividades econ6micas, en las cuales e1 

empleo ea nada m4s un elemento que se tiene que combinar con e1 

capita1, aegan diversas opciones t~cnicas y f!sicas para poder 

desarro11arse. Es decir, se trata de micro-unidades o pequeña 

producci6n mercantil. En concordancia con la definici6n que 

sostiene 1a Organizaci6n Internaciona1 de1 Trabajo (OIT) y 

corroborada en 1a Conferencia de Estad~grafos de1 Trabajo y e1 

sector informa1 está constituido por estab1ecimientos econ6mícos 

con caracter~sticas productivas, tales como escasez de recursos y 

baja productividad. 

Para un mejor acercamiento a 1a rea1idad de1 emp1eo informa1 

e1 INEGI desarro116 una ínvestigaci6n documental en base a 1as 

siguientes publicaciones: 

La encuesta complementaria 

1976. 

ECSO sobre emp1eo informa1 de 

La encuesta ingreso-gasto de los hogares de 1983-1984. 

La econom~a subterr4nea de1 CEESP, 1986. 

La Encuesta Nacional de Emp1eo Urbano (ENEU) 1986. 
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Cincuenta entreviataa a dueños o emp1eadoa de pequeños 
ta11eres de 1as ciudades de ~xico, Guada1ajara, Ju&rez y 
Monterrey. 

De e11o, 1os t~cnicos de1 INEGI conc1uyen que •hay un 
aubregistro de1 producto y de1 emp1eo en 1as Cuentas Naciona1es, 
que fina1mente conducen a una cuantificaci6n inexacta de1 nive1 

de actividad econ6mica de1 pa~s• (EPSX-ZMCM,1987:2). 
E1 sector informa1 es, entonces, e1 

pecunarias no registradas de manera 
ais1ada y peri6dica. 

conjunto de actividades 
eapec~fica, distinta o 

Para e1 caso mexicano •ei sector informa1 es e1 conjunto de 
actividades econ6micas monetizadas que no son registradas ante 1a 
Secretar~a de Hacienda y Cr~dito P0b1ico•. Segfin 1os datos de 1a 

ENEU e1 92' de 1a PEA, en 1a metr0po1i de 1a ciudad de M~xico, 
1aboraba en estab1~cimientos sin raz6n socia1 y en negocios de 
menores de siete personas. As~, e1 enfoque administrativo 1ega1 

se vincu1a con e1 enfoque econ6mico de1 SIU y se define como 
micro-negocios. 

La 

intent6 

Encuesta 

recuperar 

Pi1oto 

datos 
sobre e1 
de emp1eo 

sector Informa1 
y condiciones 

abarcando seis rubros de 10a micro-negocios: 

1) caracter~sticas principa1es 
2) Registros administrativos 
3) Producci6n y capita1 
4) Estructura de1 emp1eo 

5) Migración y movi1idad ocupaciona1 
6) Dificu1tades y perspectivas 

(EPSI-1987) 
1abora1es 

La estrategia de1 1evantamiento se orient6 a 1as unidades 

que ten~an un estab1ecimiento fijo fuera de1 hogar, a 1os 
eatab1ecimientos domEsticos y a 1oa negocios a.m:bu1antes en nueve 

rama• de 1a actividad econ6mica: 1) productos a1imenticios. 
bebida• y tabaco: 2) texti1es. prendas de vestir, industria de1 
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cuero; 3) industrias de 1a madera y productos de 1a madera; 4) 

otras industrias; 5) comercio minorista; 6) comercio informa1; 7) 
restaurantes y hotel.es; 8) 

·servicios. 

servicio de reparaci6n, y 9) otros 

Los resu1tados obtenidos por 1a EPSI y 1os t~cnicos de1 

INEGI en diciembre de 1987 son reveladores respecto a 1a urgente 
necesidad de atender e1 problema de1 autoemp1eo en M~xico y 1as 

condiciones econ6micas que 1a diferencian. De un l.ado. en l.os 
niveles de subsistencia y de otro 1ado. en 1os niveles de mayor 
rentabil.idad. 

Hacemos referencia a algunos datos general.es de importancia 
para el. SI y de manera especial. a l.a rama comercio informal.: 

1) El. 90% de l.os ocupados en l.os micronegocios escogieron de 
manera vol.untaría su trabajo actua1. 

2) E1 65% de 1os micronegociantes quieren quedarse en su 
trabajo, a1 mismo nivel. No ambicionan ningan cambio. 
Contradice e1 hecho de que sa1drán de aqut 1os empresarios 
din4micos innovadores de1 mañana, ya que existe una 

ausencia aparente de 1a mentalidad de acumu1aci6n. 
3) Para e1 50% de 1os trabajadores de 1os micronegocios 

comprendidos entre 1os 20 y 39 años es su trabajo actua1 y 
s61o para e1 12% de estos constituy6 su primer trabajo. e1 
23.6% de 1os trabajadores menores de 12 años 1as actividades 

informales fueron su primera ocupaci6n 1abora1. Diferencia1-
mente, para e1 62.5% de 1os micronegociantes comprendidos 
entre 1os 12 y 19 años e1 trabajo informal fue su primera 

ocupaci6n, de los cuales s61o el 8.3% se mantienen actual
mente como trabajadores de los micro-negocios. 

4) Teniendo en cuenta que e1 Salario Mtnimo Vigente (SMV) a 

fines de 1987 fue de 6,470 pesos mexicanos diarios en la 
Zona Metropolitana de 1a Ciudad de M6xico (ZMCM), el ingreso 
mensual de 1os trabajadores de acuerdo a 1a dec1araci6n de 

1os jefes de 1os negocios fue: e1 14.7% gan6 menos de la 
cuarta parte de1 SMV; e1 7.8% entre un cuarto y medio SMV; 



290 

e1 25.3& gan6 entre medio y un SMV; e1 31.B• entre uno y dos 
veces e1 SMV; e1 8.6• gan6 entre dos y tres SM; e1 7.3% 
entre tres y cinco SM, y e1 4.6% tuvo inqresos mayores a 
cinco aa1arioa mXnimos. 

5) E1 93• de 1os comerciantes informa1es optaron por e1 
comercio estab1ecido o en 1a vXa plib1ica en forma vo1untaria 
y e1 7• porque no encontr6 emp1eo en grandes empresas. 

6) Son minoristas informa1es 62.4% hombres y 37.6% mujeres en 
1os micronegocios. 

7) E1 90.9• de trabajadores en e1 comercio informa1 1aboran sin 
contrato ya que su posici6n en e1 trabajo es fami1iar (68%), 
ea de amistad (lB•) y efectuada por otros medios cercanos 
(14 por ciento). 

8) E1 comercio informal uti1iza capita1 propio (99%), capital 
rentado (0.1%) y capital prestado (0.9•), de 1os cua1es e1 
57% de1 capita1 invertido en maquinaria ea nuevo y e1 43% 
del.. uso de1 capita1 es para 1a compra de equipos usados. 

9) Réqistros y tipo de l.ocal.:• 

Con un 
~ Sin registro registro 

o m&s 

J.. Manuf a.ctura 
En ta1l.er 29% 82% 
En el. domici1io 68% 32% 
Abarrotes 5% 95% 

2. Comercio 
Domicil.io 33% 67% 
vi: .. ptlbl.ica. 67% 33• 

3. Servicios 
Tal..l..er 
vu1canizadora 26% 84% 
Domici1io 69% 32% 
vi:a ptlbl.ica 59% 9l.% 

Fuente: Encuesta Nacional.. de Economra Informal.., INEG%, 
Encuesta Pil..oto No. 2 en l..a ZMCM, diciembre 1987. 
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10) Registrado por tipo de insti.tuci6n:• 

Micronegociante 

No 
Reg. Reg. 
(%) (%) 

Oel.egaci6n 52 48 
Secretar!.a de 

Sal..ud (SSA) 34 66 
Una C:imara 28 72 
Direcci.6n Gral.. 

de Estad:l.sti.ca 
(DGE) 19 81 

Instituto Mexicano 
de1 Seguro Social. 
(:IMSS) 5 95 

Secretar!.a de 
Hacienda: 
Causante mayor 3 
Causante menor 53 
Otro 44 

Comercio minorista 
informal 

No 
Reg. Reg. 
(%) (%) 

36 64 

18 82 
16 84 

11 89 

2 98 

Fuente: Encuesta Nacional. de Econom~a Informal., INEGI, 
Encuesta Pil.oto No. 2 en l.a ZMCM, diciembre 1987. 

No obstante, nos enfrentamos a l.a concertaci6n subterránea 

que instrumentó el. Consejo Nacional. de l.a Publicidad (CNP) a 

trav~s de l.a campaña "Empl.~ate 

noviembre de 1987. 

t~ mismoRr que conc1uy6 en 

El. prop6sito fue •como respuesta al. desempl.eo darl.e ~nimo a 

l.a gente, convencerl.a de que con vol.untad pueden hacerse muchas 
cosas ••• Cua1quier persona con vo1untad -agrega- puede enseñar1e 

a1go a a1quien", Lorenzo Sevitaje, presidente de1 CNP en entre
vista a Expansi6n (1987). 

Los efectos de 1a ideo1og~a neo1ibera1 frente a 1a informa-
1idad eat& presenter enmarcada en 1a a1ternativa empresaria1. 
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•Ei mensaje aparentemente es muy simp1e: si 1o despi
dieron en 1a f&brica, en 1a inmobi1iaria o en otro 
1ugar donde trabajaba, si 1os sa1arios o ingresos de 1a 
fami1ia no a1canzan para sobrevivir, busca en 1a 
fa.mi1ia, entre 1os amigos o compadres a1guien que sepa 
un oficio, p@igate a 61 y apr6nde1o, méte1e muchas 
ganas, poco poco ir4 haci6ndose de c1ientes, e1 
dinero no sobrarA pero e1 trabajo no fa1tar~ y, como 
arte de magia, se habrA emp1eado a usted mismo y será 
su propio jefe, en una pa1abra, habr~ ingresado a 1a 
iniciativa privada" (Pradi11a:1987:14). 

La irraciona1idad pub1icitaria ha depreciado e1 impacto 
psico16gico de1 mensaje. Los pobres de 1a ciudad han asumido su 
a1ternativa con rea1ismo. Conocen que 1a inf1aci6n, 1a deva1ua
ci6n, 1os topes sa1aria1es, 1os despidos masivos 1o han venido 
go1peando con 1a crisis y no necesitan de1 vo1untarismo pub1ici
tario para aprender un oficio. 

Pretender enseñar a trabajar a quienes siempre 1o hicieron 
en beneficio de1 capita1 y 1a acumu1aci6n, peca de ingenuo e 
interesado. Prueba de e11o, diariamente se encuentran a1 costado 

de 1a Catedrai Metropo1itana muchos artesanos ofert5ndose en 1a 
búsqueda de un ingreso. 

Esta necesidad socia1 se ha ca1ificado como antiest6tico 
para 1a imagen de 1a ciudad, igua1mente se persigue a1 comercio 
ambu1atorio, a 1os sa1tibanquis, payasos y tragafuegos, quienes 
acudiendo a 1a creaci6n imaginativa y mú1tip1es habi1idades (a 
veces contra sus vidas) tienen que venderse por un m~nimo 
ingreso. 

Segan 1os datos de ia Secretar~a de Hacienda y Cr~dito 

PGb1ico afirma Pradi11a: 

"desde 1982 1as empresas han despedido a 4 mi11ones y 
medio de trabajadores (17.6% de ia PEAl, que se añaden 
a 11 miiiones de personas (42% de ia PEA) que subsisten 
de ia rea1izaci6n de actividades esporádicas, inesta
b1es y mai remuneradas, ios subemp1eados, cuya enorme 
masa ha acompañado en e1 auge o ia recesi6n, ia 
induatria1izaci6n y ei desarroiio capitaiista en e1 
campo y 1a ciudad" .. 
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Lemas como: •Antes desemp1eado, ahora yo manejo mi 

destino, soy chofer•, •Ahora hi1vano mi futuro, soy costurera", 

trasmiten 1a ideo1og~a de1 posmodernismo industrial fomentando e1 
individualismo en 1a acci6n de 1os pobres de 1a ciudad por 

subsistir, fragmentando pr~cticas po1fticas y sociales de 1as 

ciases populares y neutralizando 1a lucha reivindicativa por e1 

derecho a1 trabajo. Los datos 1o confirman, 

(1989:26), según fuent~s informativas de 

afirma Fern~ndez Vega 

1a CEPAL e1 sector 
informal urbano en M~xico creci6 82% en 1os últimos ocho años, e1 

caso m~s significativo en e1 aubcontinente. E1 salario mfnimo 

real urbano no present6 avances desde 1982 y de ese año a 1a 
fecha dicho indicador experimenta un descenso rea1 de 11.6 por 

ciento. 

En otro orden, 1a depresi6n sa1aria1 ha conducido 

e1 consumo a1imentario que se refleja en una encuesta: 

deprimir 

•11evada a cabo en 1983 en 1a ciudad de M~xico e indica 
una disminuci6n dc1 consumo de aceite, azGcar, carne, 
frijoles, huevos, frutas, verduras, 1eche, pan y 
pescado. La disminuci6n m~s pronunciada de1 consumo de 
aceite para cocinar correapondi6 a1 grupo m~s pobre: e1 
11.4% de las fami1ias m4s pobres e1iminaron 1a carne de 
su dieta por comp1eto, e1 7.5% e1imin6 1os productos 
1&cteos y e1 6.5% e1imin6 e1 pescado. Ta.mbi~n 1a c1ase 
media baja modific6 su dieta consumiendo productos 
a1imentarios de menor costo" (Banco Mundia1:1987:24). 

Todo e11o ha ob1iqado a que 1os pobres de 1a ciudad compar

tan con 1os hijos menores otra fuente de ingresos, que muchas 

veces 1a asumen por iniciativa propia. Ante esto, 1a Secretar~a 

de Educaci6n pQb1ica (SEP) cre6 un programa de atenci6n a niños, 

ado1escentes y adu1tos tragafuegos y desemp1eados de 1a zona de 

1a ciudad de M~xico. Los beneficiarios de este programa fueron 

uniformados con mandi1 rosado y destinados a vender 1ibros 

como ambu1antes en 1as ca11es. 

Loe riesgos de1 trabajo cotidiano continQan, toreando 

veh1cu1os para ofrecer sus productos, 1impiando parabrisas, etc. 

Bien conocido es que e1 vo1untarismo de 1a SEP quedar~ en 1a 
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intenci6n porque ei prob1ema ~undamenta1 no radica en uniformar-
1os sino enfrentar1o y dar1e soiuc16n desde una perspectiva 
org&nica, integrai y estructurai. 

4.2 Pobreza, informaiidad y experiencias de promoci6n en e1 Per6 
ILi.ma) 

Los efectos de ia crisis durante la d~cada de los años 70 y de 
ios 80, condujo a ia econom~a peruana a su mayor deterioro. Ei 
níve1 de vida de 1a pob1aci6n hab~a descendido significativaroente 
afectando todos 1oa Ambitos de 1a vida cotidiana y de 1a subsis
tencia. Los resu1tados de un estudio ap1ícado a1 20% de 1a 
pob1aci0n de Lima, segGn Grados y Moore (1980), aproximadamente 
fueron: a) 1a mitad de 1os hogares estudiados 109raron sus 
inqresos de actividades emprendidas por iniciativa propia (sector 
informal urbano): b) e1 37' de pobreza urbana fueron ob~eros de 
bajo nive1 de ca1ificaci6n o que trabajaron en pequeñas empresas 
con escaso capita1; e) el 63.8% de1 gasto fami1iar promedio de 1a 
muestra estaba dedicado a a1imentos; d) e1 60' de1 gasto famL1iar 
promedio se distribuyo entre a1imentos, pasajes (S•), equ~pamien
to de1 hogar (4.2•), educación (3%) y medicinas (3,): e) por cada 
so1 adiciona1 de qasto fami1iar se us6 0.9 so1ea para a1imentos y 
0.1 so1es para otros gastos: f) e1 nivei nutr~c~onai fue muy 
bajo. E1 promedio de cobertura caior~fica fue de 72.5% y prote~

nica de 79.2 por ciento. 
La conc1uai6n de 1os autores para 1980, e1 ~esu1tado humano 

de 1a cr~s~s fue: •desnutrici6n 9encra1izada, desemp1eo, ~nfimos 
ni.veles de vida, enfermedad: en suma, una vida í.nt::.cahumana". 

En 1os primeros meses de 1983, 1a situaci6n se a9rav6 
notab1emente. Estudios de caso reaiizados en Lima-Metropo1itana 
Cono Sur por Vigiar (1983), conc1uyeron en que airededor de1 10' 
de 1a pob1aei6n percibi6 menos dei 50% de1 sa1ario m~nimo vita1. 
e1 30' a1canz6 eae nive1 y e1 50% gan6 entre uno y dos sa1arios 
~nimos. A pesar de que e1 90% de1 presupuesto de 1a fami1ia 
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promedio examinada se dedicaba a al.imentos, vivienda y transpor
te, el. 55% de l.as famil.ias no cubrieron l.os requerimientos 
m~nimos de cal.or~as y prote~nas. 

Frente esta deprimida 
o..lvid6 su rol. fundamental. para 

situaci6n, 
la que se 

l.a que e..l Estado 
constituy6 continuó 

creciendo acel.eradamente mQl.tipl.es formas econ6micas de subsis

tencia. No obstante, en el. Pera tiene sus or~qenes, segGn De 

Al.thaus Y Morel.i (1980J, junto con l.a inaugurací6n del. proceso de 
industrial.izaci6n por sustituci6n de importaciones y con l.as 
primeras ol.eadas migratorias rural.-urbanas. 

El Sector Informal. Urbano 

cuatro periodos pero l.igados 
proceso de sustituci6n. 

(SIU) evo1uciona a través de 
1os diferentes momentos de1 

Durante 1940-1960 l.a tecnificaci6n industrial. engendr6 l.os 
primeros e1ementos de 1a descomposici6n de 1a estructura produc
tiva, con una ciara diferenciaci6n a1 interior de 1a industria 
manufacturera. Sobre 1a antigua industria manufacturera, m4s 
artesana1 y m&s competitiva, se superpuso un estrato o1igop61ico 
tecno16gicamente superior y ahorrador de mano de obra. su impacto 
fue, tambi~n, diferencia1 en 1as diversas ramas manufactureras .. 
Simu1t~neamente surge 1a tendencia hacia e1 crecimiento de1 
sector terciario (comercio, servicios), de1 trabajo dom~stico y 

de1 pequeño comercio; ocupaciones que empezaron a absorber tanto 
a 1os inmigrantes andinos como 1os desp1azados de1 sector 
manufacturero .. 

Entre 1960-1970 1a atracci6n de1 desarro11o industria1 y de1 
surgimiento de nuevas ramas, entre e11as 1a automotriz, produce 
e1 segundo o1eaje migratorio y a 1a e1 incremento de 1os 
servicios, comercio, transporte, construcci6n que tendieron a 
organizarse de manera informa1 .. 

Mientras se increment6 e1 emp1eo en e1 sector estata1, e1 
trabajo dom~stico disminuy6 ocup&ndose en actividades informa1es 
aut6nomas y atractivas como e1 comercio y 1as confecciones. La 
decisi6n por actividades informa1es de1 sector terciario imp1ica
r~a un desp1azamiento ascendente g1oba1 hacia nive1ea menos 
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servi1ea. No obstante. e1 emp1eo informa1 en 1a industria fue 
superior en bienes de consumo que en bienes ~ntermedios y en 
bienes de capita1, respecto a1 auge sustitutivo industria1izador. 

As~, e1 mantenimiento de 1o informa1 en 1as ramas predomi-
nantcmente informa1es (a1imentos, 1oza, vidrios, cuero, pie1es) 
en términos de emp1eo, se debi6 a1 reforzamiento de una integra
ci6n vertica1 insumo-producto fina1-comercia1izaci6n a1 interior 
de1 sector informal. Raz6n explicativa de 1a existencia y 

deaarro11o de1 comercio ambulatorio que se asoci6 a1 tipo de 

industria1izaci6n de 1as 61timas d6cadas y a 1a concentraci6n y 

segmentaci6n de1 mercado urbano. 
E1 tercer periodo 1970-1980, momentos de crisis del modelo 

sustitutivo, pro1iferaron 1as formas de subordinaci6n directa a 
trav6s de ia subcontrataci6n a domici1io en determinadas ramas 
(con~ecciones, meta1-mecAnica, estab1ecimientos comercia1es) 

debido a1 impacto inf1acionario que indujeron a desp1azamientos y 

reacomodos en 1a composici6n de1 sector informa1. AdemAs, 1a 
necesidad estructura1 para 1os intereses o1igop61icos se apoyaron 
en estratos informa1es 
inc1uao fabricaci6n de 
caros. 

para 1a comercia1izaci6n, reparaci6n e 

productos industria1es artificia1mente 

Aun siendo e1 SIU un t~rmino que parte de una teor~a 
diferente, segOn Studer (1980), coincide en grandes rasgos con e1 
t~rmino de "producci6n margina1" como fue discutido en 1a d~cada 
pasada y que responden a 1os fundamentos dicot6micos de dividir 

1a sociedad en tradiciona1 y moderno. 
E1 cuarto periodo 1980-1988, 1a econom~a peruana se enfrent6 

a una crisis recesiva y depresiva en 1a que e1 mode1o sustitutivo 
feneci6 y qued6 a1 o1vido. Se destruy6 pau1atinamente 1a indus
tria naciona1 por 1a apertura competitiva a1 mercado de importa
ci6n con nuevos productos bajo costo y accesib1es a 1os 

in9resos deprimidos de 1oe aectores socia1es. E1 comercj.o 

ambu1ante serS una de 1as actividades con mayor impu1so de 
crecimiento, en 1a que se ~ferta todo y de todo, diversificándose 
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1os mercados a.mbu1atorios dirigidos a 1os sectores m4s popu1ares 

y a 1a ciase media empobrecida. 

E1 impacto de 1a crisis con11ev6 desarro11ar nuevas 

estrategias de sobrevivencia a una generaci6n joven que naci6 en 

e1 marco de 1as condiciones de crisis de 1os años 70 y ahora 

tiene que enfrentarse en e1 ámbito 1abora1 a otra crisis de mayor 

profundidad~ con altos nive1es de desocupaci6n y consciente de 

que e1 mercado de trabajo est4 cerrado y que el Estado no es 

garant~a de promocionar empleo (v~ase cuadro 13). 
La llamada informalidad prolifera sin l~mites y se traslada 

de una generaci6n otra como aprendizaje cotidiano a las 

necesidades de subsistencia. se institucionaliza y se legitima 

socialmente en aquel proceso so1idario de productor y consumidor, 

vendedor y comprador que genera 1os actores econ6micos 1a 
identiCicaci6n de la utilidad y necesidad compartida. 

Entendemos que no se dicotimiza el mercado. La presencia de 
1a informa1idad, opina Roberts (1988), es e1 mercado alternativo 
de trabajo norma1 a1 funcionamiento del capitalismo en 1as Sreas 
perif~ricas de1 sistema. Esta viene creciendo articulada a1 

capita1 y constituye, muchas veces, 1a sa1ida mas 6ptima para las 

grandes empresas, por medio de 1a subcontrataci6n clandestina 
pero 1igado a mantener e incrementar su capita1izaci6n. 

En estas condiciones, e1 emp1eo informa1 respecto al emp1eo 

estata1 aumenta sustancia1mente a1 margen de1 apoyo gubernamen
ta1. Vereda (1988:14) afirma: 

"De 1os 6.5 mi11onea de personas que conformaban 1a PEA 
en 1985, 4.1 mi11onea estaban ocupados e1 sector 
informa1 urbano y en e1 Sector de 1a Agricu1tura 
Tradiciona1 10 que represent6 dar emp1eo a1 63%, por el 
contrario de 1os 34,722.4 mi11ones de S/.83 que 
representaban 1a inversi6n naciona1 en empleos en 1985, 
estos dos macroaectores s61o ten~an invertidos 4.598.8 
mi11ones de S/.83 10 que indica que de 1a inversi6n 
nacional s61o 1es correspondi6 el 13.2%. Mientras que 
los Sectores Estatal y Moderno Urbano que en 1985 
emp1eaban a cerca de 2.2 mi11ones de personas, repre
sentando e1 33.8% de 1a PEA absorb~an e1 82.9% de 1a 
inversi6n naciona1 en emp1eo, equivalente a 28,792.2 
mi11ones de S/.83". 
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CUADRO No. 13 
PEA DE LIMA POR SECTORES DE ACTIVIDAD 

PEA 1981 1983 1986 

PEA urbana de Lima-
Metropo1itana 100.0 100.0 100.0 

Sector 
Sector 
Hogares 

Fuente: 

Moderno 56.8 54.0 51.2 
Informal 37.2 40.0 41.8 

6.0 6.0 7.0 

Ministerio de Trabajo y Prornoci6n Social (MTPS), Lima, 
Pera. 

Raz6n de ello, e1 autoempleo es 1a estrategia coman y viable 
para un ainndmero de artesanos, obreros despidos, etc~, que se 
resisten al hambre y desarrollan desde sus propios hogares las 
posibilidades de subsistencia. 

propio, alquilado, expropiado o 
o habitante peruano no es s61o 

en d~a, unidad productiva de trabajo 

El espacio habitacional 

invadido del limeño, migrante 
recinto familiar ea, hoy 
desde donde surge la opci6n de la sobrevivencia. No la encuentra 
en el mercado laboral, la gesta, la desarrolla y 1a hace pr6spera 

desde su propio hogar, casa-unidad econ6mica fami1iar. 
La autonom%a y creatividad frente a 1a necesidad sique 

impu1sando su crecimiento; en 1a actua1idad, dice Vereda (1988:-
23): "de 1os m&s de 2 mi11ones de emp1eos que eng1oba 1a hetero

gGnea economXa informa1 como orden de magnitud, e1 46% se dedica 
a1 comercio, e1 26% a 1os servicios, e1 21% a 1a industria, y e1 
7% a·1a construcci6n (e1 72% no produce bienes)". 

Esta situaci6n se agudiz6 aan m&s en 1os Q1timos tres años, 
en e1 cua1 se ofrece a1 Pera un "futuro diferente" tras e1 

discurso prometedor de 1a redistribuci6n de1 ingreso, que 
quedaron en meras intenciones neopopu1iatas de1 presidente GarcXa 

y de1 gobierno aprista. 
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La recesi6n se profundiz6 con e1 ensayo heterodoxo que viene 
estrangu1ando diariamente 1a pobreza de 1a poblaci6n nacional. 
Los datos, según Olivares (1989:12), son a1armantes para el Perú, 

1a inf1aci6n acwn.uiada en los G1timos doce meses, de abri1 de 
1988 hasta abril de 1989 fue de 4,329 par ciento. 

•E1 salario m~nimo mensual en abril de 1988 represent6 
31 d61ares y un ingreso diario de poco m§s de un 
d61ar.22 Y como consecuencia de ello aproximadamente 
m&s del 45% de la poblaci6n total se ubica en condicio
nes de pobreza cr~tica. La mortalidad infantil alcanza 
una tasa superior de 93 por mil; el 37.8% de la 
pob1aci6n infantil padece mal nutrici6n cr6nica; s61o 
el 22' de los niños de O y 4 años han recibido las 
dosis de vacunaci6n b&sica. E1 ana1fabetismo representa 
e1 20• de 1a pob1aci6n tota1; poco m4s de1 30% de 1os 
niños de todo e1 pa~s estan marginados de 1a educaci6n 
esco1ar; existe un déficit de viviendas de1 37%1 de 1as 
viviendas exi•tente•. e1 48• no cuentan con servicios 
de agua potab1e y e1 53• no disponen de servicio de 
drenaje•. 

Frente a este cuadro 

autoemp1eo en condiciones 

socia1 de pobreza y a1 incremento de1 
deprimidas, muchos investigadores e 

inte1ectua1es vienen desarro11ando a1ternativas y propuestas 
ana1~tico-descriptivos para precisar 1as ra~ces y 1as causas que 

determinan e1 prob1ema. 
Las convocatorias surgen de diversas perspectivas y tenden

cias ideo16gicas (v6ase Cap~tu1o I), cada una de e11as circuns

critas intereses po1~tico-partidarios coherentes a1 tipo de 
mode1o econ6mico que debe 11evar 1a dirccci6n de1 capita1ismo 

e1 Pera durante e1 periodo de 1a crisis. 
E1 Instituto Libertad y Democracia (ILD) que dirige e1 

doctor Hernando de Soto, a partir de un estudio emp~rico sobre 

22 Un maestro con t~tu1o profesiona1 y con una carga de 
trabajo de 40 horas. recibe un sue1do de 78 d61ares mensua1es; 
i9ua1 remuneraci6n reciben 1os ~dicos; por su parte, ioe 
dentistas, qu~mico-farmac6uticos, nutricionistas, trabajadores 
socia1es, tEcnicos de 1a sa1ud, reciben remuneraciones que 
osci1an entre 74 y 48 d61ares. 
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a1gunos prob1emas socia1es de 1a rea1idad peruana E1 otro 
sendero p1antea 1as causas de 1a informa1idad simi1ar a 1a 
econom~a subterr&nea que para M~xico desarro1la el CEESP. Sin 

embargo, ambos reau1tadoa 11egan a una conc1usi6n comG.n. e1 
problema ea el Estado y la excesiva reglamentaci6n y la burocra
tizaci6n que se traducen en la invasi6n de los ingresos tributa
rios cuyo principal factor es la •11egalidad•. 

Pero no es casual que la ideolog1a conservadora de la nueva 
derecha peruana, reaparezca con discurso revolucionario y 

alternativo de defensa a los intereses de los informales aludien
do en la incapacidad del Estado para atender las necesidades de 
los desprotegidos. 

No obstante, reafirmando sus principios 6ticos no puede 
ocu1tar 1a verdadera intenci6n de juzgar a 1a econom~a informa1 
como •desacato y anarqu~a•. Pero es necesario encontrar un 
equi1ibrio en e1 mensaje y precisa e1 1ado bueno de1 sector 
informa1 •ia capacidad de hacer empresas, de juntar recursos", 
derecho reservado a 1os estratos superiores. Y por si fuera poco, 
criterios racistas se unen a 1a afirmaci6n "e1 sector informa1 es 
e1 ind~gena, e1 m&s bronceado de 1a pob1aci6n• (Expansi6n:1987). 

Pero 1a propuesta va mSs 1ejos de 1o p1anteado¡ 1a actua1 
po1arizaci6n po1~tica a1 interior de1 partido gobernante (APRA) y 

de 1a Izquierda Unida (IU) han favorecido 1a organizaci6n y e1 
reagrupamiento de 1a derecha trav~s de1 Frente Democr~tico 
(FREDEMO) que tiene como soporte ideo16qico a1 Instituto Libertad 
y Democracia (ILD), que hab~a 1ogrado una reinterpretaci6n 
sugerente de1 vasto prob1ema de 1a informa1idad. E1 inter1ocutor 
principa1 fue Mario Vargas L1osa quien exp1otando su figura 
1iteraria internaciona1 pretende recuperar consenso de 1os 
sectores medios a trav~s de1 movimiento Libertad. 

A 1a fecha, e1 FREDEMO ha e1aborado su programa a1ternativo 
y e1 12 de febrero de 1988 naci6 1a Uni6n Forma1-Informa1 (UFI), 
promovida por e1 ILD y 1a Confederaci6n de Instituciones Empresa
ria1es (CONFIEP): en e11a se p1ante6 que e1 empresario forma1 y 

e1 informa1 pertenecen a1 mismo g~nero dentro de 1a sociedad, y 
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que 1os empresarios forma.1es mas fuertes deher&n tomar nota de 
esta concertaci6n y arrastrar a todos 1os dem4s hacia 1a negocia

ci6n con los informa1es. 
La propuesta del ZLD y de Hernando de Soto no s61o aparece 

como coherente en teorXa sino que ha logrado una gran aceptaci6n 

y la faci1idad para traducir el gran proyecto pol~tico en la ex
periencia de la vida cotidiana. Ello lo confirma Palma (1988:11): 

"en que el ILD no empieza repitiendo las tesis genera
les del neoliberalismo ni busca apoyo en la autoridad 
de Friedman o Von Hayek, pues eso lo encerrar~a en el 
debate con los intelectuales; m4s bien habla de la ex
periencia diaria, universal y enervante del exceso de 
trAmite, a la que todos estamos permanentemente someti
dos. s61o luego pasa a proponer el repliegue del Estado 
para que la iniciativa particular pueda operar en espa
cio liberado; pero esa propuesta es una consecuencia de 
las experiencias comunes y no un punto de partida 
te6rico•. 

La dema96gica concertaci6n (UFI) voluntarista y contradicto

ria desde su nacimiento fundados en los doce derechos que rigen 
la instituci6n fue una decisi6n interesada del ide61ogo del ILD. 
La UFI fue rechazada desde sus inicios por el directorio de la 
CONFIEP, pero autorizada a participar por sus miembros s61o a 
t~tulo personal. 

Una vez m5s, hace eco 1a indiferencia y e1 distanciamiento 

del sector empresarial ante una deciai6n aleatoria que no los 
identifica ni les interesa. Ya en octubre de 1988 ambas partes 

afirmaban que ia UFI estaba •estancada" y que la referida unidad 
nunca existi6 ni forma1 ni informalmente. 

La incongruencia ideo16gica y las divergencias entre los 
intereses empresariales han declarado las intenciones de De Soto 
y el Movimiento Libertad; hecho que na ingresado a un debate 
econ6mico-po1~tico entre los intereses de la industria nacional 

(CONFIEP) y de la industria trasnacional. 
En este sentido, segdn campod6nico (1989), las ideas del 

•otro Sendero" apuntan en teorta, la e1iminaci6n de los 
prilegios que otorga el Estado mercanti1ista a los grupos de 
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poder tradiciona1es. para permitir 
•informa1idad y de1 1ibre mercado•. 

e1 p1eno desarro11o de 1a 
Pero De Soto en rea1idad 

busca 1a a1ianza con e1 capita1 extranjero y e1 desmante1amiento 

de 1a industria nacionai. 23 

Otra corriente de an&1isis imparte en e1 estudio de 1a 
informa1idad y desarro11ada desde una perspectiva estructura1 es 

aque11a que estS definida como 1a insuficiencia y necesidad de 
emp1eo adecuado ante e1 crecimiento de 1a oferta de trabajo y 1os 
factores que 1i.JIU.tan 1a demanda de emp1eo. 

Nos referimos a1 estudio operativo que se ha ejecutado para 
encontrar criterios de medici6n 24 de1 sector informa1 urbano en 
Lima-Metropo1itana (cuadro 14). 

CUADRO NO. 14 

FINANCIAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL SIU EN 
LIMA-METROPOLITANA POR ACTIVIDAD ECONOMXCA 

1982 

~ 
Producci6n Comercio Transporte 

o 

Capita1 propio 86.3% 77.3% 79.6% 

cr6dito forma1 0.7% 1.7% 2.2% 

crAdito informa1 11.9% 20.3% 12.9% 

NO necesita 1.1% 0.7% 5.3% 

servicios 

78.5% 

1.1% 

20.2% 

0.2% 

23 La carta de1 ILD de1 19 de marzo de 1989 dirigida a1 
aecretario de1 Tesoro de Estados Unidos. Nico1as Brady. con copia 
a Ja.mea Baker, secretario de Estado de Estados Unidos y a N. 
Mercer, presidente de 1a Good Year. 1o certifica. Debe ap1icarse 
un •ajuste estructura1 con base de masas• en estrecha re1aci6n 
con e1 FMI y e1 Banco Hundia1 (v~ase Campod6nico:1989:10). 

24 Existe un consenso entre 1os investigadores de esta corrien
te sobre 1a definiciOn conceptua1 de1 SIU pero todav~a no es 
poaib1e precisar con cifras estad~sticamente confiab1es 1a 
4imenei6n y e1 universo de1 sector, debido a 1a ausencia de un 
reqistro de unidades productivas informa1es. 
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Danie1 Carboneto (Consejero T~cnico Principa1 de1 Proyecto 

de P1anificaci6n de1 Mercado Labora1 e1 Pera, OIT-PNUD), 

introduce 1as bases t6cnico-operativas de1 ya tratado SIU por e1 

PREALC desde 1970. 

En coordinaci6n 1a Direcci6n Genera1 de Emp1eo de1 

Ministerio de Trabajo y Promoci6n socia1 (MTPS), en 1981 se 

rea1iz6 1a primera encuesta mixta (hogar-establecimiento infor
mal) de1 pa~s. 25 

Este m~todo desarrollado por PREALC consisti6 en identificar 

a trav~s de los hogares a los establecimientos informales. La 

categor~a •sector Informal Urbano" consisti6 en escoger las ramas 
de actividad y las ocupaciones en 1a que se presume la existencia 

de ocupados informales tales como manufacturera, comercio y 

servicios, contro1ando ambas condiciones con e1 tamaño de 1a 
empresa (cinco trabajadores). 

La combinaci6n de variab1es: 
de 1a empresa determin6 1a categor~a 
informa1. 

ocupaci6n, actividad y tamaño 
estad~stica a1 concepto de 

En noviembre de 1983 nuevamente 
CEDEP, con apoyo de1 CIDE, rea1izan una 

e1 PREALC, e1 MTPS y e1 
segunda encuesta e1 

mismo enfoque metodo16gico (cuadros 15 y 16). 
Desde 1981 1os expertos y consu1tores de 1a OIT han promo

vido 1a sa1ida a1ternativa a1 prob1ema de 1a inforrna1idad v~a 1a 
promoci6n de un programa de desarro11o microempresaria1, eape
cia1mente en Ecuador y e1 Perú. 

Los principa1es e1ementos de promoci6n constituyen 1inea
m.ientos de1 emp1eo y 1as remuneraciones de aque1 sector que 
desarro11a actividades por cuenta propia y con bajos nive1es de 
productividad. Los e1ementos que hacemos referencia son: 1a 
necesidad de financiamiento de capita1, 1a capacitaci6n en e1 
&rea de 1a gesti6n microcmpresaria1 y e1 aprovechamiento organi-

25 Sobre 1a metodo1og~a uti1izada, v~ase Ch4vez, E1iana y Jorge 
Bermedo, •Los rasgos esencia1es de 1a prob1emAtica de 1os 
estratos no organizados de 1a econom~a•, serie Apuntes, No. 8, 
Direcci6n Genera1 de Emp1eo, MTPS, mayo 1983, Llma, Perd. 
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CUADRO No. 15 
VOLUMEN PROMEDIO DE VENTAS MENSUAL Y ANUAL Y VENTAS 

DE EQUILIBRIO POR SECTORES len d61ares) 

1984 

ventas mensua1es Ventas anual.es Ventas de 
equi1.i.brio 

(Xl Med .. (Xl Mcd. (X) Med. 

Total. sector 
i.nforma1 
Sector 
productor 
sector 
comercio 
Sector 
servicios 

Fuente: 

1 026 362 12 314 4 341 628 278 

1 500 579 11 000 6 745 1 ººº 500 

600 350 8 000 4 000 575 270 

716 296 9 541 5 324 609 215 

Encuesta a Microempresas, Proyecto SIU Lima CEOEP-IDRC, 
1984. 

zacional. de l.a pobl.aci6n mediante l.a vigencia de actitudes 
sol.idarias ~escatados por l.os programas. 

En el. marco de l.a promoci6n financiera. se consider6 el. 
acceso a tres créditos progresivos variabl.es en montos y plazos 

segan se orienten a microproductorcs o a vendedores arnbul.antes. 

Están l.igados a una intensiva acción de capacitaci6n y seguimien
to. El. cu.mpl.imiento exitoso dar1a 1ugar a1 reconocimiento por 
a1gunas instituciones financieras, como "sujeto de crédito" a1 
beneficiario cump1idor. 

En e1 &mbito de 1a capacitaci6n se dicotomizaron dos ~reas: 
gesti6n empresaria1 y formaci6n t~cnico-productivo; 1a segunda se 
desarro11a s61o para microproductores mediante un adiestramiento 
y a través de acciones de asistencia t~cnica y financiera. 

Y para 1a promoci6n socia1 se efectu6 a partir de1 reconoci
miento de 1a interre1aci6n econom~a fami1iar y empresaria1, ca
racter~stica de 1a microempresa. Se dirige ai mejoramiento de 1os 



CUADRO No. 16 

DISTRIBUCION DE LOS INGRESOS POR TRABAJO DE LA PEA OCUPADA 

EN LIMA-METROPOLITANA 
1986 

(en va1ores abso1utoa y en va1orea porcentua1es) 

Valores Va1orea Valorea Valores Valorea Valoree 
I n B r e s o s Abe. % Aba. % Aba. % 

51.n 1.ngresos 60 414 7.27 1 641 1.35 21 358 2.06 

Meno• de 400 1.nt:ls 117 762 14 .17 58 557 48.06 32 799 3.17 

Entre 400 y 799 1.nt:ls 137 151 16.50 44 959 36.90 106 665 10.30 

Entre 800 y 1999 1.nt:is 308 167 37.08 14 487 11.89 383 124 37.00 

Entre 2000 y 3999 1.nt:i.s 157 931 19.00 1 648 1.35 314 463 30.37 

Entre 4000 y 8999 1.ntie 42 671 5 .. 13 539 0.44 139 141 13.44 

Entre 9000 y 14999 1.nt:ie 5 227 0 .. 63 - - 22 136 2.14 

Entre 15000 y 39999 1.nt:J.s 1 171 0.14 - - 13 948 1.35 

Entre 40000 y 98999 1.nt:J.s 585 0 .. 01 - - 1.725 0.17 

Total.: 821 078 100.0 121 829 IDO.O 1 935 250 100.0 

Fuente: Encuesta de Hogares en Lima-Metropol:ltana. jun:lo de 1986. MTRS-DGE. 
Elaborac:lón: Hernán Lázaro. CEDEP:Proyecco SIU. 

Valores Valorea 
Aba. % 

83 413 4.20 

209 117 I0.52 

288 776 14.52 

705 778 35 .. 50 

474 041 23.84 

182 351 9.17 

27 363 1.38 

15 119 0.76 

2.311 0.12 

1 988 260 100.0 
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aspectos organizaciona1es, prevenci6n y atenci6n de 1a sa1ud, sa-
1ubridad e hígiene, orientados desde 1a perspectiva ocupacionai. 

Todo e11o imp1ica. según Kritz (1986), •1a posiDílidad de 
consoiidar una c1ase de pequeños empresarios innovadores, no 
obstante l.as difícu1tades que enfrentan (fal.ta de acceso al 
capita1) desp1iegan una notab1e inventiva para ajustarse a esas 
carencias, evítar e1 desemp1eo y 109rar un ingreso que les 
permita subsistir•. Afirma ei consu1tor de OIT. 

En este sentido, 1os elementos de promoci6n son el fundamen
to de los objetivos econ6micos del programa de desarro11o 
microempresarial. que para el Pertl. se indican.: 

a) La conso1idaci6n de1 giro de negocios y expansión de 1os 
nive1es de producci6n, emp1eo y ventas. 

b) E1evací6n de1 nive1 de ef~ciencia y disminuci6n progresiva 
de 1oe diferencia1es de productividad. 

e) Diversificaci6n de 1a cartera de c1ientes y/o de 1a produc
ci6n. 

d) E1evaci6n de 1a capacidad de negociaci6n con 1os compradores 
y proveedores de1 sector moderno. 

Las expectativas de1 SIU que ofrecen 1os organismos intcrna
ciona1es por medio de 1os cana1es operativos y ejecutores que en 
Lima se representan por a1gunas instituciones pUb1icas y privadas 
como PRODESE, LDESI, ACP, 1a Caja Municipni de Lima, entre otros, 
se traducen en instrumentos pa1iativos para e1 gobierno. 

La urgencia de responder a un probLema soc~a1 que d~a a d~a 

es incontro1ab1e y dif~ci1 de ingresar a una accí6n concertada 
con e1 amp1io sector de productores y comerciantes que forman e1 
11amado $10, se ha optado por diseñar mecanismos de particípací6n 
para un reducido 9rupo de ínforma1es que ofrecen garant~as para 
ia reproducci6n dei sistema financiero y crediticio (v~ase cuadro 
1.7). 
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cu ... DRO No. 1 7 

PROMOCION CREDITICIA DEL SECTOR INFORMAL EN EL PERU (LIMA METROPOLITANA) 

1983-1987 

Oenefictortot. Crédito'!> Montoi. Hora a. 

1. Huntctpal idad 
de Ltma-Caja Muntcipa1 

Total 1985-1986; ~ ~ 2.....!!.ll !.:.9..2 
Mi cron99oc 1 ante• 2 sos . 08S s 825 2.,25 
Mt cropr-oductore• 320 403 793 , .27 
Club de Madre• 245 461 602 , .12 
Otro a 11S 160 203 2.34 

2. Acc16n ce-unitaria del 
PerCi (ACP) Prog. Progreso 

Total 1983-1986: 2.....fil2 ~ ~ ~ 
Mfcronevoctantea 7 0S8 33 921 3 601 3 .. 57 
Mfc,.oproductore1o 2 S61 • S86 1 722 3.78 

3. lnat .. de Oeaarrol lo del 
Sector Informal ( IOESI) 

Total nacional 1986-1987; ~ 1Jt9 810 ~ ~ 
Productores y ser-vicios 16 495 49 245 
Comerclanter. 32 S1S 100 S6S 

Lima Metro2!1;1ftano 21 sso 78 100 215 778 s.oo 
Productores y servtct os 6 465 23 430 
Comerct ante&. 1S OBS 54 670 

Provt nci as 27 460 71 710 176 487 2.00 

Productores y servicios. 10 º'º 2S 81S 
Comerc t ante• 17 430 45 89S .. Proyecto Conor- Sur- de 
Lima (VTM.sJM.VES) 

Total Dic. 1985-see. 1986; ~ •22 .!!2.!. 
Mlcronegoct antes 121 380 647 

Hombres. 4l 126 23' 
Hujerea. 7B 2S2 414 

Htcroproductorea. 38 43 244 
Hombrea. 31 34 196 
Hujerea 7 9 •8 

Total General 1 ~ ~ ~ 

Fuente: Mu:"llctpaltdad de Ltma. Acct6n Comunitaria del PerCi (ACP). tnstftuto de 
Des.arrollo del Sector Informal (IDESI) y Resultados y Proyecto Cono 
Sur de Lfma en tre5 dfir.trttos. de la capttal (Vtlla Marfa drl Trtunfo,. 
San .Juan de HI rafl orea. y Vt 11 a El Salvador). 

(1) Miles de tntt•. a el'lcepct6n ACP cuyoa. montos son en d61ares.. 
Elaboract6n; La autol"'a .. 
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Entonces, han surgido muchos proyectos y programas que se 
vienen apl.icando en Lima-Metropo1itana y otras ~reas rura1es del. 
Pera con rel.ativo éxito. Nos ocuparemos de l.as m~s importantes: 

l.. El. Proyecto Desarrol.l.o social. y Emp1eo en Comunidades 
Urbanas y Rural.es (PRODESE) Lazarte:1986. 

Emerge como iniciativa a1 interior del. Ministerio de Trabajo y 

Promoci6n Social. (M'rPS) y con el. apoyo de l.a CEA partir de 

noviembre de 1984. Las acciones se orientaron a l.a promoci6n de 
empl.eo en l.os sectores marginados de l.a pobl.aci6n: el. SIU y l.as 
comunidades campesinas. 

El. proyecto, segGn Lazarte (1986), inici6 Lima-
Metropol.itana a través de l.a el.ecci6n de un mercado adecuado para 

desarrol.l.ar una experiencia pil.oto. Se el.igi6 ai mercadi11o 
"Paradita San Juan" de1 barrio de Condevi11a de1 distrito de San 
Mart~n de Porres, con e1 prop6sito de recoger información sobre 
1as unidades de micronegociantes y evaiuar 1as necesidades de1 
sector. Sobre estas acciones se eriqi6 e1 programa de promoci6n 
en dos nive1es: micronegociantes y microproductores. 

La propuesta instituciona1 de1 proyecto cre6 tres instancias 
de coordinaci6n y ejecuci6n de acciones: 

a) E1 fondo de garant~as para e1 sector informa1 (FOGASI) 
creada en ju1io de 1985 como asociaci6n privada para 
cana1izar recursos financieros y humanos dirigidos a1 SIU. 

b) Los programas distrita1es de apoyo y promoci6n socia1 a 
vendedores ambu1antes y ta11eristas (capacitaci6n. asisten
cia t~cnica y promoci6n socia1) • 

e} E1 Centro de Estudios y promoci6n para e1 Sector Informa1 
"So1idaridad• constituido en mayo de 1986. responsab1e de 
desarro11ar esfuerzos de investigaci6n y de 1a evo1uci6n de 
1a prob1emStica de1 sector. 
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Los avances de1 proyecto fines de 1986 fueron: 

a) La aportaci6n de 1a OEA de aproximadamente 110 mi1 d61ares, 
pendientes 460 mi1 hassta diciembre de 1988. 

b) E1 equipo base de1 programa 1o formaron seis personas 

aportadas por 1a OEA y e1 MTPS, extendi~ndose a 22 personas 
con e1 apoyo de otras instituciones. 

e) E1 subprograma financiero ha otorgado aproximadamente 3,890 
cr~ditos por un monto de 4'348,900 intis. La morosidad de 1a 
cartera fue nu1a y e1 primer contingente egresado de1 
programa hacia e1 sistema financiero forma1 se 1ogr6 en 
agosto de 1986. 

d) Se capacitaron a 4,015 beneficiarios a trav6s de 75 ta11eres 
dictados y más de S,100 horas de asistencia t~cnica. 

2. Proyecto pi1oto de promocí6n de emp1eo y mejoramiento de 
ingresos en e1 sector informa1 urbano de1 Cono Sur de Lima
Metropo1itana 

E1 proyecto pi1oto, seg~n Vargas (1986), se inicia en noviembre 
de 1985 con 1a firma de1 Convenio entre UNICEF, e1 Ministerio de 
Trabajo y Promoción socia1 (OGE) (apoyo t6cnico) y 1a Municipa1i-
dad de Lima-Metropo1itana (PROME) como intermediario financiero 
que recepciona 1os fondos de 1a UNICEF a trabajadores en una 
cuenta especia1 de ahorro cooperativo, Fondo Rotatorio-Proyecto 
cono Sur. La misma que se inscribió dentro de1 Programa de 

actividades que 11ev6 a cabo e1 proyecto "Atenci6n Integra1 de1 
Niño y su Fami1ia en 1os Pueb1os Jóvenes de1 Cono Sur de Lima
Metropo1itana 11, integrada por 1os sectores de Trabajo, Sa1ud, 

Educación y UNICEF. 
La promoción crediticia de1 proyecto correspondió a 1os 

micronegociantes y 1os microproductores que tuvieron como 
m~nimo dos años de antiguedad, ser residente y desarro11ar 1a 
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actividad en ia zona dei proyecto y estar organizado en una 
asociaci6n o gremio que 1o presente ante e1 proyecto. 

ei Comité de Cr~dito formado por un representante de 1a 
D~recci6n Genera1 de Empleo y otro de 1a caja Munícipa1 de Lima 
(Caja Popu1ar) consider6 microneqociante a 1os vendedores que 
desarro11an su actividad en 1as ca11es formando mercadi11o$ y 

ocupando espacios fijos o insta1aciones no permanentes~ 
Los micronegociantes recibieron 121 cr~ditos en total. 

distribuidos como sigue; 43 bene~iciarios hombres y 78 mujeres
Se otorgaron 380 cr~ditos por un monto de 64/ mi1 intia. 

1 

Los p1azos de 1os pr~stamos fueron 1os siguientes: 

LOS MXCRONEGOC1ANTES 

l No. préstamo a l Semanas Cantidad 1/. 

1o. 4 
2o. 5 

Pl.azo 3o. 6 
4o. 7 
So. 8 

1 1 

Costo de mantenimiento: 2.84% mensua1. 
Garant1a: Grupal (5 máximo, m~nimo 4). 

hasta 
hasta 
hasta 
hasta 
hasta 

1 

LOS MICROPRODUCTORES 

1.,000 
1,500 
2,.000 
2,500 
3,000 

D6l.ares 

72 
108 
144 
180 

1 216 1 

l No. pr(!stamos Semanas Cantidad 1/. 1 D61.ares 1 

1o. 4 hasta 6,.000 
Pl.a.zo 2o. 5 hasta 8,500 

3o. 1 6 hasta l.0,.000 

Costo de mantenim~ento: 2.84% mensuai. 
Garant~a: Grupa1 (S personas mAximo, m~nimo 4}. 

432 
575 
719 
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Los datos muestran que en 1os tres distritos m&s popu1ares 

de1 Cono Sur 1a unidad de 1os microproductores es incipiente y se 
1oca1izan en menor cantidad. De e11o s61o 38 fueron 1os benefi

ciarios, de 1os cua1es 31 fueron hombres y siete mujeres. Se 
otorgaron 43 cr~ditos por un monto de 244 mi1 intis. 

Durante diciembre de 1985 a septiembre de 1986 e1 Proyecto 

Cono Sur de Lima, ejecutado en tres distritos de 1a capita1 

(Vi11a Mar~a de1 Triunfo, san Juan de Miraf1ores y Vi11a E1 
Sa1vador), benefici6 159 personas entre rnicronegociantes y 
microproductores, otorgando 422 cr~ditos por un monto de 891 mi1 
intis (64,100 d61ares) a plazos y tasas bajas. 

3. La municipalidad de Lima 

Durante el gobierno local del doctor Alfonso Barrantes Lingan, se 
rea1izaron a1gunas modificaciones en 1a po11tica municipa1. En 
re1a.ci6n a1 comercio ambu1atorio, 1a Municipa1idad hab1a sido e1 

ente regu1ador en e1 estab1ecimiento de ias zonas prohibidas, 
ejercida en base a una vio1enta acci6n po1icia1. 

Frente a este prob1ema, consider6 que 1a comuna edi1 
podr~a regu1ar 1a ubicaci6n de 1os ambu1antes y promover e1 mejo
ramiento de sus ingresos por medio de 1oa Concejos Distrita1es. 

Las acciones se dirigieron atender e1 prob1ema en tres 

aspectos: 
Primero, condiciones de trabajo y ausencia de seguridad 

socia1. Con una a1ta iniciativa se cre6, segGn Castro (1986), e1 
Fondo Municipa1 de Asistencia a1 Arnbu1ante (FOMA), como forma de 

autoseguro, en e1 convenio con e1 Instituto Peruano de Seguridad 

socia1 (IPSS)-
Segundo, para e1 financiamiento y mejoras en e1 ingreso cre6 

e1 Programa Metropo1itano de Mejoramiento de1 Emp1eo (PROME) por 
medio de un intermediario financiero 1a Caja Municipa1 de Cr~dito 

Popu1ar que distribuy6 1as partidas presupuestarias para 1os 
fondos de operaci6n. 
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As~. ae proaovi6 1a participa.ci6n de nuevos sujetos de 
crédito dirigidos a 1os microempresarios. 

Tercero, se iniciaron pro9ra.mas de obras comuna1es con 
e•p1eo intensivo de mano de obra a travEs de 1a orqanizaci6n de 
desocupados con 1os que se contrataron 
p6b1ica y mantenimiento. adquisici6n 
ta11eres comuna1es o individuaies. 

aervícios de 1impieza 
de a1gunos utensi1ios a 

Una de 1as acciones m&s din&micaa de1 municipio de Lima fue 
1a reorientaci6n de 1a Caja Municipa1 de CrAdito Popu1ar que 
inauguro agencias especia1es en distintos puntos de 1a ciudad, 
con 1a intenciOn de formar una red metropo1itana~ Dichas agencias 
fueron ventani11as para e1 otorgamiento de1 crédito~ amortizacio
nes y ahorros y operaron comités de controi y seguimiento para e1 
cump1imiento de 1aa amortizaciones de 1os sujetos de cr~dito. 

No obstante, ia 1abor de 1a Caja Municipai en 1a promoci6n 
financiera a 1aa microempresas carecieron de vaior 1ega1 por no 
estar contemp1ado en ningG.n dispositivo de 1a Ley Municipa1. 

La fina1idad de 1a promoci6n dirigida a 1os microempresarios 
eue ia constituciOn de grupos ao1idarios, para masieicar e1 
cr~dito con garant~a so1idaria que se deriv6 de1 Fondo de 
Promoci6n de ia Microempresa (FOPROKE). Destacaron 1ae ao1icitu
des de 1os c1ubes de niadrea dedicadas a ia producci6n y a 1a 
comercia1izaci6n y 1as Asociaciones de Ambu1antes para adquirir o 
habi1itar terrenos, adoptando 1a modaiidad de micromercados. 

A mediados de 1986 1a Municipa1idad tuvo ia coiat>oraciOn de1 
proyecto dei Instituto Naciona1 de P1anificaci6n (INP) XNP-PNUD
OZT-Banco Mundia1. adem&s de1 Xnstituto Peruano de Administraci6n 
de Empresas (XPAE) • para efectos de 1a capacitaci&n de1 personai 
de 1oa municip~os distrita1es~ 

En este intento ia Hunícipa1ídad 1ímeña benefici6 a 3'185 
mi~ personas entre micronegociantes (2'SOS mi1l y mícroproducto
res (320 míi). Se otorgaron s.119 pr6stamoa por un monto de 7'423 
mi1 ínt~a (534,029 d6iares). 
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4. Acci6n Comunitaria de1 Pera (ACP) 

Fue creado 

1es con e1 

ingresos. 

en 1969 por un grupo 
objetivo de servir 

Desarro11a programas 

de empresarios privados naciona-

1as comunidades de menores 
y proyectos dirigidos a 1a 

organizaci6n vecina1 en pueb1os j6venes, a 1a auto~onstrucci6n de 
viviendas y a1 ahorro comuna1, cuyo principa1 instrumento es 1a 
promoci6n crediticia y 1a asesor~a de capacitaci6n t~cnico-

empresaria1 motivado por 
modu1ar. 

programa curricu1ar de car~cter 

A partir de 1982, cre6 e1 programa "Progreso• con 1a 

fina1idad de servir a1 sector de 1as microempresas. Segfin ACP 1as 

microempresas no se inscriben en 1os registros pGb1icos, ignoran 
1as 1eyes sa1aria1es y no pagan impuestos; factores de competen

cia des1ea1 ante e1 sector forma1. Razones que 1os ob1iga a 
trabajar con "puertas cerradas". 

No obstante, 1os microempresarios son agentes econ6micos 
v41idos importantes y su participaci6n debe contribuir a 1a 
econom~a naciona1. 

En este orden, afirma ACP, e1 cr~dito deb~ ser visto por e1 

microempresario desde una perspectiva estrictamente comercia1 y 
no asistencia1ista. 

En otro orden, respecto a1 nWnero de beneficiarios, entre e1 
1o. de enero de 1983 a1 30 de agosto de 1986, se favorecieron a 
9,619 personas, entre microcomerciantes (7,078) y microproducto
res (2,561), 1o cua1 equiva1e a 2,405 beneficiarios por año, dato 

que ref1eja e1 carácter de1 cr~dito dirigido a microempresarios 
de a1ta rentabilidad, con capacidad de atender 1os e1evados 

intereses por 1os prGstamos contra~dos. 
Se otorgaron 38,707 cr~ditos promedio de cuatro 

crGditos por beneficiario durante e1 periodo y por un monto de 
5'323 mi1 d61ares, a1 cambio de 1986 ser~an 73'990 mi1 intis. 
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CARACTElUSTXCAS DEL CREDXTO 

Mi.cronesocíantes 

Se refiere a 1os 
vendedores de 1oa 
snercados .. 

8 aeraa.nas 
Semanal.. 
40' efectivo anuai 
1o. X/. 700.00 
2o .. "I:/ .. 1,0S0.00 
3o. :r;.1.sso .. 00 

Grupal. 

Microproductores 

se refiere a 1os 
dueños de ta11eres 
donde se proporcio
na un va1or agrega
do a 1a materia 
prima .. 

6 meses 
Mensual. 'º' efectivo anua1 
10 .. 1/.3,ooo .. oo 
20 .. :I/ .. s,000 .. 00 
3o .. X/ .. 7,000 .. 00 

Grupa.1 

+ Estos montos se dan como ejemp1o, pues en cada oficina zonai 
de1 Pro9rama Progreso, var~an de acuerdo a 1a rea1idad de su 
llmbito. 

S. Xnstituto de Desarro11.o del. Sector Xnform.a1 (XDESI) 

XDESX surge como una asociaci6n civil. con el. objetivo de concer
tar iniciativas entre Estado y sociedad civil. potenciando 1a 
act~vidad microempresaria1 aei sector informa1 en e1 marco de ia 
econom~a naciona1. 

E1 XDESX fue creado e~ 28 de febrero de 1986, bajo ios 
1ineam.ientoa teóricos dei enfoque hist6rico-estructurai deaarro-
11ado por Carboneto y 1os expertos de ia OXT. 

Esta experienc~a 1oqr6 ae1eccionar a c~ncuenta microempresa
rios que fueron capacitados en 57 sesiones sobre 9eat~6n empresa
ria1 y se ies otor96 470 mii intis (33,813 d61a~ea) como pr6sta
mo. Sobre ias baaea de este programa se imp1ementarion nuevos y 
se amp1iaron a otras zonas de Lima y a nivei reg~onai. A octubre 
de 1988 se encuentran funcionando 18 IDESX re9~onaies. 
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Las que se ubican en e1 Trapecio Andino: Apurimac, Ayacucho, 

Cuzco y Puno-Ju1iaca, creados 

Huancave1ica en 1987. 

Las que ubican 

noviembre-diciembre de 1986 y 

e1 centro, norte y sur del Perú: 
Ancash, Arequipa, Cajamarca, Huancayo, Ica, 
que, regi6n Grau (Piura) y Ucaya1i, creados 

La Libertad, Lambaye-

1987. 

Y 1aa que se ubican ia Provincia constituciona1 del 

Ca11ao y e1 Oriente: Ca11ao, Hu~nuco, Loreto y Tarapoto, creados 

en 1988. 

E1 IDESI desarro11a sus actividades en base a tres 1~neas de 

acci6n: cr6dito, capacitaci6n y apoyo organizaciona1. 

E1 concepto de IDESI (IDESI:1989) fundamenta 1a 

organizaci6n de 1os grupos solidarios formados por los micro
empresarios del sector informal (productores y microcomerciantes) 

que agrupan para constituirse sujetos de crdditos, como parte 
de1 programa. 

cada grupo solidario esta integrado por cinco miembros, 
quiens deben 
de giros y 

ser propietarios de una microempresa distinta pero 
vo11lmenes de capital similares y puestos de 

trabajo en 1a zona geogr&fica donde opera IDESI. 

Primero, en re1aci6n al cr~dito el IDESI iniciO sus opera
ciones a trav~s de1 cr~dito individual pero desde agosto de 1987 

viene operando un nuevo sistema que es e1 cr~dito grupa1 dirigido 
a1 grupo so1idario. 

Las modalidades de1 cr6dito son dos: e1 pequeño cr6dito, que 

cr6ditos mensuales crecientes de acuerdo a escala para 
capital de trabajo. Y e1 cr6dito de desarro11o que se otorga para 
1a adquisici6n de activos fijos y para capital de trabajo. En 

convenio con el Banco Industrial del Per6 (BIP), e1 Banco 
Continental y el Fondo de Garant~a para la Pequeña Industria 

(FOGASI). 
El sistema financiero de IDESI se origina con la co1abora

ci6n de1 Banco central de Reserva del Perd (BCRP), organismo 
pdb1ico financiero que creo e1 Fondo Nacional de Cr6dito para e1 
Sector Informal (FONCRESI) con 1a finalidad de incentivar e1 
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deaarro11o de1 sector, administrando y cana1izando 1os recursos 
de1 fondo. 

Los intermediarios financieros estSn formados por entidades 
de1 sistema bancario, empresas financieras. mutua1es y cooperati
vas de ahorro y cr~dito, cada una de 1as cua1es suscriben 

contratos con e1 BCRP y con intervenci6n de IDESI. 
Las entidades financieras particu1ares son: e1 Banco Agrario 

de1 Pera, 1a Centra1 de Cr~dito Cooperativo, 1a Caja Municipa1 de 

CrAdito Municipa1 de Lima, e1 Banco Popu1ar de1 Pera, e1 Banco 
Nor-PerQ y e1 Banco de 1a Vivienda. 

Los beneficiarios de crAdito so1idario que el. IDESI 

de 6.79% m4s otorga tienen un costo mensua1 de interAs comercia1 

10s gastos de capacitaci6n y gastos genera1es 1.28% 
total. de 8 ... 07% de intereses. Los p1azos de pago 

que hacen un 

son de hasta 

cuatro a seis meses para 1os productores y de hasta dos meses 

para 1os comerciantes; obedeciendo 1os montos una esca1a 

predeterminada en 1a cua1 e1 usuario tendrA acceso progresivamen

te, a montos en funci6n de su puntua1idad de pago. 

Caracter~sticas de1 Crédito 

P1azo 

Tasa de interl!s 

Costo de capacita
ci6n 

Garant~a 

Microneqociantes 

2 meses 

6.79% 

1.28% 
1o ... hasta 100 $ 
20 ... hasta 150 $ 
3o ... hasta 200 $ 
4o ... hasta 250 $ 
So ... hasta 300 $ 
etc. (crece de 50 en 
50 hasta 1a sa1ida 
de1 Programa) 

So1idaria grupa1 

Microproductores 

4, 5 6 6 meses 

6.79% 

1.28% 
1o. hasta 250 $ 
20. hasta 500 $ 
3o. hasta 750 $ 
4o. hasta 1,000 $ 
So. hasta lr250 $ 
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Segundo, e1 IDESI bajo e1 1ema •Tu trabajo es tu garant~a·, 

desarro11a programas de capacitaci6n, requisito necesario para 

acceder a un cr~dito en dos moda1idades: 

a) Oricntaci6n crediticia y gesti6n empresaria1 en cuatro 
nive1es: inicia1 (sesiones), curso bAsico, curso intermedio 

y curso avanzado¡ re1acionado n1 uso de1 cr~dito con e1emen

tos de gesti6n financiera y de formu1aci6n de 1os perfi1es 

de inversi6n, diagn6stico y administraci6n de 1a micro

empresa. 
b) Capacitaci6n t~cnico-productiva (opciona1) para mejorar 1a 

ca1idad de 1a producci6n y de 1a productividad. 

Tercero, en re1aci6n a1 apoyo organizaciona1 e1 IDESI 

impu1sa 1a organizaci6n gremia1, empreearia1 y socia1 de sus 
miembros y trav~s de e11a mediante 1a dotaci6n de servicios 

b&sicos como: seguros, 1ega1izaci6n, sa1ud, etc. La organizaci6n 

se constituye en un instrumento para 1a ejecuci6n de proyectos de 

desarro11o regiona1. 

Eva1uando 1as operaciones crediticias de1 IDESI considera

mos que es una de 1as instituciones de mayor dinamismo crediticio 

debido a su capacidad de integraci6n con e1 sistema financiero 

naciona1, t6cnico y operativo de1 PREALC y de 1a OIT. 

Durante 1986 y 1987 a nive1 naciona1 se atendieron a 49,010 

beneficiarios, correspondiendo una mayor participaci6n a provin

cias (27,460 personas) y a Lima-Metropo1itana con 21,550 benefi

ciarios. Se otorgaron 149,810 cr6ditos que fue mayor en Lima 

(78,100 crEditoe) respecto a provincias (71,710 cr~ditos). Por un 

monto naciona1 de 392,265 mi1 intis equivalentes a1 cambio de 

1987 a 11'887 mi1 d61ares. 

Para Lima-Metropolitana e1 monto crediticio represent6 e1 

55% (215'778 mi1 intis) y para provincias e1 45% (176'487 mil 

intis). 

La amp1ia cobertura nacional de las acciones de IDESr, 

funda.mentado en e1 proyecto alternativo que 1a OIT proyect6 para 
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1os pa%ses de Aml!rica Latina, han permitido su reconocimiento y 

1a aceptaci6n de un amp1io sector de beneficiarios que encuentran 
en e1 cr~dito una de 1as principa1es dificu1tades para e1 
dinllmico desarrollo de sus actividades productivas y comerciales. 
Toda vez que, 1os beneficiarios cuenten con un respaldo econ6mico 
y de capital constituido para garantizar la acci6n del cr~dito y 

alcanzar la meta del dinamismo empresarial. 

La confianza y el R~xito", entendido as~ por el IDESI sent6 

las bases para iniciar nuevos proyectos de cooperaci6n t6cnica y 
financiera internacional con otros organismos, con la finalidad 

de conseguir m&s recursos de financiamiento crediticio para 
atender los cr~ditos de desarro11o y l.a operaci6n de 1os IDESI 
Regiona1es. 

A 1a fecha, segQn IDESI (1987), se gestionan proyectos con 
1ae siguientes instituciones: 

Programa de Naciones Unidas para e1 Oesarro11o (PNUD), para 

e1 financiamiento de 1os centros de investigaci6n de 15 
IDESI regiona1es. 

Fundaci6n Friedrich Ebert para e1 Pro9rama de Capacitaci6n 

en Lima-Metropo1itana. 

El. Fondo de Desarrol.1o Mu1tiaectorial. para 1a operaci6n de 
IDESIS regiona1ea. 

E1 gobierno de 1a RepGb1ica Federa1 Al.emana, para reacondi
cionamientos de embarcaciones de pesca artesana1. 

Fundaci6n Naumann para e1 financiamiento de acciones de 
apoyo a 1a organizaci6n. 
El. Banco Interamericano de Desarro11o para e1 financiamiento 

de una l.~nea de cr~dito para microempresas de1 sector 
informal.. 
Y se viene ejecutando un convenio de cooperaci6n t~cnica con 

l.a organizaci6n no gubernamenta1 NOVIB, de Hol.anda, que est4 
financiando parte de l.a operaci6n de l.os frentes de1 IDESI 

Lima y fondos de garant~a para capacitaci6n en l.a gesti6n de 
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11neas de cr~dito con organizaciones de trabajadores de1 

sector Informal. 

Aunque 1a propuesta de De Soto y 1as acciones operativas de 

1as instituciones crediticias que dirigen su apoyo a1 sector 

informal, parten de supuestos te6ricos diferentes: e1 objetivo 

principal se orienta a constituir sujetos de cr6dito por medio de 

1a organizaci6n gestora empresarial, cimiento sobre 1a cua1 se 

erige 1a dinámica capitalista de1 sistema. No cabe duda, que 1a 

acci6n de empresa estS presente en cada momento, circunscrita a 

transformar 1a racionalidad de los microproductores y de 1os 

micronegociantes, quienes bajo 1a 16gica tradici6n solidaria han 

venido reproduciendo 1a subsistencia en co1aboraci6n familiar. 

La imposiciOn de 1a raciona1idad capita1ista ante 1a 

iniciativa de forjar microempresarios prOsperos, uti1izando 1a 

bandera de 1a propiedad, es nada menos que e1 recurso oportuno 

para fomentar e1 individua1ismo y e1 ego~smo con criterio 

so1idario. En 1a medida que unos_capita1icen m3s que otros, ante 

1os afanes de1 despegue empresaria1, e1 grupo so1idario habrS 

fracturado su pi1ar crediticio. 

Ante 1a pro1iferaci6n invasiOn de 1as ca11es por e1 

comercio ambu1atorio y e1 crecimiento c1andestino de 1as unidades 

productivas fami1iares, e1 Estado y e1 gobierno 1oca1 han 

cambiado de estrategia. Se pasa de 1a represi6n po1icia1, que no 

ha terminado, a 1a opción a1ternativa de desarro11o e integración 

de1 sector por medio de fuentes financieras de cr~dito estata1 y 

privado trav~s de 1os diversos programas de capacitación y 

promoción. En esta perspectiva, se capacita para 1a forrnaci6n de 

nuevos empresarios que deban contribuir a 1a econom~a naciona1 y 

se promueven nuevos grupos y organizaciones empresaria1es que con 

e1 mismo objetivo deban cana1izar e1 desarro11o regiona1. Ambas 

tareas fueron o1vidadas por e1 Estado y se responsabi1iza en 1as 

manos de 1os 11amados informa1es y marginados rura1es e1 compro-

miso de 

socia1es. 

1as necesidades infraestructura1es, productivas y 
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Reconocemos 1a ejecutiva 1abor vo1untarista de las institu

ciones privadas y estata1es que a 1as recomendaciones de1 PREALC 
han respondido con eficiencia y eficacia; pero tambi6n considera
mos que su a1cance s61o neutraliza el problema y que 6sta va mlis 
a114 de un pr6stamo crediticio. Sin lugar a dudas, las atenciones 
institucionales del cr6dito han logrado acercarse a los requeri
mientos de los micr.oempresarios cuyos ingresos reproduce rentabi
lidad y acumu1aci6n relativa del capital; pero no han llegado a 

atender las necesidades de aquel productor y comerciante informal 
que apenas logra alcanzar la subsistencia-reproducci6n y que se 
conforma por casi el 60% de los informales que viven en condicio

nes de pobreza. 

S. E1 comercio ambu1a.torio en M~xico y en ei· Per6 

E1 comercio ambulatorio conocido tambi~n como ambu1antaje o 

comercio cal.1cjero constituye, hoy en d~a, uno de 1os principa1e~ 
prob1emas para e1 Estado y 1os gobiernos. Ante e1 crecimiento 
extensivo de vendedores quienes ofertan 
servicios de todo tipo ocupan 1as cal.les de 

productos, bienes y 
1a ciudad desp1azados 

en grandes concentraciones. 
La ca11e ha sido reconocida como uno de l.os mSs importantes 

a trav~s del. l.ugares de 1a actividad 

tiempo (vl§ase Cap~tu1o 

econ6mica, que 
II), con 1os 

se remonta 
primeros voceadores que 

anunciaban 1a primicia de 1os acontecimientos de1 d~a. Fueron l.os 
vendedores de peri6dicos, revistas y l.os vendedores de l.oter~a 

que ofrec~an un nGmero para l.a suerte en l.a v~a p6bl.ica. 
En l.as al.timas dos d6cadas, l.a cal.le se ha constituido en 

centros de trabajo para un significativo sector de 1a pob1aci6n 
desempleada, ante la imposibil.idad de encontrar un empleo y por 
el. saturado mercado de trabajo que ha venido expulsando a un gran 
nCimero de trabajadores debido al. impacto de l.a crisis. 
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E1 comerciante sa1e 1a ca11e, decidido a encontrar una 

ubicaci6n que conocer& como sitio o puesto de venta para ofrecer 

sus mercanc~as a una diversidad de púb1ico que deberá atender. 

La diversificaci6n de 1a actividad ambulatoria y 1a gama 

heterogénea de giros de comercia1izaci6n han permitido diferen

ciar 1as categor~as de 1os comerciantes que se reflejan en e1 

volumen de1 capital invertido, tamaño de1 negocio y en 1a calidad 

de 1os productos y servicios que ofertan. 
Dichas caracter~sticas permiten dicotomizar 1os tipos de 

p0b1icos que ingresan a1 mercado ambulatorio para demandar sus 

necesidades de compra; nos referimos a1 público c1asemediero y a1 

p6.b1ico mayoritario de origen popular. 

Los bajos costos de 1as mercanc~as que se reducen bajando 

1os costos de trabajo y disminuyendo e1 porcentaje de ganancia 

han desarro11ado un comercio extensivo que es reconocido socia1-

mente un pab1ico que d~a a d~a ve contra~do sus ingresos. 

Las moda1idades de venta son muchas, desde 1a 1oca1izaci6n 

de un puesto fijo y semifijo hasta 1a de un ambu1ante migrante 

que busca 1a mejor oportunidad para vender (se acerca al pab1ico) 

ante 1a competitividad de 1os ofertantes en e1 mercado ambulante. 

Aprovechar un a1to de1 sem~foro o 1a parada en un grifo de 1os 

autom6vi1es para acercarse a las ventani11as y ganar clientes, se 

1as modalidades mAs usuales de 1os ha convertido en de 

t'.iltimos años. 

Las ca11es ya vienen siendo copadas y buscan nuevos 

lugares de acceso pa~a 1a venta¡ todo lugar será bueno mientras 

haya concentraci6n de pab1ico. Las esquinas de los cines, los 

pasi11os de los metros, las tribunas de 1os campos deportivos, 

1as oficinas púb1icas y privadas, las escuelas, etc. E1 comercio 

ambulatorio 

empleo o para 1a 

participando en 

como ambulantes 

trabajo. 

determina as~ como opci6n alternativa al 

comp1ementaci6n de1 ingreso de aque11os que 

actividades productivas tienen que desempeñarse 

1os fines de semana sa1iendo de1 primer 
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Para 1as autoridades municipa1es e1 comercio ambu1atorio es 
antiest6tico porque deprecia 1a imagen de 1a ciudad; y viene 
siendo reconocida como una actividad i1ega1 por no estar reg1a
mentada y porque se ubican 1as v~as principa1es donde se 
1oca1iza e1 comercio estab1ecido. 

Ante e11o, e1 comercio ambu1ante es evasor de impuestos y se 

manifiesta en 1a reducci6n de1 Pre sectoria1 respecto a la parti

cipaci6n naciona1 de 1os últimos seis años. La represi6n poli
cial, e1 decomiso de 1as mercader~as y e1 desalojo han sido 1as 
respuestas mSs comunes de 1a autoridad edi1 (vAase cap~tu1o V). 

La unidad solidaria y protectora de 1os comerciantes han 

permitido desarro11ar formas de organización y de autodefensa a 
travAs de 1a concertaci6n que rea1izan 1os dirigentes o 1~derea 

de 1oa ambu1antes. 
En otro orden consideramos que 

cuantificaci6n de este subsector 
mercado es f1uctuante. E1 ntlmero 

muy difrci1 obtener 1a 
ya que e1 ingreso y sa1ida a1 

de comerciantes aumenta en 
periodos de gran demanda, especia1mente en aras festivos donde e1 
ambu1antaje a1canza mayor dimensiona1idad. ademas 1a deficiencia 
en e1 registro y empadronamiento de 1os ambu1antes no ha permi
tido contar con una fuente estad~stica que ref1eje cuantitativa
mente e1 n11mero de vendedores. Los pocos estudios que existen 
sobre este tema se han fundamentado en encuestas o investigacio
nes de campo que organismos privados y/o púb1icos han rea1izado 
para particu1ares intereses, buscando e1 acercamiento a tan 
comp1eja actividad econ6mica. 

5.1 comercio Informa1: e1 ambu1antaje en 1a ciudad de M~xico 

E1 comercio ambu1atorio M~xico D.F. contemp1a una amp1ia 
cobertura de actividades comercia1es, muy diferentes entre e11as, 
y b&sicamente heterog~neas. La venta comercia1 de un producto, 
bien o servicio es 1a actua1 a1ternativa para 
adu1tos que se encuentran formando e1 ej~rcito 

muchos j6venes y 

de 1os desocu-
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pados. En esta actividad han incursionado muchos niño~ y ado1cs

centes que ven ob1igados sa1ir a1 mercado de trabajo 

ambu1ante debido a1 impacto de 1a crisis que ha empobrecido sus 

hogares. E1 pequeño ingreso que 11even 1a unidad doméstica 

sirve como comp1ementaci6n para a1canzar 1a subsistencia-repro

ducci6n. 

E1 comPrcio ambu1ante, como término y concepto descriptivo 

11ega ser imprecisa sino trascendemos 1os 1~mites de 1a 

presencia f~sica y nos ocupamos de conocer1a como re1aci6n 

econ6mica y socia1, cuya din&mica interna gira en funci6n de1 uso 

intensivo de 1a fuerza de trabajo y de 1os or~genes de 1a 

inversi6n que 
comercia1. 

cana1izan para e1 financiamiento de 1a acci6n 

En 1a ciudad de México, según Re11o y Sodi (1989), 1a 

po1arizaci6n econ6mica y 1a desigua1 distribuci6n de 1a riqueza 

ha fomentado una estructura comercia1 ambu1atoria p1urimoda1 y 

mu1tiheterog~nea que ha diversificado en e1 mismo sentido 1os 
estratos econ6micos. 

No obstante, e1 ambu1antaje conocido través de dos 
grandes rubros: e1 comercio ambu1ante de a1ta rentabi1idad y e1 
comercio ambu1ante de subsistencia (V~ase cap~tu1o IV), esta 
fi1tima, prop6sito de 1a presente investigaci6n, y en 1a que 

tambi6n encontramos diferenciaci6n de estratos de acuerdo a 1a 
dimensi6n y tipos de giros comerciales que 1e caracterizan. 

En esta perspectiva, consideramos a1 comercio ambu1ante como 

un actor econ6mico que contribuye a1 proceso de acumu1aci6n 
capita1ista. Es un engranaje más dc1 ciclo econ6rnico de1 capita1, 
que se incorpora a 1as necesidades de1 capita1, aunque ~atas 

desarro11en necesidades intr~nsicas de carácter familiar y 

artesanal orientados a 1a reproducci6n de subsistencia. 

Recuperando a Meyer (1985), si define la actividad 

comercial como improductiva, esta es necesaria para la rcproduc

ci6n de1 ciclo econ6mico: ya que es justamente en el proceso de 

circu1aci6n (comcrcia1izaci6n de las mercader~as) donde se genera 
e1 valor y e1 plusva1or creados por 1a producci6n capita1ista. 
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En este Am.bito, e1 comercio ambu1ante a1 cua1 se dedican 
600 mi1 personas en 1a ciudad de M~xico, afirma Nava (1987), 

seg6n estimaciones de 1a CAmara Naciona1 de Comercio (CANACO) y 

1a Federaci6n Naciona1 de Trabajadores no Asa1ariados, es agente 

intermediario de acumu1aci6n que contribuye vigorosamente a1 
crecimiento de1 p1usva1or de1 gran capita1, a pesar que surge por 

1os desequi1ibrios estructura1es de1 capita1 y se profundiza ante 

e1 embate de 1a crisis industria1, 

As~, 1a red de acumu1aci6n 

econ6mica y financiera. 

también ~ncorpora a1 pequeño 
comerciante de subsistencia, quien con ~nfimos recursos tiene ~ue 
11egar 1os grandes mercados forma1es para abastecerse de 
mercanc~as y participar de 1a fase de circu1aci6n, medio que 1e 
produce ingresos monetarios m~nimos con una intensiva exp1otaci6n 
de 1a fuerza de trabajo. 

Existe un imp1~cito reconocimiento de 1as actividades 
de1egaciona1es y de1 comercio eatab1ecido que e1 comercio 
Ambu1ante, actor econ6mico intermediario, genera p1usva1or para 
e1 gran capita1. Grandes capita1istas promueven 1a erradicaci6n y 

mantienen e1 contro1 de1 comercio de mayor rentabi1idad. Razones 
por 1as cua1es 1a Oirecci6n de V~a P6b1ica viene actuando 
contradictoriamente¡ por un 1ado, se ape1a exigiendo su registro, 

aun ca1ific~ndose de competitivo y evasor y, por otro 1ado, se 
to1era 1o acusado c6mo i1ega1, des1ea1 y subterrAneo. 

Entre tanto, ante 1os desajustes de1 sistema econ6mico, 1os 

empresarios de1 gran capita1 vienen ejerciendo dos caminos: unos, 
quienes por mantener sus nive1es de ganancias e ingresos han 
optado por sumergirse a 1os bajos fondos de 1a subterraneidad 
comercia1 y, otros, que todav~a se han mantenido por su capacidad 
de excedentes no tardan en apoyar 1a convocatoria. 

E1 decrecimiento.de1 PIB de1 sector comercia1 respecto a 1a 
PEA Naciona1 en M~xico, desde 1902 a 1a fecha, es prueba feha
ciente de que un sector de1 gran capita1 ha preferido inc1inarse 

a 1a acumu1aci6n subterr4nea sin participar a1 Estado 1os jugosos 
excedentes. Pero 1a din5.mica de1 sistema acusa a estos agentes 
como 1os protagonistas sino a 1a red de vendedores ambu1antes 
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(minoristas, c1asemedieros y pobres) que constituyen e1 61timo 

es1ab6n de 1os agentes acumu1adores. 

E1 PIB de1 sector comercio en M~xico para 1981, segün CANACO 

(1988) represent6 25.1% (1'221,376 mi11ones de pesos de 1980) 

para 1987 e1 PIB hab~a decrecido en 22.8% (1'094,794 millones) 

respecto al P1B Nacional. 

Se responsabiliza al comercio ambulatorio de este descenso, 

pero no se considera que el crecimiento del desempleo y los bajos 

ingresos de la clase trabajadora de la ciudad metropolitana, 

inclu~a las clases medias, contribuyeron a este panorama econ6mi

co. Segnn las cuentas nacionales afirma Nava (1987), en un año el 

consumo privado que represent6 el 60% del consumo total descendi6 

5.5%. Si en 1985 la demanda aument6 3.3%. en 1986 cay6 4.4.%. En 

este mismo año 1os comercios .. no menores .. (con más de cinco 

emp1eadoa o con m~s de 30 mi11ones de pesos de ventas anua1es), 

vieron reducidas sus ventas en 11.5 por ciento. 

Pocos son 1os estudios que se han rea1izado en e1 Distrito 

Federa1 sobre e1 importante tema de1 comercio ambu1atorio. Uno de 

1os pocos trabajos es 1a preocupaci6n oficia1ista de 1os comer

ciantes "forma1es" agremiados en 1a c&mara Nacional de Comercio 

en pequeño (CANACO). 

Dos son 1os estudios cmp~ricos ejecutados (el primero, en 
agosto de 1987 y e1 segundo, en agosto de 1988) que intentan 

desde un an~1isis descriptivo identificar los tipos de comercio 

a.znbu1ante en 1a ciudad de M6xico y exaltar la dimensi6n de la 

evasi6n fisca1 como eco de alarma para el Estado y los sectores 

privados. Los resultados de las investigaciones de campo conclu

yen en un recetario a1ternativo para forma1izar el ambu1antaje. 

Para los investigadores de esta asociaci6n de comerciantes, 

el. comercio informal. opera como "par&sito de arroyos y banque

tas", "lacra social." que se ha extendido por l.a crisis mexicana 

como "acto de 1ibertinaje" contraviniendo e1 "orden jur~dico 

estab1ecido, 1os derechos de1 consumidor y la eco1og~a~ entre 

otros• (CANACO 1989: 9). 
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A pesar de 1a euforia conceptua1 para caracterizar a ia 
actividad comercia1 ambu1atoria existen e1ementos causa1cs que 1a 
objetividad empirica no puede negar por m~s que est~ p1asmado de 

ideo1og1a. E1 origen econ6mico de 1os comerciantes ambulantes 
e1 D.F. provienen en su mayor~a de 1a "c1ase socia1 baja" y 
caracterizado por ingresos •reducidos•. 

Fundamenta1mente migrantes rurales que provienen de 
pequeños poblados de1 interior de 1a repGb1ica mexicana. 

Segfin CANACO: •cerca de 1a mitad (46%) de 1os entrevistados 

manifestaron que ejercen esta actividad por prob1emas de emp1eo, 

••• e1 40% ingresa a este tipo de comercio por obtener perspec
tivas econOmicas adicionales ••• y e1 14% de 1a muestra se 
dedica ~1 por tradici6n (herencia o invitaci6n fami1iar)" (~ 
cit:p. 24). 

LOa datos ~onfirman 1as ra~ces estrictamente econ6micas de1 
incremento de1 comercio ambu1ante de subsistencia (86%) en 1a que 
para unos, constituye una forma de autoemp1eo principa1 supedi

tado a1 finico inqreso para 1a reproducci6n y, para otros comer
ciantes, es una actividad econ6mica comp1ementaria para aumentar 
1os ingresos ante 1a insuficiencia de 1a primera ocupaci6n que 
genera1mente provienen de1 Srea de 1os servicios, como emp1eados 

pfib1icos y/o privados, estudiantes de1 comercio estab1ecido. 
Caso ver~dico es 1o que dec1ara: 

FIDEL (35 años) Ca11e Corregidora. "Soy auxi1iar de 
contabi1idad en 1a de1eqaci6n Ixtapa1apa y vengo todas 
1as tardes de 4 a 9 de 1a noche a vender jugueter~a. 
Usted sabe, ahora vienen de importaci6n y son mSs 
baratos y se 1ogra a1guna ganancia. Lo que gano durante 
15 años de trabajo no me a1canza para subsistir, soy un 
bur6crata esc1avo sin futuro y no quiero que mis 
pequeños hijos vegeten as~. Mi sue1do en 1a de1egaci6n 
s61o cubre para e1 qasto; 1a renta y educaci6n de 1os 
hijos ahora cuesta mucho. Me veo ob1igado a un segundo 
trabajo como ambu1ante, hoy no se encuentran emp1eos. 
Busco una casita de inter~s socia1 porque ya nos han 
1anzado una vez. A ver si junto para e1 enganche, estS 
dif~ci1 pero a ver si 1a hacemos. 
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A1 igua1 que Fide1, quien sa1iendo de las oficinas de la 

delegaci6n quita 1a corbata y en tenis y chamarra se dirige 

hacia 1a bGsqueda de otro ingreso, muchos trabajadores han 

modificado la norma legal de la jornada de trabajo. En promedio 

~sta se viene extendiendo de 8 a 14 horas diarias. 

Hoy en d~a, laborar en dos o tres trabajos ocasionales se 

viene institucionalizando como un medio para equilibrar la 

reproducci6n laboral y familiar que antes se solventaba con uno. 

E1 comercio ambulante de subsistencia (CAS) es la alternativa m~s 
viable. 

En otro orden, el nivel de instrucci6n o la especializaci6n 
t~cnica no garantiza el futuro econ6mico de la familia, raz6n por 
la que encuentra en el trabajo ambulatorio un mercado m4s 
accesible a los requerimientos de 1a subsistencia, dedic4ndose 
tiempo comp1eto a1 comercio y optando por la deserci6n esco1ar. 

En datos que proporciona CANACO (1988:26), "e1 38.3% de los 
ambulantes s61o ten~an primaria, el 33.3% nive1 secundaria, e1 

6.1% fueron ana1fabetos, e1 17.3% educaci6n media superior, e1 
2.5% nivel educativo t~cnico y s61o e1 2.5 educaci6n superior". 

E11o da cuenta que la mayor concentraci6n de ambulantes y e1 
no.mero de puestos que participan en las distintas moda1idades del 

comercio ambulatorio se sitúen las principales de1egaciones 
donde hay mayor asentamiento de colonias populares- Seguido por 

el primer cuadro de 1a ciudad donde 1a af1uencia de pGblico 
constante debido a 1a cercan~a con 1os grandes centros de 

abastos. 
Por ejemp1o, entre 1as m4s pob1adas 1a De1egaci6n 

Cuauht~moc con las grandes concentraciones: e1 centro, Corregido
ra, Tcpito, San cosme y Circunva1aci6n. En la De1egaci6n Venus

tiano Carranza: 1a Merced y Circunva1aci6n y en 1a De1egaci6n 
Iztaca1co: santa Anita (Coruña) (v~ase Cuadro 18). 

A 1a fecha se han registrado 82,584 puestos correspondientes 
a 1os cuatro tipos de comercios: mercados sobre ruedas, puestos 

met41ícos, puestos aislados (en 1as afueras de 1as estaciones de 
metros, de autobuses y mercados) y concentraciones. E1 Tianguis-



CUADRO No, 18 

lrullEiO DE PUESTOS AMBULANTES POR DELEGAClON EN EL DISTRITO F!DEW. 

1988 

llUMERO DE PUESTOS 
Delegación En mercado Metálicos 

Pr!ncipd11 sobre ruedas en v{a Aislados concentra• To t 1 l y tianguis pública 
clones 

Alvaro Obregón 1 416 496 193 . 111S Azcapotzalco 1 473 744 590 . 
3 807 Benito Juárez 2 473 l ll6 841 . 4 430 Coyoacán 5 519 1 108 781 . 8 418 Cuajlma!pa 3 492 . 

71 . 
3 563 Cuauhté1ac 3 492 1 364 1 156 10 977 16 989 Gustavo A. Madero 6 693 1 500 l 682 . 9 875 lztacalco 2 037 1 488 3 097 584 7 206 Iztapalapa 2 473 . 160 . 2 633 Magdalena Contreraa 2 473 . 

18 . 1 491 Miguel Hidalgo 1 339 3 250 842 . 5 431 Milpa Alta 1 473 . 
19 . 2 491 Tláhuac 2 473 . 

215 . 2688 Tlalpan 1 473 372 215 . l 060 Venus t !ano Carranza l 630 1 240 l 095 2 224 6 189 Xoch!m!lco 786 330 178 . l 294 

Gran Total 43 735 14 008 11 056 13 785 82 584 

Fuente: Cloora Nacional de c ... rcio (C!Jl.\001, El -rclo aobulante en la eludid de flf•lco, 1981, Hhico, D,r, 

... ... 
• 
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Bazar (28,194 puestos) es un tipo de comercio que s6lo opera de 

uno a dos d~as a 1a semana¡ 10 que har~a un total de 110,778 

puestos en la v~a pública del Distrito Federal. 

El incremento del comercio ambulante en la ciudad de M~xico 
entre agosto de 1987 y agosto de 1988, afirma CANACO, fue del 

40%. El dato muestra la expansi6n dinámica de esta actividad 

econOmica, principal recurso de autoempleo para los pobres de la 

ciudad metropolitana de M~xico. 

Respecto a la inversi6n promedio de un puesto de venta que 

se requiere para la insta1aci6n, en agosto de 1988 registro 
CANACO entre 2 millones m~nimo y 4'500 mil pesos mexicanos como 

m4ximo, para los puestos en concentraciones. 

Adem&s de estos gastos, la inversi6n en la adquisici6n de 

mercader1as f1uctaa de acuerdo a1 giro comercia1 cuyo promedio 

cuantificab1e fue: 

DE HASTA 

(pesos) 

- A1imentos 500 ººº 1 500 ººº 
- Ropa y ca1zado 1 500 000 4 000 ººº 
- E1ectr6nica, 

contrabando 3 ººº ººº 10 ººº ººº 
- Bisuter:ta 500 000 1 500 000 

Los resu1tados de 1a CANACO, indudab1emente se refieren a 

1oa puestos de a1ta rentabi1idad con costos de inversi6n e1evados 

que se diferencian de 1os comerciantes de subsistencia cuyas 

capacidades de inversi6n no 11egan siquiera a1 m1nimo requerib1e. 

Lo que no considera CANACO es: de estos puestos que manejan 

1os referidos giros, cu~ntos 

riados o asociados, factor 
son rea1mente propietarios, asa1a

importante para justificar estos 
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durante qu6 tiempo se puede 
1a actividad ambu1ante en 

formar este capita1 

re1aci6n a1 t~maño 
de1 negocio y de1 puesto. 

S.2 Comercio popu1ar ambu1atorio y venderos ambu1antes en Lima
Per6 

E1 comercio ambu1atorio en 1a ciudad de Lima constituye uno de 

1os actua1es prob1ema.s de mayor importancia que 1as autoridades 
edi1es a 1a fecha no han podido reso1ver. 

A diferencia de 1a Metr0po1i Mexicana, ya desde 1970 era 

significativa su presencia y para 1980 1a pro1iferaci6n hab~a 
rebasado 1os 1~mites de contro1, fen6meno socia1 que 1a prensa 
oficia1ista ca1ifica como una •bomba de tiempo" (E1 Comercio: 

1988). 

Los or~genes tradiciona1es de 1a venta ambu1ante se manifes
t6 en e1 conocimiento oficial. de muchos voceadores de revistas y 

peri6dicos, conocidos como l.os "canil.l.itas•. que trabajan en 1as 
cal.1es de Lima. Ademli.s de l.os l.ustradores de ca1.zado. emol.ienteros 
y al.gunos puestos ambul.antes de l.ibros. Estas fueron actividades 
econ6micas que se desarrol.1aron oficial.mente con l.a venia de l.a 
representaci6n municipal.. pero consisti6 en una l.ucha ganada y 

otorgada por l.a capacidad organizativa de esta agrupación. 
Pero el. comercio ambul.atorio continu6 creciendo y. 

excepci6n de ~atas. fue prohibido como actividad y sancionado 
como il.egal. hasta 1986 en l.a que se aprueba el. reconocimiento y 

l.a re9l.amentaci6n l.egal. por medio de l.a ordenanza 002 (Regl.amento 
del. Comercio Ambul.atorio) expedido durante el. primer gobierno 
municipal. de l.a Izquierda Unida (IU) y presidido por el. Dr. 
Al.fonso Barrantes Lin9An. 

Desde l.a perspectiva del. Gobierno Municipal. el. tratamiento 
del. probl.ema atnbul.atorio en l.a capital. l.imeña tuvo dos orienta
ciones durante l.a historia municipal.. 



231 

La pri..mera, de orden represivo, po1icia1 y persecutorio, 

fundado en 1a ordenanzas de car&cter est~tico de 1a ciudad sin 

considerar que 1a ag1omeraci6n de comerciantes en 1a v~a pGb1ica 

proviene de causas mAs profundas. 
La segunda, de orden promociona1, participativo y socia1, 

caracterizado por e1 diá1ogo y 1a concertaci6n entre 1a autoridad 
edi1 y 1as organizaciones de ambu1antes que se concret6 en 1a 

constitución de una Comisi6n Mixta para atender de manera 
conjunta e integra1 este prob1ema. Este enfoque se desarro116 

durante e1 periodo 1984-1986 y en 1a que e1 comercio aaabu1atorio 
consigui6 ser representado en e1 Par1amento Municipa1 por e1 

conseja1 y regidor metropo1itano Gui11ermo No1asco Ayasta. 
Sin embargo, e1 comercio ambu1ante de subsistencia en Lima 

es un viejo prob1ema que vino creciendo como consecuencia de1 
tipo de deaarro11o eatructura1 de1 Per6 y, actua1mente. ante e1 
impacto recesivo de 1a crisis no s61o se configura por 1a fa1ta 
de emp1eos, ni por ser 1ega1ea o i1ega1es, sino 1a raz6n princi
pa1: es que existe una situaci6n de probreza en que 1os pobres de 
1a ciudad tienen que nive1ar sus ingresos insuficientes optando 
por diferentes 
Cordano:1987). 

a1ternativas. (R. Grompone:1985; Andrade y 

Esto ha condicionado que en 1os sectores urbano-popu1ares 
asuman y se deearro11en ante diversas necesidades y contextos, 
formas de econom~a popu1ar de subsistencia, basados en e1 trabajo 
intensivo, 1a ayuda ~utua y 1a so1idariad organizada de sus 
participantes (Razeto:1985). 

E1 comercio a.mbu1ante de subsistencia (CAS) es una de 1as 
actividades y en 1a que participan a1rededor de1 60' de 1os 
desemp1eados. E1 vendedor ambu1ante responde as~, a 1as necesida
des de un vasto sector de 1a pob1aci6n que adquiere productos y 

servicios "a1 paso• genera1mente en pequeñas cantidades y a 
precios unitarios muy bajos. 

La raciona1idad econ6mica de1 vendedor de subsistencia 
es mantener su sitio de venta ubic4ndose en v~as de gran 
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concentraci6n de plib2ico y 9arantizar e1 ingreso de1 d1a para 1a 
subsistencia-reproducci6n. 

E1 CAS asimi1a ia necesidad econ6mica de sus clientes y 

•vende barato•, e1 fiado ser4 otra de 1as estrategias de comer
cia1izaci6n q~e se conceda cuando se conoce a1 c1iente y sus 
dificu1tades de pago. Por ejemp1o: 

JUANITA (48 años) Jir6n Ayacucho, Centro-Lima: •yo 
vendo abarrotes como usted ve. Ahora ha crecido un poco 
mi negocio y mi capita1, pero empec6 vendiendo ve1as, 
f6sforos, jabones, detergentes que compraba por 
unidades y por ki1os aquX en e1 mercado centra1 y 1os 
ponfa sobre un tab1ero. Tengo 28 años en este trajin de 
1evantamerme a 1as cinco de 1a mañana y 1evantar todo a 
1as ocho de 1a noche. vengo diario de Comas y compro 1a 
mercaderta que me fa1ta para surtir, siempre buscando 
mejor precio. Yo aprend1 aqur; si e1 puesto no tiene 
arroz, azocar, 1eche 1a gente no 11ega a comprar. A 
veces es muy dif~ci1 consequír1o porque 1os grandes 
comerciantes especu1an y 1o esconden. Hacemos 1argas 
co1as y pagamos 1o que e11os quieren, tan s61o "PQr 
9anar a1go y atender a 1a c1ienteia que 1o necesita. Si 
no, quE ieche tomar1an sus hijos, y ei arroz que es 
b&sico con un par de huevos fritos, ya tienen un 
a.J.muerzo, caserito. La crisis ha afectado a 1os pobres 
Por iquai y, aunque quisiera, a todos no se puede fiar, 
si no con qué s~go surtiendo~. 

La po1arizaci~n de 1os sectores socia1es están bien diferen
ciados en ia capita1 1imeña y en 1as mismas condíciones se 
manifiesta e1 comercio ambu1ante. E1 comercio ambu1ante de a1ta 
rentabí1~dad ubicados en puestos fijos y semifijos de 1os campos 
feria1es absorbiendo toda 1a gama de giros comercia1es en 1as 
4reas céntr~cas y w~s urbanas de Lima (Cuadro 19). 

Y 1os comerciantes ambu1antes de subs~stencia de Xnfimos 
capita1es ubicados en puestos ambu1antes en 1os a1rededores de 
1os niercados popuiares, formando mercadi11os y paraditas en 1as 
inmediaciones de 1os asentamientos populares. 

Para estos vendedores e1 ingenio, e1 esfuerzo y 1a orí9ina-
1~dad ser4n sus mejores recur•os de venta. Tratar de encontrar 
mercader~as mlls baratas, recorriendo ta11erea de confeccionistas 



CUADRO No .. 19 

UBICACION Y VALORIZACION DE LOS CAMpOS FERIALES DI LIMA-PERU 

Nombre A rea 
Año (M.2) 

1. Asoct act 6n Pequeil.o& 1983 1 150 

2. Amazonaa 
Lima 1980 4 :no 

3. Plaza Ca•taf\eda 
Lt""' 1982 1 620 .. Vtrv-n de Lourdea 
Ltrna 1984 800 

5. Polvoa Azules 
Ltrna 1'380 6 450 

6. Miguel Crau 
Lt""' 1982 2 250 

7. La• Malvinas 
Lt""' 1986 13 500 

8. Naranjal 
San Mart'fn de Porrea 1985 ~ 

T a t • 1 33 71t0 

MI 1•• de US DO\ erf'at 

Fuente: Instituto Libertad y 0efllocracta (ILO). 

(1) Mtles de lntls de junto de 1986., 

A rea 1 nverat6n 
media 

Na. de Coooer- par 
pue11otoa ct•ntes puesto Muntc1-

(M2) p•lld•d 

200 259 4.00 57 .7 

400 445 4.00 262.6 

196 257 4.00 4.4 

233 305 2.25 8.6 

2 200 2 882 3.00 

330 303 3.00 12.9 

1 800 z 358 3.00 795 .. 6 

~ ~ 6.00 8.8 

5 619 7 150 1 180.,S 

84. 7 

(1) 

Cocner- Total 
ct•ntea tnverat6n 

302 .s 390.6 

255.0 517.6 

117 .e 122.1 

212.3 220.9 

3 366.0 3 366.0 

74.2 87 .. 2 

1 134.0 1 929 .. 6 

182 .. 0 190.8 

5 6itlt.2 6 824 .. 8 

it04.9 1189.,S 
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o grandes mercados mayoristas (La Parada, e1 Mercado Centra1, 
etc.) para comprar por docenas, por unidades, por ki1os y hasta 

por montones. Por ejemp1o, e1 mercado de1 ca1zado, pub1ica e1 

peri6dico ~ (1987), 1os ta11eres c1andestinos funcionan en 
distritos popu1ares: La Victoria, e1 Rimac, San Juan de Luriqan
cho, y otras. Las zapati11as, 26 se encuentran en gran variedad y 

marcas, •Nike•, •Adidas•, "Tigre•, i9ua1 que 1as famosas firmas 

mundia1mente reconocidas, se pueden conseguir en e1 comercio 

arnbu1ante por casi 1a mitad de1 precio. Y 1as consigue adqui
riendo un 1ote de 28 a 30 zapati11as, invierte a1go as~ como 2 a 
3 mi1 intis (60 a 90 d61ares). 

SegGn 1a encuesta de hogares de 1986 ~n Lima-Metropolitana, 
1a distribuci6n de 1a PEA ocupada por ramas de actividad fue de 
1'988 mi1 trabajadores, de e11as e1 mayor porcentaje (22%) 

correapondi6 a1 rubro comercio a1 por menor y representado por e1 
56% en rubros terciarios de 1a econom~a. En especia1, 1a fuerza 
de trabajo femenina participa masivamente en e1 mercado 1abora1 

cubriendo actividades dentro d~1 comercio y en 1os servicios 
b&sicos: comercio por menor 29%, servicios comuna1es 18%, trabajo 
en hogares 15• y restaurantes y hote1es 7%. Es decir e1 69% de 

1as mujeres trabajadoras se incorporan forma1 e informa1mente a1 
mercado urbano de trabajo (v~ase cuadro 20). 

Los mayores avances 1ogrados para e1 comercio ambu1ante de 
subsistencia durante e1 gobierno municipa1 de Izquierda Unida 
(1984-1986) fue 1a aprobaci6n por e1 Congreso de 1a RepGb1ica de1 

Proyecto de Ley de Comercio Popu1ar Ambulatorio que dispone 1as 
normas y procedimientos para 1a promoci6n de1 CAS mediante 1a 
creaci6n de centros de comercio popu1ar y mercados minoristas de 

abastos. se 1oca1izaron en terrenos ba1d~os que se 
expropiaci6n y 1a construcci6n de 1os mismos 

tomaron por 

con e1 apoyo 

financiero de1 Banco Centra1 Hipotecario y e1 Banco Centra1 de 
Reserva. 

26 Es conocida en M~xico como TENIS. 



CUADRO No. 20 

DISTRIBUCION DE LA PEA OCUPADA EN LI.MA METROPOLITANA SEGUN 

RAMA DE ACTIVIDAD. ECONOMICA Y SEXO 

-En va1orea abso1utoa y va1ores porcencua1es-

~ 
Mascu1ino Femeni.no 

Va1ores Va1ores Va1ores Va1oras 
abso1ucoe % abao1utos % 

T o t a l 

Va1orea Va1oraa 
absu1ucos % 

Agricu1tura 13 423 1. 15 6 087 0.75 19 510 0.98 
H.iner~a 10 548 0.90 1 671 0.20 12 219 0.51 
Ind. Bs. Consumo 196 975 16.82 129 046 15.80 326 021 16.40 
Ind .. Bs. Intermedio 57 355 4.90 17 727 2.17 73 082 3. 78 
Ind. Bs. de Capica1 55 614 4. 75 5 567 0.68 61 181 3.08 
E1ectric ... Gas. Agua 6 440 0.55 l 109 0.14 7 548 o.38 
Construcción 103 199 8.81 7 774 0.95 110 978 5-58 
Comercio por Mayor 19 344 1.65 10 530 1.29 29 874 1.50 
Comerci.o por Menor 206 364 17.62 238 383 29.18 441 746 22.37 
Rescauranc. Hote1 38 994 3.33 59 522 7.29 95 516 4.95 
Transp. A1macén 115 926 9.90 18 324 2.24 134 250 6.75 
Establee. Financieros 64 256 5.66 23 879 2.92 90 135 4.53 
Serví.e. Comuna1aa 181 199 15.47 143 544 17.87 324 743 16.33 
Survicio Persona1 93 284 7.96 31 047 3.50 124 330 b.25 
Hogares 6 414 o.55 122 725 15.02 129 139 b.90 
Aspiran ces - - - -
T o t a 1 : l 171 333 100.00 816 935 100.00 1 988 268 100.00 

Fuente: Encuesta de Hogares en Lima Metropoli.cana. Junio de 1986. Mini.sterio de Trnbajo y Promoción 
Social. Direcci.Ón General de Empleo. 

Elaboración: Hernán Lázaro. CEDEP. Proyecto SIU. 

~ 
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A trav6s de 1a ordenanza 002 (Regiamente de1 Con.ercio 
Ambu1atorio,, se cre6 e1 Pondo Mu.nicipa1 de Asistencia al 
Jtunbu1ante (FOMA) que fue financiado con 1a SXSA (impuesto 
tributario por derecho de piso) que se cobra a 1oa vendedores 
ambu1antes. Se cre6 e1 programa de mejoramiento dei empleo 
(PRO~) fondo financiero para e1 otor9aaiento de crAd~tos a 1os 
comerciantes y ta11eristas para invertir en 1a insta1aci6n y e1 
mejorain~ento de 1as condiciones de venta- Funcion6 la cana1iza
ci6n de1 crédito desde e1 5 de enero de 1985. Seg6n los datos 
emp~rico• de nuestra inve•ti9aci6n, realizados en noviembre
diciembre de 1988, ei 41' de 1os COIM!rciantes de subsistencia 
entrevistados, respondieron haber participado de un Programa 
Municipal o de1 gobierno en su beneficio; y e1 59,qued6 ais1ado y 

rezagado de 1os incentivos considerados para e1 CAS~ 
'Respecto a1 tipo de programa. e1 20.S• dec1ar6 haber aido 

benef~cíado con apoyo crediticio¡ e1 6.5, particip6 de un 
programa de capacitací6n para ei mejorAllliento de ias ventas y de1 
abastecimiento¡ e1 12.5% fue atendido y organizado dentro de un 
p1an de promociOn de asistencia m~dica gratuita y, a61o e1 1-S' 
se Lncorpor6 como beneficiario en 1os tres programas. 

La ~natituciOn que mayor apoyo otor96 a 1os beneficiarios 
respecto a 1os tres programas (crAdito, capacitaci6n y promoci6n) 
fue e1 XDESX (21%), y 1a Munícípaiídad de Lima (14•): en segundo 
1ugar fue ei Ministerio 
Xndustria1 de1 Perfi (BXP, 

de Trabajo (4•), seguido por e1 Banco 
(1%) y, por otras instituciones (1%). 

Adem&s, se firmo un convenio con e1 Instituto Peruano de 1a 
Seguridad Socia1 (XPSS) para incorporar a 1os trabajadores 
aabu1antes y a su fa.m.iiia a 1os benef Lcios de 1a seguridad 
socia~. La tributací6n se concert6 de manera esca1onada scqan 1os 
ingresos de 1os comerciantes y amparado por e1 D.L. 22482. 

Respecto a iaa prestaciones deL Decreto Ley, ios trabajado
res informa.1es pa.gar&n una aportaci6n equ~va1ente a1 6.3, bajo 
~as sig-u~entes eacaias: 



237 

Los trabajadores cuyos ingresos mensua1es son hasta u.na 
remuneraciOn m~nima 1ega1, sobre e1 SO' de 1a misma. 

Los trabajadores cuyos ingresos mensua1es son hasta dos 
remuneraciones m~ni..Jlla.s sobre e1 100' de 1a misma. 
Los trabajadores cuyos ingresos sean superiores dos 

remuneraciones m~nimas mensua1es, aportar4n de acuerdo a1 
monto de dichos ingresos. 

Respecto 1a participaci6n, se abri6 1a asistencia de 1os 

representantes de 1os vendedores ambu1antes en e1 Directorio de1 
Fondo Municipa1 de Asistencia a1 1\mbu1ante (FOMA) y, en e1 de1 

Programa de Mejoramiento de1 Emp1eo (PROME) , ademAs en 1os 
6rganos de gesti6n municipa1, como son: 1a Comisi6n T~cnica Mixta 
Metropo1itana y 1as Comisiones Mixtas de Administraci6n en cada 
Campo Feria1. 

Respecto 

distrita1es con 

1a capacitaci6n, 
1a participaci6n de 

promovieron seminarios 
regidores y funcionarios 

municipa1es a 1os dirigentes de ambu1antes para mejorar 1as 

Condiciones de ventas y de abastecimiento. 
Respecto a 1a promoci6n, con financiamiento de1 FOMA, se 

promovi6 la atenci6n m6dica gratuita en 1os principa1es lugares 
de mayor concentración de comercio ambulatorio. Atenci6n en 
pediatr~a y medicina genera1, campañas de1 despistaje del c4ncer, 

sangu~neo y sero16gico, adem~s de1 primer Consu1torio M6dico 
Permanente para 1os vendedores ambu1antes, en e1 1oca1 institu

cional de1 FOMA. 

Desde noviembre de 1986, con 1a nueva administraci6n 

municipa1 aprista, en manos de1 doctor Jorge de1 Casti11o, se han 
ido =onge1ando 1os programas favor de 1os comerciantes 
a.mbu1antes debido a 1os desequi1ibrios financieros de 1a Caja 

Municipal de Lima. 
Las nuevas acciones de1 gobierno edi1 han retomado 1a 

estrategia coercitiva y po1icia1, bajo 1os principios de recu

peraci6n de 1a autoridad y e1 respeto a 1a imagen est~tica de 1a 
Lima Cuadrada y principa1es v~as de comunicación. 
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La reubicaci6n de 1os comerciantes a.mbu1antes de subsisten
cia, trabajo rea1izado desde 1980 por e1 ingeniero Eduardo orrego 
Vi11acorta, representante municipa1 de ese entonces y continuada 
por e1 a1ca1de de 1U, doctor A1fonso Barrantes, fue una de 1as 
banderas de 1a campaña e1ectora1 de1 gobierno munic~pa1 aprieta, 
promesas que han quedado en e1 estancamiento. 

A 1a fecha se viene manteniendo cerrado e1 di&1ogo y 1a 
concertaci6n con 1os vendedores a.mbu1antes a fin de negar1es e1 
derecho ganado de participaci6n en 1a gesti6n edi1. 

Mientra• tanto, e1 comercio ambu1ante de subsistencia (CAS) 
continQa siendo 1a principa1 actividad, refugio frente a1 desem
p1eo y e1 hacinamiento de 1aa ca11es 1imeñaa por 1os pobres de 1a 
ciudad, sigue creciendo con mayores mSrgenes de concentraci6n. 

E1 mercado negro de· d61ares de1 jir6n .ocaña, Camana, 
Miraf1ores y otras ca11es de Lima en manos de j6venes deaemp1ea
dos, es otra forma ~e atnbu1antaje que e1 sistema financiero y 

JDOnetario de1 pa~s ha provocado con 1a inercia1 deva1uaci6n 
monetaria de1 inti (moneda naciona1) frente a1 d61ar y 1a 
incontro1ab1e inf1aci6n econ6mica. Este espacio atractivo de 
especu1aci6n est6 formado por una red poderosa que contro1a e1 
ingreso de d61ares a1 pa~s, cuya procedencia es de origen dudoso, 
pero que se ha convertido en e1 mejor mercado de 1avad61ares 
procedentes de1 narcotrA~ico y de1 contrabando. "E1 ministro 
c~sar VSzquez manifest6 que e1 mercado de gcaña es una 'maquini- __ 
ta• extranjera muy pe1igrosa. Sin embargo, asegur6, que e1 
gobierno no tomarS ninguna medida traumStica, puesto que 
existen numerosas personas que necesitan trabajar" (La Rep6-
~: 1989: 16). 



CAPITULO IV 

ESTRUCTURA SOCIAL DEL COMERCIO DE SUBSISTENCIA (CAS) 

EN MEXICO, D.F. Y PERU, L~MA 
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1. Ref1exiones te6rico-metodo16gicos para una interpretación de 
1a estructura socia1 en e1 comercio ambu1ante de subsistcn
.s....l!. 

Los comerciantes ambu1antes de subsistencia (CAS) en M~xico, o.F. 
y en Lima-Metropo1itana han incursionado en todo tipo de activi
dades comercia1cs y prestan toda ciase de servicios que estSn a1 

a1cance de personas con bajos ingresos econ6micos, 1aborando en 
ca11es y aceras de 1a ciudad. 

As~, muchas zonas urbanas de mercado ambu1atorio intensivo, 

principa1mente 1as ubicadas en 1as co1onias popu1ares, se han 

transformado aut6nticos centros comercia1es para 1a ciase 

trabajadora: hay de todo ~ a bajo precio. 

que 
1a econom:ta a 1 Sin embargo, este importante sector socia1 de 

1e conoce como vendedor ambu1ante una categor1':a 

diferenciada de econ6mica muy comp1eja internamente muy 
personas que 1aboran en 1as ca11es de 1a ciudad. 

Estos factores diferencial.es de participaci6n en 1a activi
dad econ6mica comercia1 configuran su propia dindmica en torno a 

1a rcproducci6n social. del CAS. Y s61o es posible comprender su 
desarro11o a partir de la unidad dom~stica grupo dom'5stico 

acompañado de 1a posici6n que ocupan en ei morcado de trabajo 

ambul.ante lMTA) .. 
Las condiciones estructur.al.es en 1a que se erige 1a sociedad 

mexicana y 

y agudiza 

l.a sociedad peruana~ en los últimos 15 años, refuerza 
el. empobrecimiento dc1 hombre del campo y la ciudad 

quienes asumen nuevas formas de comportamiento e inserci6n en ia 

actividad productiva y comercia1 .. 
Por un l.ado, la descomposici6n de la famil.ia campesina trae 

consigo 1a desintegraci6n de 1a unidad dom~stica, v~a 1a migra
ci6n permanente de recursos humanos j6vcnes que sal.en de 1a 

econom~a fami1iar para ingresar 
urbanos. 

ios mercados de trabajo 

Por otro lado, l.a saturaci6n de1 mercado 1aboral. y e1 
incremento del. subemp1eo y descmp1eo urbanos imposibi1itan 1a 

incorporaci6n a 1a actividad productiva de ia actua1 pob1aci6n 
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generaciona1 de fuerza de trabajo (hijos de migrantes) que 
mediante formas de acceso se autoemp1ean en ocupaciones muy 

precarias. 
En consecuencia. 

de1 comercio ambu1ante 
1a confi9uraci6n de 1a estructura socia1 

de subsistencia (CAS), objetivo de1 
presente cap~tu1o, está determinada por una comp1eja y definida 
red de variab1es ana1~ticas y operaciona1es que interre1acionan 
1as necesidades de 1a fami1ia nuc1ear y sus creativas formas de 
reproducci6n socia1. 

Es decir, 1a 1ucha por 1a sobrevivencia en 1a fami1ia 

nuc1ear, asume 
ci6n o venta 

en e1 CAS 1a e1ecci6n de un giro de comercia1iza
de servicios según sus capacidades (inversi6n, 

ingresos 
ubicaci6n en 

infraestructura) • Estos e1ementos 

e1 MTA y definen 1os estratos 
actividad comercia1. 

caracterizan su 
socia1es de 1a 

Las mismas que permiten estab1ecer prioridades de giros 
consideraci6n a 1a procedencia migratoria, nive1es de educación, 
grupos de edades, anterior experiencia 1abora1 e improviaaci6n y 

nuevas formas de c6mo ganarse 1a vida para subsistir. 

1.1 La fuerza de trabajo ambu1ante (FTA) y su ubicación en 1a 
estructura ocupaciona1 de subsistencia 

En Lima y en e1 D.F., as~ como en otras ciudades de Asia, Africa 
y Am~rica Latina se conjugaron varios fen6menos para producir un 

sector pob1aciona1 que se ve ob1igado a desarro11ar estrategias 
ocupaciona1es y de subsistencia cada vez mSs espec~f icas en e1 
~mbito de 1a comercia1izacion y de 1a prestación de servicios. 

E1 CAS urbano en e1 mercado capita1ista es una de sus 

expresiones ya que su existencia y desarro11o se asocia estrecha
mente, ademAs de 1os factores demogr6ficos y de estructura 
ocupaciona1, a1 tipo de industria1izaci6n de 1as 61timas dAcadas 
y a 1a concentración y segmentación de1 mercado urbano. 
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Desde 1a estrechez de1 mercado interno. industria 

intensiva en capíta1 y artificia1Jnente cara debe compensar 1a 

baja esca1a de producci6n con a1tas tasas de ganancia, tasas que 

se obtienen, entre otros medios, comercia1izando 1a mercanc~a a 

través de1 CAS. As~, productos costosos pueden 11egar a1 mercado 

por medio de 1os vendedores arnbu1antes de subsistencia (VAS) 

gracias a sus costos operativos menores. 

Desde e1 punto de vista de1 capita1 industria1, e1 CAS 

representa 1a posibi1idad de uti1izar mano de obra fami1iar en 1a 

comercia1izaci6n de sus productos con 1a fina1idad, por una 
parte, de captar 1a ganancia no retenida por 1a empresa fami1iar 

y. por otra, de acceder a 1os mencionados mercados perif~ricos 
urbanos. 

Asimismo, 1os periodos 
(V~ase cap~tu1o III) que 
atravesando (M~xico y PerG) 

c~c1icos de 1a crisis estructura1 

1as econom~as 1atinoamericanas1 viven 
han profundizado 1a quiebra y e1 

cierre de muchas empresas en e1 sector industria1 y han generado 
1a descapita1izaci6n e improductividad de1 sector agrario, as~ 

como e1 empobrecimiento de1 campesinado. 
Frente a esta situaci6n e1 CAS se presenta como una a1terna

tiva de autoemp1eo que se desarro11a cump1iendo una dob1e 
funci6n: una parte significativa de1 CAS se constituye frente a 

1a crisis (1976-1988) • para un importante sector socia1 (emp1eado 
y subemp1eado) como actividad econ6míca comp1ementaria, 
aunque permanente, de otro emp1eo, profesi6n u oficio, a1 cua1 e1 

trabajador se dedica durante 1as restantes horas de1 d~a o 
semana; diferencia1mente para e1 deaemp1eado constituye 1a 

exc1usiva y 6nica actividad 1aborn1, revistiendo sus funciones 
econ6micas 1as caracter~sticas de una actividad econ6mica 

fami1iar. 

1 No pretendemos rea1izar genera1izaciones te6ricas para e1 
conjunto de 1a regi6n porque 1as particu1aridades de cada 
po1~tica econ~mica ref1ejan su impacto diferencia1mente en 1a 
estructura ocupaciona1 y en 1a estructura sa1aria1. 



Es decir. 1a funci6n dícot6mLca de una actividad comercia1 
en e~ mercado de trabajo ambu1ante Ut'TA) define particu1aridades 
intr~nsecas de1 sector socia1 que se incorpora como FTA y su 
vincu1aei6n con e1 aparato productivo. determinado por 1a 
situaci6n 1abora~. 

En este orden de anSlisis. 1as categor~as conceptua1es que 
otorgan fune~ona1idad operativa a1 CAS en reiaci6n a 1a condic~6n 
iabora1 son 1as siguientes: 

Comercio ambu1ante de 
subsistencia 

(CAS,: actividad econ6mica 
comp1ementaria 

Forma econOmica de subsistencia 
o aiternativa ocupacionai que 
adiciona1mente se rea1iza como 
una segunda actividad 1abora1 
durante a1gunas horas de1 d1a, 
fines de semana (sAbados y 
domingos•, quincena. tempora1-
mente en periodos festivos, 
feriados durante e1 año. La 
comp1ementariedad se torna 
necesaria para 1os sectores 
popu1ares que requieren equi1i
brar sus ingresos. que por 
efectos de 1a crisis agudiza 
1os nive1es de subsistencia 
fami1iar. 

Horas de trabajo (4 horas 
diarias) 
Por ei periodo y frecuencia 
de 1a venta. 
Por e1 tipo de estab1ecimien
to. 

Sectores emp1eados y/o 
subemp1eados 

PEA entre e11os obreros, 
emp1eados de1 sector p6b1ico o 
privado, estudiantes y 
artesanos que 1aborando en 
condiciones de estabi1idad (8 
horas de trabajo) y en 
condiciones de inestabi1idad 
(media jornada, 4 horas de 
trabajo) se constituyen como 
vendedores ambu1antes frente a 
1a crisis, combinando sus 
actividades 1aboraies. Ej.: 
madres de fami1ia que combinan 
sus actividades domAsticas con 
1a venta ambu1atoria. 

Promedio de ingreso mensuai. 

Promed~o de ingreso fami-
1iar. 

- PEA emp1eada y subemp1eada. 



CAS: Actividad econ6mica 
permanente 

Unica y exc1usiva forma econ6-
m.i.ca de subsistencia o a1terna
tiva ocupaciona1 que se rea1iza 
con car~cter de permanencia du
rante 8 a 12 horas del. d:t.a, con. 
participaci6n de 1a famil.ia nu
c1ear. Es dnica fuente de in
gresos necesarios para l.a sub
sistencia fami1iar, supeditado 
a 1a venta diaria de comercio 
ambul.ante. 

Horas de trabajo (8 12 
horas diarias). 
Por e1 tipo de ubicaci6n. 
Por e1 tipo de estab1ecimien
to. 
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Sectores desempl.eados 

PEA que no percibe ingresos, 
que no tiene emp1eo por diver
sos motivos: por su condici6n 
de migrantes que no encuentra 
trabajo, por despido masivo, 
por vencimiento del. contrato 
de trabajo, etc. se constituye 
como vendedor ambu1ante crean
do una originaria actividad 
econ6mica o incorporándose al. 
giro comercial. de l.a fami1ia 
nucl.ear. 

- Porcentaje de l.a PEA desem
pl.eada. 

- Pobl.aci6n migrante desocupa
da. 
Pobl.aci6n subempl.eada cesa
da. 

Los criterios de medición para expl.icar l.a din4mica interna 
de cada actividad económica eetS determinado por su re1aci6n con 

cada giro de comercial.izaci6n. 
De esta manera, el. CAS como una sal.ida a1ternativa y 

creadora para l.a eubeistencia-reproducci6n se desarrol.1a bajo 1a 
perspectiva de nivel.ar 1os ingresos en l.a unidad famil.iar. segdn 
~1wert (1983), 1a mezc1a de diversas fuentes de ingresos en una 

unidad dom~stica, en parte ingresos de diversas relaciones de 

producci6n, no s61.o se encuentra en l.a capa de l.os no asegurados. 
La unidad dom~stica pro1etaria pura, 1a unidad dom~stica indepen
diente, etc., s61o existe como una hip6tesis te6rica de trabajo. 

En pr4cticamente cada capa encontramos una mezc1a de diversas 
fuenteR de entradas, en especia1 de ingresos provenientes dc1 

trabajo asal.ariado, de 1a producci6n simpl.e de mercanc~as o de1 
pequeño comercio y de 1a producci6n de subsistencia, y tambi~n-
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inc1uso en 1a capa de 1os no asegurados-ingresos provenientes de1 

arrendamiento de propiedades inmueb1es, terrenos o habitaciones. 

La incorporaci6n a1 mercado de trabajo ambu1ante (MTA) de 
uno de 1os miembros de 1a unidad fami1ior, 2 supone 1a e1ecci6n de 
un giro de comercia1izaci6n que se desarro11a en e1 marco de 1as 
reg1as de1 mercado capita1ista, pero siguiendo estrategias de 
subsistencia intr~nsecos, que es opuesta a 1a raciona1idad de 1a 
acumu1aci6n. 

En este sentido, 1a FTA en e1 CAS se orienta a reproducir 
1as necesidades vita1es de 1a unidad domAstica, en base a 1a 
intensidad de1 trabajo ambu1atorio que rebasa 1os mArgenes de una 
jornada 1abora1. 

E1 dinamismo de 1a actividad comercia1, en base una 
e1evada rotacion econ6mica de 1os productos de mayor consumo para 
1a econom~a fami1iar. determinan en 1os vendedores ambu1antes de 
subsistencia (VAS) un a1to conocimiento en 1as f1uctuaciones de 
1oa precios de1 mercado a fin de ofrecer productos accesib1es a 
1as necesidades de un pdb1ico consumidor de origen popu1ar. 

Genera1mente, 1a venta de consumo primario (productos 
a9r~co1as y comestib1es). entre otros, son mercader~as de 
rotaci6n rSpida durante e1 d~a. E1 abastecimiento est& 1igado a 
una red o1igop61ica que contro1a e1 comercio mayorista. ~a 
competitividad comercia1 determina 1as f1uctuaciones de 1os 
precios que tambi~n est4n re1acionados a1 periodo de cosecha de 
a1gunos productos agr~co1as o porque son de temporada. As~ e1 VAS 
busca un mejor precio asequib1e a capita1 de1 d~a y a 1os 
ingresos de sus c1ientea. 

Esta caracter~stica distinta a 1a de1 estab1ecimiento 
comercia1 capita1ista, que se orienta a mantener e incrementar 1a 
tasa de ganancia. opone 1a raciona1idad comercia1 de 

2 Sobre 1a participaci6n econ6mica fami1iar en &reas 
urbanas, una interpretacion te6rico-metodo16gico de nive1 
macroestructurai. fami1iar e individua1 re1acionando dimensiones 
demogr&fica, socia1 y econ6mica. V6ase, Garc~a, Br~9ida y otros. 
~Fami1ia y trabajo en M~xico y Brasi1", Revista de Estudios 
Socio16sicos, Vo1. X, No. 3, COLMEX, M6xico, 1983. 
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subsistencia en sus diferentes formas econ6micas. E1 comercio 

estab1ecido espera peri6dicamente 1os agentes intermediarios 
que 1e abastecen de mercanc~as con cierta regu1aridad. Cuentan 
con un capita1 destinado a 1a inversi6n y al almacenamiento. Para 
el CAS el capital es la ocasi6n que permite ejercer la capacidad 
de trabajar. 

Entonces, el ciclo bio16gico de la familia 3 ser~ determinan

te en el crecimiento y evoluci6n de la actividad ambulatoria 
creando estrategias familiares de combinaci6n de empleo en el 

sector comercial las que mantienen mecanismos de articulaci6n 
intersectorial: 

"producci6n artesanal familiar comercio ambulato
rio, tambi6n llamado integraci6n vertical insumo
producto fina1. a nive1 de 1as actividades informa1es. 
Articu1aci6n entre 1a producci6n manufacturera fabri1 y 
e1 comercio independiente. La articu1aci6n estab1ecida 
entre 1as grandes empresas y el comercio ambulatorio" 
(A1thaus. More11i:1983; Ch~vez:1985:217). 

En otro orden. pero en 1a misma perspectiva de an~1iais. la 
pro1iferacion de1 CAS ha incorporado al MTA a 1a FTA nativa y a 

1a FTA de origen migrante. que se enfrentan a 1as mismas necesi
dades de acceso a sitio de venta a fin de garantizar las 

seguridades potenciales de su prosperidad. 
Dos son 1os mecanismos utilizados en 1a ocupaci6n de un 

lugar de venta. El primero: puestos concedidos por 1a 
autoridad edil producto de constantes presiones. luchas y 

enfrentamientos de los CAS ante e1 desalojo de la po1ic~a 
municipal y federal. El ejercicio de la tolerancia y 1a designa
ci6n de un sitio de venta responde a1 recoñocimiento social 

adquirido. por amplios sectores populares. como unidades econ6mi-

3 Entendemos por cicio bio16gico a ia reproducciOn de ia 
familia nuclear y a1 crecimiento de1 tamaño de la fami1ia que se 
incorpora como fuerza de trabajo al mercado comercial de 1a 
unidad familiar ambulatoria. 
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cas contestatarias a 1as necesidades de consumo accesib1es a 1a 

econom~a popu1ar. 
reordenamiento y 

La respuesta oficia1ista es, entonces, e1 
1a reubicaci6n ante 1a incapacidad de 1a 

qeneraci6n de emp1eos. 
E1 segundo, son puestos 

de gremio asociaci6n 
otorgan 1a autorizaci6n de un 

gestionados por 1os representantes 

de pequeños comerciantes, quienes 

sitio de venta posesi6n. E1 

mecanismo de afi1iaci6n gremia1 se constituye en una garant~a 

para tener acceso a un sitio debido a1 poder de negociaciOn entre 

1os dirigentes y 1as autoridades municipales o de1egacionales 

(v~ase cap~tulo V). 

As~, 1a 1ocalizaci6n de un sitio de venta es para la FTA la 

unidad econ6mica donde reproduce sus estrategias de sobrevivencia 
caracterizados por 
sus actividades. 

1a condici6n precaria 
con frecuencia, ~stas 

bdsqueda de giro comercia1 posib1e 
inversi6n y a 1a experiencia comercia1 que 

VAS. La venta en 1a v1a pGb1ica ser~ 1a 
para 1a FTA en e1 CAS. 

1a que desarro11an 
encuentran en 1a 

sus capacidades de 
d1a a d1a 1e otorga 1a 

fuente de· aprendizaje 

"Si bien existen unidades productivas que 1ogran 
insertarse adecuadamente a1 mercado, a1canzan nive1es 
aceptab1es de estabi1idad en c1 tiempo as1 como nive1es 
de rentabilidad que 1es permite crecer y desarro11ar, 
un vo1umen significativo de otras unidades productivas 
1ogran s61o reproducir su pobreza y en muchos casos 
desaparecer" (Chávez:l988:20). 

1.2 Migraci6n y funci6n socia1 de1 comerciante en e1 marco de 1a 
econom1a urbana popu1ar 

La migraci6n como fen6meno socia1 parte de 1a estructura 
socia1, integra vez e1 contexto en e1 cua1 funcionan 1as 
unidades dom~sticas; 1a actuaci6n de 1os individuos para migrar 

no está fuera de 1a estructura, y 1os márgenes de opci6n indivi
dual están de1imitados. 
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Sin embargo, para 1a FTA de origen migrante 1a acci6n de 

migrar constituye un factor fundamenta1 que permite re1ativa.mente 
asegurar 1a reproducci6n social de 1a unidad fami1iar. su sa1ida 

asume un compromiso econ6mico que vo1untario, pero que forma 
parte de un proyecto coman con la unidad dom~stica. 

Generalmente, 1a migraci6n parte de un proceso de 
concertaci6n entre los miembros de la familia nuclear, donde la 

elecci6n del emigrante se efectaa manejando múltiples aspectos. 

Estos pueden ser, la necesidad de un aporte econ6mico que permita 

nive1ar los ingresos deprimidos de la familia campesina, ante el 
elevado nCimero de hijos, gastos necesarios, construcci6n de una 

vivienda, enfermedad o malas cosechas; ser el hijo mayor: haber 
a1canzado un mejor nive1 de esco1aridad y/o continuar 1os 
estudios para adquirir una profesi6n. 

En este sentido, 1a econom~a campesina desarro11a estrate
gias econ6micas de diversificaci6n, segan Rodr~guez (1986:54): 

•merece seña1arse aque11a por 1a cua1 1os campesinos, 
adem4s de 1a producci6n en 1a propia parce1a, con 
frecuencia comprometen a una o m4s miembros de 1a 
fami1ia en actividades ta1es como venta tempora1 de 
fuerza de trabajo, producci6n para 1a venta de art~cu-
1os por 1o genera1 de car4cter artesana1, participaci6n 
en actividades de comercio y servicios, a veces de 
manera permanente en 1os 1ugares de residencia a veces 
migrando tempora1mente a zonas rura1es o urbanas. En 
a1gunos casos directamente 1os miembros de1 grupo 
fami1iar desarro11an actividades en otros cóntextos 
geogr4f icos de manera cuasi permanente (en pequeñas 
empresas o comercios en 4reas urbanas, u ocupando 
tierras en 4reas rurales) pero manteniendo 1azos con 1a 
parce1a de origen a trav~s de remesas de dinero, 
intercambios de fuerza de trabajo a 1o 1argo de1 año, 
entre otros•. 

Asimismo, para 1a FTA 1a migraciOn constituye 1a din4mica 
social vinculada 1a reproducci6n de subsi6tencia. Esta es 

planificada desde su salida hasta su 1ugar de destino. Frecuente
mente, 1a mayor~a recurre a amigos, paisanos, compadres (re1acio
nes interpersona1es) que se fundamentan en criterios de so1idari-
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dad y ayuda mutua (a1ojamiento, comida, experiencia y 1a asesorla 

en 1a bQsqueda de un trabajo). 

No obstante, para muchos CAS de origen migrante los lazos 
familiares en la migraci6n: 

•son los v~nculos con la familia en el lugar de origen, 
debido a la imposibilidad de mantenerse con el s61o 
usufructo de la parcela agrlcola. Es la Gnica estrate
gia que le permite complementar el ingreso familiar con 
el trabajo asalariado de uno de sus miembros. Las 
mujeres j6venes asumen la ventaja de ingresar sin 
muchas dificultades en el mercado urbano, como vendedo
ras ambulantes o empleadas dom6sticas y los envlos 
monetarios el vinculo familiar con el lugar de origen". 
(01iveira:1984:91) 

As~, el VAS de origen migrante se incorpora al MTA 11evando 
consigo e1 compromiso de estas responsabilidades, y 1o comparte 
enfrent4ndose a 1a incertidumbre de 1a vida urbana y a1 aprendi

zaje cotidiano de 1a actividad comercia1. 
La funci6n de1 CAS, en el marco de 1a econom~a popular, 

constituye un verdadero sistema de relaciones sociales que 
mantiene un a1to grado de estructuraci6n interna y de institucio

na1izaci6n normativa. Dentro de esa amp1ia gama de heterogéneas 
actividades econ6micas se manifiesta 1a diversidad de productos y 

servicios ofrecidos en funci6n de 1a ca1idad y cantidad de 1a 
mercanc~a, de1 origen de1 abastecimiento, de 1os precios, de 1as 
moda1idades de venta, de 1os rasgos sociocu1tura1ea de 1os VAS 

que articu1ados entre s~ forman 1a estructura interna del CAS. 
El MTA en 1a que 1os pobres son comerciantes recepciona a 

otros sectores sociales que por efectos de una po1~tica econ6mica 

inf1acionaria y 
Según Gonzá1ez 

recesiva ha deteriorado sus niveles de ingreso. 
Casanova (1987:9), "1as c1ases medias tienden a 

convertirse en pequeña burgues~a pobre, 1os obreros en trabajado
res por su cuenta", 1o cua1 determina que e1 mercado de los 
pobres mantenga 1a concurrencia de un público consumidor c1ase

mediero empobrecido. Esta situaci6n proporciona a1 vendedor 
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a.mbu1ante criterios de ca1idad y variedad en e1 ofrecimiento de 

su mercader~a. seq<in e1 tipo de pab1ico a1 que deberá atender. 

En este orden, la VAS es un objeto cognoscib1e que posee una 

organizaci6n. se exp1ica por su dinámica interna, por las 

necesidades de agremiaci6n en 1a defensa de sus intereses (sitio 

de venta, alto la represi6n, reconocimiento organizacional, 

etc.) y en la versi6n textual •es e1 primer requisito de 
toda ciencia. Esforzarse por conocer el conocimiento de lo social 

y lo social mismo es suponerles organizados. Ni lo social es un 
azar, ni 1o conocemos por azar• (BagG:1984:11). 

Sin embargo, los VAS trabajan habitualmente en mismo 
lugar, conocido por ellos como el SITIO DE VENTAS, primer 
elemento que interviene en 1a ubicaci6n y e1 tipo de estab1eci

miento. 

Por 1as ~reas donde 1os ambu1antes venden sus productos y 

ofrecen su mercader~a distinguimos dos tipos de VAS. 

Por un 1ado, aque11os que trabajan permanentemente (esto es, 

de manera m&s o menos corporativa) en zonas rentab1es compitiendo 

abiertamente con e1 comercio estab1ecido y zonas donde 1as 

autoridades tScitamente to1eran e1 comercio ambu1atorio. Estos 

comerciantes son 1os mejores organizados y constituyen verdaderos 

centros comercia1es de 1os pobres (La Laguni11a, Tepito, La 

Merced, etc., en e1 D.F. y Po1vos Azu1es, Po1vos Rosados, Las 
Ma1vinas, etc., en Lima). 

Por otro 1ado, aque11os VAS que 1aboran dispersos por 1a 

ciudad y que expenden sus productos y ofrecen sus servicios s61o 

a determinadas horas de1 d1a o durante todo e1 d~a. Por ejemp1o, 

1os vendedores de a1imentos en 1as puertas de ~as fSbricasy 

oficinas a 1a hora de1 a1muerzo y 1a comida, o 1os vendedores de 

cigarri11os, chic1es y choco1ates en 1as puertas de 1os cines y 

en 1a periferia de las estaciones del "Metro". 

Por 1o consiguiente, la categor~a vendedor ambu1ante 

comprende un conjunto bastante heterog~neo de actividades a 1as 

que se dedican personas de diferente situaci6n econ6mica, segundo 

elemento que interviene en c1 tipo y ca1idad de1 cstab1ecimiento, 
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ejerciendo sus 1.abores a distintas horas y emp1eando diferentes 
estrategias econ6micas. 

En otro orden, e1 CAS en e1 marco de 1.a econom~a famil.iar 
tiene vita1 i...tnportancia porque se desarro11a asumiendo e1 sentir 
popu1ar y conociendo 1as 1imitaciones de 1a capacidad de compra 
de su pGb1ico consumidor frente a 1a depreciaci.6n de sus ingre
sos. La comprensi.6n de 1a actua1 situaci6n por 1os VAS, genera 
criterios de e1asticidad en torno a 1as moda1idades de venta 
(venta a1 crédito por semana, 1a venta a1 fiado, precios accesi
b1es, etc.). Una vendedora de comida preparada dec1ar0: 

ELENA, 35 años. "Actual.mente no puedo subir porque veo 
que 1.a gente no puede al.i.mentarse con m~s precio. Pero 
necesitan comer. Hay que dar1es con menores precios y 
menos cantidad. Doy a1 contado y a otros 1es f~o, sOl.o 
a seis. A 1.a semana me pagan segGn 1.o que consumen 
porque me dicen si no pagamos con qu~ pl.ata va a traba
jar 1a señora. A1gunos piden rebaja y por no perder esa 
gente 1cs digo ya, porque tambi~n son pobres como yo". 

De este modo, 1a VAS asumen su ro1 social., atendiendo a un 
tipo de pGb1ico que en muchos casos subsiste con 1.os ingresos del. 
d~a y reproduce su subsistencia comprando al. menudeo con 1.o que 
1e pueda aicanzar. se trata de una econom~a de d~a en d~a. 

1.3 Tipo1oqta de 1.as unidades econOmicas de subsistencia y 
composici6n de 1a estructura socia1 

Para rea1izar tipo1ogía del. CAS es preciso conocer 1a 
funcional.idad interna de su estructura econ6mica. 

As~, consideramos que 1.a estructura interna dei CAS en Lima 
y en e1 D.F. se desarrol.1a en torno a una din~mica compuesta por 
1a intensidad de capita1, rotaci6n económica y 1.os nive1es de 
capital.izaci6n; su funcional.idad tiene caracter~sticas diferen
cia1es por cada una de 1as actividades econ6micas y de servicios. 
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Estas se re1acionan con una infraestructura ambu1atoria que se 

manifiestan por 1os diferentes tipos de estab1ecimientos que se 

vincu1an con 1a ubicaci6n de1 sitio de venta o de servicio y 1as 
condiciones materia1es de1 CAS. 

Los criterios metodo16gicos que otorgan funciona1idad 

operativa a nuestra afirmaci6n, considera 1as siguientes defini

ciones conceptua1es. 

Estructura econ6m.ica de1 CAS 

Ea 1a din4mica funciona1 de 1as 
diversas actividades econ6micas 
(comercio y servicios) determi
nado por e1 capita1 socia1 ini
cia1 disponib1e y necesario, 1a 
circu1aci6n econ6mica dc1 capi
ta1 y 1a capita1izaci6n de sus 
operaciones econ6micas. Estas 
se diversifican de acuerdo a1 
giro de comercia1izaci6n y de 
servicios en nive1es o estra
tos: grande, mediano y pequeño 
comercio. 

Intensidad de capita1. 
Rotaci6n de1 capita1. 
Niveies de capita1izaci6n. 

Actividades econ6micas y 
de servicios 

Son cada una de 1as formas 
econ6micas de comercia1izaci6n 

de prestaci6n de servicios 
que se desarro11an en e1 mer
cado ambu1atorio considerando 
1os nive1es y e1 vo1umen de 1a 
venta. Estas se c1asifican por 
giros de ventas. 

Ropa en genera1 
- A1imentos preparados 

Baratijas 
Zapatos 

- Libros y revistas 
- Jugos, bebidas y refrigerios 
- Mercer~a (chucher~as) 
- Productos agr~co1as comesti-

b1es 
- Frutas 
- Panader~a 

carnes, pescado 
Crista1er~a. 1oser~a 
Hierbas medicina1es, etc. 
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Infraestructura ambu1atoria 

Se constituye por e1 equipa
miento f~sico-espacia1 de1 mer
cado ambu1ante, de 1os instru
mentos de pesas y medidas nece
sarios para 1a venta que re
quieren cada una de 1as opera
ciones econ6micas comercia1es y 
de servicios y de su ubicaci6n 
como área conso1idada. 

En Mfixico: 

- Tianguis 
- Mercados sobre ruedas 
- Puestos met~1icos 
- V~a púb1ica 

En Lima: 

Mercados popu1ares 
- campos feria1es 

Mercadi11os 
- Paraditas 

Tipos de estab1ecimiento 

Est& determinado por 1as dife
rentes formas de insta1aci6n 
f~sica comercia1, desde 1os 
cua1es 1os VAS ofrecen sus 
mercader~as o sus servicios en 
1as respectivas zonas habitua-
1es de expendio. Estos se ca
racterizan por su faci1idad de 
desp1azamiento y por e1 hecho 
que 1os comerciantes ambu1an
tes no son propietarios de1 
1ugar donde venden sus merca
der~as. 

Reconocemos una mu1tip1icidad de actividades econ6micas y de 
servicios con una heterogeneidad imp11cita cada giro de 
comercia1izaci6n, a1gunas no significativas 
permanencia. Considerando estas 
1as actividades de comercio 
pro1iferan en Lima y en e1 D.F. 

1imitacioncs 
m~s gcnera1es 

cuanto su 

hemos c1asif icado 
y frecuentes que 

Lo propuesto nos permite po1arizar 1a amp1ia gama de1 CAS en 
genera1 y definir dos grupos diferencia1es: E1 comercio ambu1ante 
de mayor rentabi1idad y e1 comercio ambu1antc de subsistencia 
(CAS). Este ú1timo objeto de nuestra investigaci6n. 



Actividades 
econ6micas 

y de servicios 

1) Venta de productos 
agr~co1as comesti
bles (frutas# hor
tal.izas, etc.) 

2) Venta de textil.es 
(tel.as, ropa 
9eneral.) 

3) Venta de productos 
varios al. menudeo 
(gol.asinas y misce-
14nea) 

4) Venta de servicios 
(comida y al.imentos 
preparados) 

253 

Estructura 
econ6mica 

Capital.es rel.ativamen
te bajos 
Rotaci6n econ6mica al.
ta 
capital.izaci6n baja 

capital. rel.ativamente 
al.to 
Rotaci6n econ6mica ba
ja 
capital.izaci6n alta 

capital.es muy bajos 
Rotaci6n econ6mica al
ta 
capital.izaci6n muy ba
ja 

Capital. inicial. el.eva
do 
costo operativo bajo 
Rotaci6n econ6mica r4-
pida 
Capital.izaci6n rel.ati
vamente baja 

Tipo de 
establ.ecimiento 

- carretas 
- tricicl.os 

- carretas 
- tubul.ares 
- tab1eros 

- p1.Ssticos 
sobre e1 
sue1o 

- caminantes 

- Kioskos 
canastas, 
ba1des 

- carretas 
- tricic1os 

a) caracter~sticas de1 comerc~o a.mbu1ante ~e mayor rentabi1idad 

La conforman un menor nWnero de comerciantes en re1aci6n a1 

CAS. 

E1 producto econ6mico que generan les permite obtener 
elevados excedentes que no se registran fiscalmente. 
Requieren de gruesos recursos ccon6micos para 1a insta1aci6n 

y operaci6n de1 negocio. 
cuentan con mayor escolaridad, noci6n mercanti1 emp~rica o 

te6rica. 
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Operan como vendedores independientes o en grupos. 
E1 sitio de venta 1o adquiere a trav~s de un 1~der, de un~ 

asociaci6n gremia1 o por reubicaci6n. 
E1 costo del puesto en 1a v~a p0b1ica depende de 1a ubica

ci6n. 
Pagar4 a 1a tesorer~a de1egaciona1, al 1~der o a la autori

dad municipal (sisa) por derecho de operaci6n. 

Los dirigentes gremiales le garantizan las operaciones de 

venta, de la insta1aci6n y de su permanencia. 

una m~nima proporci6n de comerciantes que se dedican al 
comercio ambulante de alta rentabilidad, son vendedores que 

han perdido su empleo como asalariado, utilizando recursos 
obtenidos de la indemnizaci6n para instalar y operar una 

actividad comercial. 

se iniciaron con recursos 
familiares, amigos, etc., 

insta1aci6n de1 negocio. 

mXnimoa producto de préstamos 

para gastos iniciales de la 

Los comerciantes ambu1antes de mayor rentabi1idad reciben 

cr~ditos en especies que 1es proporcionan sus proveedores, 

tanto en productos naciona1es como de contrabando. En el 

caso de productos naciona1es, e1 cr~dito se proporciona por 

pequeñas y medianas f4bricas ya sea de 1as convenciona1es o 

bien c1andestinas. En c1 caso de 1os artXcu1os de contraban-

do, aunque c1 cr~dito da en mayor medida, son 1os 

distribuidores mayoristas quienes faci1itan dicho finan

ciamiento. 

Son negocios eminentemente fami1iares, 1as atienden miembros 

de 1a fami1ia nuc1ear (padres, hijos, hermanos, etc.). 

En mXnima proporción 1os dueños de 1os puestos ambulantes 

contratan persona1. 

Las contrataciones de este persona1 se realizan bajo compro

misos verba1es, fuera de 1a normatividad 1ega1 y 1abora1. 

Se encuentran en su mayor~a organizados en agremiaciones 

cerradas por quienes manejan 1oa puestos, resu1tando dif~ci1 

integrar a otro vendedor m~s. 
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b) E1 comerci
0

0 a.mbu1ante de subsistencia te.As> 

Est& formado por e1 conjunto de VAS que se encuentran diseminados 

en 1as ca11es, en 1os mercadi11os y en 1as paraditas ocupando 

puestos fijos o movib1es para 1a venta de productos a1 menudeo y 

de servicios. Requieren menores recursos de capita1 y no generan 
excedentes s61o 1os necesarios para 1a subsistencia-reproducci6n. 

Operan con nive1es sa1aria1es equiva1entes o muy inferiores a1 

m~nimo 1ega1 sin garantizar 1a satisfacci6n p1ena de 1as necesi

dades b&sicas de 1a FTA. 
Los diferentes tipos de actividades comercia1es y 1as 

diversas c1ases de servicios mantienen esca1as de diferenciaci6n 
interna que se dicotomizan en dos nive1es. 

E1 nive1 superior de 1a comercia1izaci6n ambulante de 
subsistencia: 

Es el conjunto de 1as unidades econ6micas de comercia1iza
ci6n capitalista simp1e que participando de 1as 1eyes de1 mercado 
manejan criterios de racionalidad econ6mica de subsistencia. 
Funcionan con carácter de permanencia y han logrado la posesi6n 

de un sitio de venta que les permite mantener un tipo de estable
cimiento en regulares condiciones. Desarrollan su capacidad 

financiera mediante la organizaci6n concertada de tandas. juntas, 
panderos en base a re1aciones de solidaridad y cooperaci6n. La 
moda1idad del cr~dito se basa en la consignaci6n de productos y 
1a confianza a la puntualidad de los pagos. 

El nivel inferior de la comercia1izaci6n ambulante de 
subsistencia: 

Es e1 conjunto de las unidades econ6micas de comercializa-
ci6n en condiciones precarias. se subordinan las leyes del 
mercado por improvisaci6n. Funcionan en forma inestable, por 
periodos y corriendo el riesgo de desaparecer. No poseen una 

insta1aci6n f~sica para expender sus productos. la portan en el 
suelo en las manos. se encuentran desorganizados por la 

temporalidad en e1 trabajo y por la expu1si6n del mercado ante 1a 
p~rdida de sus deprimidos capitales. Como comerciantes de 



256 

servicios se venden a cua1quier precio y no denuncian su sobrc
expl.otaci6n por temor al. despido. 

Nive1 
l.a 
ci6n 
cía 

superior de 
comercia1iza
de subsisten-

Nivel. inferior de 
1a comercial.izaci6n 
de subsistencia 

Unidades de .comer
cial.i.2aci6n capita-
1.ista simp1e 

Unidad de comercia-
1.izaciOn de produc
tos artesana1es 

Unidad de comercia
l.izaci.6n de servi
cios de subsisten
cia 

Unidades de comer
cial.izaci6n preca
rias de subsisten
cia 

Unidad del. ej~rcito 
de proletarios de
sempl.eados 

c. Composici6n de l.a estructura socia1 

Microcomercio 

Artesanado de dife
rentes oficios y 
habilidades 

Servicio dom~stico 
Servicio de repara
ci6n mG.l.tipl.e 

Vendedores al. menu
deo (2a. y 3a. ca-
1.idad) 

Asal.ariados por ho
ras 
Eventuales 

c.1. Nive1 superior de 1a comercia1izaci6n de subsistencia 

Microcomerciantes: 

Son unidades econ6micas de comercia1izaci6n y está formado por un 
comerciante propietario o por 2 a 5 vendedores ambu1antes que 

trabajan asociados manteniendo re1aciones de fami1iaridad y 
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parentesco. Mancomunadamente invierten un e1cvado capita1 

comercia1 adquiriendo ganancias 1~quidas de tres o m~s de cuatro 
sa1arios m~nimos que se distribuyen proporciona1mente. Están 

capacitados para subcontratar verba1mente a uno y tres asa1aria
dos con remuneraciones por debajo de1 m~nimo de subsistencia. 

Predominan vendedores de1 sexo mascu1ino, entre 1os más experi
mentados con mayores nive1es de escolaridad. Las diferencias 1as 

encontramos en 1a e1ecci6n de1 giro de comcrcia1izaci6n: venta de 

ropa y textiles genera1, productos agr~co1as comestibles, 

venta de comida preparada en kioskos, venta de zapatos y tenis, 
venta de libros y revistas, etc~tera. 

Comerciantes de productos artesana1es de diferentes oficios 

Son unidades econ6micas de comercia1izaci6n formado por aque11a 

fuerza de trabajo ambulante (FTA) que produce y comercializa sus 
productos artesanales fabric4ndo1os en casa. Su trabajo se hace 

extensivo a 1a fami1ia nuc1ear estableciendo relaciones cordia1es 
de ayuda mutua. son, tambi~n, comerciantes de origen migrante de 
los estados m4s cercanos de1 D.F., procedentes de comunidades 

ind~genas mazahuas, otom~es, mexicas, zapotecas del Estado de 
M6xico, Puebla, Hidalgo y Oaxaca, respectivamente, entre otros. 
En Lima son ind~genas de1 Altiplano puneño y de1 Cuzco que migran 

temporalmente trayendo art~cu1os tejidos de 1ana. 4 Un producto 
artesana1 puede estar hecho con la participación de toda la 

fami1ia. Se diferencian estratos socioecon6micos seg6n 1os 
m4rgenes de inversi6n y la experiencia adquirida en la ciudad con 

1as consecutivas migraciones de retorno. Perciben ingresos de uno 

4 Sus or~genes de 1as champas puneñas devienen de una 
pol~tica norteamericana para Am6rica Latina, "Alianza para el 
Progreso", que a trav6s de 1os "alimentos para la paz" y una 
pequeña remuneraci6n por chompa tejida, convocó a1 aprendizaje de 
tejer champas (A1vareda:1988:15). 
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a tres sa1arios mtnimos o m&s tratAndose de 1as nia.terias primas 
uti1izadas en 1a confecci6n de 1as mercadertas que ofrecen. 

La producci6n de artesantaH se puede definir, según A1bareda 
(1988), en base a tres criterios: por e1 Ambito en e1 cua1 se 

rea1iza 1a producci6n artesana1 (artesanta rura1 y artesanta 
urbana); por e1 grado de incorporaci6n de técnicas mAs avanzadas 

(artesanta tradiciona1 y artesanía moderna), y por 1a funci6n que 
cump1en (para e1 consumo o para 1a venta), por ejemp1o, vendedo
res de su~teres 5 de 1ana, tejido artesana1 (tapices, mantas, 

etc.), adornos, bisuterta artesana1, etcétera. 

Comerciantes asa1ariados 

Son unidades econ6micas que comercia1izan FTA a unidades de mayor 

rentabi1idad. se incorpora e1 MTA vendiendo un servicio mediante 
re1aciones.de contrataci6n verba1 por tiempo definido o por e1 
tiempo necesario de su ocupaci6n. Perciben ingresos re1ativos, 

como asa1ariado, menores, equiva1ente o por encima de un sa1ario 

m1nimo. Tienen 1a posibi1idad de compartir uno o dos trabajos 
durante 1a semana, excepciona1mente, para comp1etar sus ingresos 
conjugando 1a venta de productos con 1a venta de servicios. Un 
a1to porcentaje de j6venes (hombres y mujeres) participan en 

estas ocupaciones con nive1es de esco1aridad entre primaria y 

secundaria incomp1eta. Por ejemp1o, e1 servicio doméstico y e1 
aseo de 1impieza a particu1ares, 1os asa1ariados en e1 servicio 

de preparaci6n de comidas en pequeñas fondas o comedores popu1a
res, 1os aprendices mecánicos en pequeños ta11eres de reparaci6n 
de autom6vi1es, motocic1etas y 11nea b1anca, entre otros. 

s A 1os suéteres se 1es conoce en Lima-Perd como champas. 
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c.2. Nive1 inferior de 1a comercia1izaci6n de subsistencia 

Comerciantes de productos a1 menudeo 

Son unidades econ6micas de comercia1izaci6n formado por 1a FTA 
que vende productos servicios pcrsona1es condiciones 

deprimidas y precarias. Manejan escasos capita1es que obtienen en 
base a préstamos farni1iares o amigos obteniendo ingresos muy por 

debajo de1 sa1ario m~nimo. Son VAS a1 menudeo y por unidad. 

Observamos gama diversificada de productos, desde 1os 

hasta 1os de contrabando estrictamente domésticos y comestibles 

cuya presencia va en ascenso. Una de sus modalidades es abordar 

1os autos en medio de 1as calzadas y otra subir y bajar en 1as 

unidades de transporte público buscando a1 cliente para ofrecer 

sus productos, por ejemp1o, du1ces, baratijas y misce1~neas de 

segunda y tercera ca1idad ~nfimos costos, vendedores de 

cigarri11os por unidad, etc., y vendedores de servicios persona-

1es, como 1impiador de parabrisas, 1avador de autos, aseador de 

ca1zado, músico y fot6grafo ambu1ante, etc~tera. 

Comerciantes de1 ej~rcito de pro1etarios desemp1eados 

son unidades econ6micas de comercia1izaci6n en condiciones de 

angustia y desesperaci6n ante 1a e1evada desocupaci6n, despedida 

intempestiva, para1izaci6n forzada sus centros de trabajo, 

hue1gas indefinidas, reducci6n de 1a jornada 1abora1 y de 

presidiarios en 1ibertad, entre otras, que desarro11an cua1quier 

ocupaci6n precaria y deprimida para subsistir. Est§ formado por 

1a FTA que eventua1mente y por horas se incorpora a vender 

cua1quier habi1idad persona1, muchas veces en contra de 1a sa1ud 

pero desafiante ante 1a dureza de 1a vida y e1 hambre. 

Son tambi~n vendedores 

ferias o d~as festivos de 

navideñas, d~a de 1a madre, 

eventua1es que pro1iferan en 1as 

mayor demanda comercia1 (fiestas 

d~a de 1a amistad, aniversarios 
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naciona1es y regiona1es, etc.). 
estudios (ado1escentes) y pierden 
•cachue10• 6 y se constituyen CAS 

Muchos de e11os abandonan los 
1a intenci6n inicia1 del 

definitivos a1 encontrar la 
respuesta: 1a necesidad de trabajar. Los m~s deprimidos son los 
traqafuegos, 1os recolectores de desperdicios, los ropavejeros, 

etc~tera. 

2. Estructura socia1 del comercio ambulante de subsistencia en 
M6xlco fDlstrlto Federa1) 

Para realizar una cxplicaci6n de la composici6n de la estructura 
social en la ciudad de M~xico, consideramos necesario penetrar a 
la heterogeneidad de tan complejo problema a partir de un estudio 
empXrico de campo que nos permite el acercamiento con la realidad 
especXfica. La misma que nos ha servido para comprender cu~n 
abstracta es 1a categorXa "vendedor ambu1ante•, toda vez que 
nuestros datos confirman 1a marcada diversificaci6n en cada tipo 
de ambu1antaje y particu1armente es m~s profunda 1a diferencia
ci6n por cada giro de comercia1izaci6n. 

Loa desnive1es antag6nicos entre e1 comercio de mayor 
rentabi1idad y e1 comercio de subsistencia est~n caracterizados 
por 1as diversas formas de inaerci6n a 1a actividad comercia1 y a 

un conjunto de variab1es socia1es, econ6micas y cu1tura1es de 1a 
estructura socia1 mexicana; 1as que otorgan justificaci6n de su 
presencia como fen6meno socia1. 

Dicha inserci6n tiene sus or~genes desde 1a estructura 
interna de 1a fami1ia nuc1ear y sus necesidades de subsistencia, 
tanto de1 campo y de 1a ciudad; de 1a compartimentación de un 
proyecto coman de 1a unidad dom~stica frente a 1a decisi6n 
migratoria; de 1as formas de incorporación a 1a vida urbana y 1as 

6 E1 "cachue1o" expresi6n de1 1enguaje popu1ar que identifica 
a1 trabajo rea1izado eventua1mente por horas o por un periodo muy 
corto (3-4 d~as, una semana o un mes). 
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creativas formas de autoemp1earse hasta 1a e1ecci6n de1 único 

mecanismo de sobrevivencia: 1a venta am.bu1ante. en consideraci6n 
1as capacidades de inversi6n y de capita1izaci6n propios, 

so1idarios y/o precarios. 
La investigaci6n emp~rica 1a hemos dirigido a cuatrocientos 

(400) vendedores am.bu1antes que ubican en 1as once (11) 

de1egacionea de 1as 16 existentes (descartando cinco de e11as por 
no ser representativos para 1a muestra según e1 estudio pi1oto) , 
distribuy~ndose 400 cuestionarios de manera homog~nea en 1os 
cuatro puntos cardina1es de 1a ciudad de M6xico, as~ como e1 
centro de 1a misma. 

Se ap1icaron 40 cuestionarios por de1egaci6n, dejando un 

margen de 40 cuestionarios para cubrir imprevistos; durante 1os 
meses de agosto-septiembre de 1988. 

En 1a recopi1aci6n de 1os datos emp~ricos se priorizaron 4 
giros de 1a actividad econ6mica y de servicios: 1a venta de 
productos, a1imentos y comida preparada; 1a venta de ropa y 

texti1es en genera1 y 1a venta de art~cu1os varios a1 menudeo, de 

1a v~a p6b1ica. 

2.1 Fami1ia y caracter~sticas de 1a fuerza de trabajo ambu1ante 
l~M 

La fami1ia como categor~a te6rica y emp~rica en 1a configuraci6n 
de 1a estructura 

trabajo, 7 cuyos 

socia1 entiende 

miembros constituyen 

vincu1ado a1 mercado de 

1a fuerza 1abora1 según se 
trate de unidades dom~sticas, nuc1eares, extensas y/o compuestas. 

Ante e1 deterioro de 1os sa1arios y 1os ingresos monetarios 
de uno de 1os miembros de 1a fami1ia nuc1ear urbana y campesina 

7 Sobre 1a participaci6n econ6mica fami1iar en diferentes 
mercados de trabajo. V6ase, De Barbieri (1981);Garc~a s., Muñoz 
H. y De 01iveira O. (1982, 1983); Giner de 1os R~os (1982); 
Ma.rgu1is (1982) y Je1in (1978), entre otros. 
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M~xico se ha hecho necesario optar, en e1 p1ano 
estrategias de subsistencia que determinan 1a 

de actividades. como mecanismo Gti1 para 1a 
consecuci6n de un proyecto com6n y compartido por e1 conjunto de 

1a fami1ia. 
En e1 caso de 1as fami1ias campesinas, e1 primer recurso 

tendr& como a1ternativa 1a mi9raci6n tempora1 y de retorno y, en 
otros casos, 1a mi9raci6n permanente (rura1-urbana) o definitiva. 

En e1 caso de 1as fami1ias urbanas, 1a autoreproducci6n de 

econom~a fami1iar estar& orientado a1: 

"desarro11o exc1usivo de actividades independientes 
(producci6n agr~co1a, artesana1, comercio, etc.) o m.Ss 
comúnmente, combinando una o varias de dichas activida
des con la participaci6n parcial de uno o varios 
miembros de la familia (por periodos de tiempo varia
bles) en e1 mercado de trabajo" (Rodr!guez y Vene
gas: 1986: 48). 

La fami1ia hist6ricamente siempre ha constituido la unidad 

din~mica respecto a 1as reformas estructurales y por ende "la 
fami1ia constituye una instancia mediadora entre e1 nive1 
estructura1 y 1a conducta socia1 de 1os miembros" (Torrado:l981). 

Este comportamiento confirma que partir de 1981, la 

econom~a mexicana experiment6 fuerte proceso de recesi6n 
generando panorama cr!tico para 1as grandes mayor!as popu1a

res. 
Esta situaci6n 11ev6 un incremento nu1o (mSs tarde 

negativo) del PBI, de un crecimiento ace1erado del desempleo 
abierto y disfrazado, un aumento de los precios al consumidor 

cercanos al 100%, en una insuficiencia del ahorro interno 
(privado y pOblico) y en un d~ficit del sector público cercano al 
16% del PBI. 

Respecto al empleo, el Banco de M~xico (1983) seña16 que el 

r&pido proceso de expansi6n de empleos durante 1978-1981. no s61o 
se fren6 en 1982, sino que revirtí6. 
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As~. mientras en e1 periodo 1978-1981 e1 ntlmero de emp1eos 
aument6 en una ~asa anua1 promedio de 5.4• durante 1982, esta 
cifra redujo a 0.8%. Por otro 1ado, respecto a1 desemp1eo 
abierto, segfin Gutiérrez E. ( 1988), durante 1982 1a tasa aument6 

de1 4 a1 8.3% y 1a tendencia sigui6 creciendo en 1os dltimos años 

con una tasa de desocupaci6n que pas6 de 13.6% en 1984 a 19.7% 

1986, respectivamente. 
Frente estas condiciones estructurales de crisis de 1a 

econom~a. las familias mexi·ca.nas han asumido un comportamiento 

aocia1 que es una reapuesta a las necesidades de subsistencia 
econ6mica, incorpor&hdose a actividades de comercio y prestaci6n 
de servicios en la v~a pGblica. 

En el D.F., segfin De Oliveira (1984), la poblaci6n urbana, 

para 1980 

tasa de 

ciento .. 

represent6 e1 36.8%, manteniendo 1a ciudad 
crecimiento pob1aciona1 entre 1970-1980 

capita1 
de1 4 .. 7 por 

Entre agosto-septiembre de 1988 1os resu1tados emp~ricos de 
nuestra investigaci6n demuestran una pro1iferaci6n de1 CAS en e1 

4rea metropo1itana de1 va11e de M~xico y sus respectivas 16 
de1egacionea po1~ticaa .. 

Asimismo, 1as grandes concentraciones de ambu1antes se 
ubican en 1as siguientes zonas: La Merced, Coruña, Correo Mayor, 

San Cosme, San Fe1ipe, Tacuba, Tepito, Pericoapa y Repúb1ica de1 
Sa1vador que en genera1 se dedican a diferentes giros de comer
cia1izaci6n de productos ta1es como: 1a e1ectr6nica, perfumes, 
cassettes, ropa (contrabando); giro de ropa y texti1es; bisute
r1a; art1cu1os usados y a 1a venta de a1imentos preparados. 

Las fami1ias dedicadas a1 ambu1antaje de subsistencia tienen 
una jornada de trabajo 1arga y tediosa; toda vez que, diariamente 
rea1izan pro1ongados viajes para tras1adarse desde sus centros 

habitaciona1es hacia 1os puestos de trabajo ambu1ante. 
E1 origen popu1ar de1 CAS manifiesta por 1a e1evada 

concentraci6n de 1a pob1aci6n ambu1ante en siete de1egaciones 
e•trictamente popu1ares como sus 1uqares de residencia domici1ia
ria: Gustavo A. Madero (11 .. 7%), Iztapa1apa (10.4%), T1a1pan 
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(9.S•>, A1varo Obre96n (9.l•>, Benito Ju4rez (8.2t), Xochimi1co 
(7.7•) e Zztacalco (7.3•) (mapa 1). 

No obstante lo anterior, 1a principal concentraci6n reside 
en el Estado de MExico (15.3•), pob1aci6n de origen campesino y 

migrante que cotidianamente llega a la ciudad a ofrecer productos 
al menudeo en condiciones de ocupaci6n precarios. Generalmente, 

•mujeres mayores y de mediana edad tienden a incorpo
rarse al pequeño comercio o a la venta de comi~a en las 
calles. Donde el pequeño comercio femenino usualmente 
opta por la venta de prQductos comestibles, tales como 
dulces, gomas de mascar, frutas y chocolates, mante
niendo su imagen tradicional de mujeres como proveedo
ras de alimentos; comerciantes varones venden ropa, 
vestidos, cinturones, pu1seras y chucher~as. A1gunas 
mujeres estSn provistas de pequeñas carretas autoriza
das por e1 gobierno de 1a ciudad¡ vendedores ca11ejeros 
desautorizados son desa1ojadoa r&pidamente por 1a 
po1ic~a predominantemente son migrantea rura1es, muchos 
de e11os ind~genaa. Otras mujeres venden comida que 
e11as cocinan en sus propias casas cerca de 1as 
estaciones de 1os camiones, campos deportivos, ciudad 
universitaria o fSbricas. Estos dos tipos de vendedores 
ca11ejeros han pro1iferado en 1os G1timos años en 1a 
ciudad de M~xico (Arizpe:1977:34; traducido por 1a 
autora). 

Es notoria 1a presencia de migrantes ind~genas de origen 

mazahua y otom! en e1 D.F. porque se tras1adan a1 MTA de 1a 
ciudad portando sus propios va1ores cu1tura1es e indumentaria 

t~pica, siempre acompañados de uno o dos pequeños hijos en e1 ca
so de 1as mujeres, 1as mismas que se concentran en 1ugares cono
cidos (La Merced) en 1aa que sue1en 11egar otras paisanas abor~

qenes. 
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De otro 1ado, considerando l.a edad y sexo de 1os CAS 

tenemos que e1 53% son hombres y e1 47% son mujeres. As~, 1a FTA 

femenina y mascul.ina se ubican en un promedio de edad econ6mica
mente activas. Los muy j6venes (38%) entre 16-25 años seguido por 

1a edad productiva normal. (28%) entre l.os 26-35 años. 

Esta t~pica famil.ia nuc1ear, que caracteriza a 1a sociedad 
mexicana, regida por re1aciones socia1es de tipo patriarcal. a 

trav~s de l.os años viene perdiendo hegemon~a ya que, 1a presi6n 

econ6mica fami1iar exige que el. jefe del. hogar y 1a esposa se 

incorporen al. HTA coadyuvando a l.a tarea cotidiana de 1a venta o 

independientemente de el.la. 
De el.l.o 

que supone 

se obtiene que el. 55.1% de 

constante bUsqueda de 

l.a FTA son casados, 1o 

seguridades en ia VAS o 

comp1ementan esta 1abor como asa1ariados en ocasiona1es ~=abajes, 

fin de nive1ar 1as necesidades de 1a unidad doméstica. Se 
considera un promedio de 4 5 hijos 1a fami1ia nuc1car 

mexicana, coincidente con e1 promedio de hijos de 1as fami1ias 

ambu1antes entrevistadas. 

Debido a1 crecimiento pob1aciona1 
de una joven 
corresponden 

pob1aci6n econ6micamcnte 

1a segunda generaci6n 

Los G.1timos diez años 

activa (PEA), éstas 

pob1aciona1 (hijos de 

migrantes establecidos) y se incrementa con la nueva pob1aci6n de 

jOvenes migrantcs•que se trasladan al va11c de M~xico con fines 

laborales. En general esta FTA fluctúa entre los 16-25 años de 

los cua1es e1 36% son solteros. 

Muchos de estos j6vcnes deciden por 1a VAS en consideraci6n 

a1 aprendizaje obtenido desde la infancia y a su vincu1aci6n con 

la venta que les enseñaron sus padres. 

Generalmente, en una familia ambulante cuya responsabi1idad 

de1 hogar cstfi a cargo del jefe de familia, 6sta se hace extensi

va a 1os hijos y a 1a esposa en caso de fa11ecimiento del marido; 

a fin de asegurar 1a reproducci6n social, 

tencia. Si los hijos son pequeños para la 

única fuente de subsis

j e fc de hogar viuda o 

separada, ~sta es 1a única alternativa de ingresos, heredar la 

continuidad de 1a venta ambulante haciendo extensiva 1as re1acio-
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nes de ayuda y co1aboraci6n de 1a madre y/o parientes consanqu~

neos muy cercanos. 
En 1a periferia del mercado Ignacio Zaragoza (Delegaci6n 

Venustiano carranza), encontramos vendedoras de nopa1es, elotes, 

jitomates, etc~tera: 

(LUPITA, 2~ añ~s) •Mire marchantita, hace 3 años yo 
perd1 a mi senor y me dej6 con 3 hijitos pequeños. Yo 
siempre recuerdo que él iba muy tempranito a La Merced 
o a 1a centra1 de Abastos para traer la mercanc~a del 
d1a, porque as~ les gusta a las marchantitas. Nos 
estaba yendo algo reqular porque trabajábamos toda 1a 
mañana y parte de la tarde. Ahora para m1 sola es muy 
dif1ci1 enfrentarme al negocio, pero es lo anico que 
dej6 mi señor y puedo hacer. Encargo a mis hijos con 
una hermana y corro a comprar la mercanc~a despu~s me 
los trae al puesto. El mayorcito de 8 años, aunque est4 
chico pero me ayuda con sus hermanitos y tambi~n vende 
porque ya sabe dar e1 cambio". 

Para comp1etar e1 an~lisis es preciso considerar, tambi6n, 

1os nive1es de educaci6n de los CAS. Observamos que existen muy 

bajos nive1es de instrucci6n donde casi e1 50% tiene so1amente 

estudios primarios distribuidos como sigue: encuestados con 

primaria incompleta el 26% y con primaria comp1eta 23%, adem~s de 

una pob1aci6n analfabeta 58% de VAS. 

De la correlaci6n entre 1as variables educaci6n y el 

predominio en la e1ecci.6n del giro de comercia1izaci6n obtuvimos 

que la pob1aci6n analfabeta est4 formado por migrantes rurales 
procedentes de econom~as tradicionales ligados a 1a ti.erra y, por 

ende, de origen campesino. Y en relativa proporci6n la pob1aci6n 

con primaria incompleta quienes se inclinan en el MTA por la 

venta de productos 

tos preparados al 

dulces, ctc6tera.). 

agr~colas comestibles y a la venta de produc-

menudeo (pepitas, cacahuates confitados, 

Es decir, e1 49.8% de los comerciantes encuestados con 

primaria comp1eta optaron por 1a venta de productos agr~colas 

comestib1es y la venta de comida preparada; diferencia1mente el 
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12' de 1os CAS e1igen e1 giro de 

inc1uyendo 1a venta de art~cu1os 

texti1es y ropa e~ general; 

varios 38.2% fbisuter~a, 

e1ectr6nica, discos, ropa usada) concentran una me:== instruc
ci6n. con secundaria comp1eta 21.5%, con bachillerato ~.3~ y con 
estudios universitarios sin terminar y/o t~cnico profes~onista c1 

5.4 por ciento. 

2.2 Procedencia y corriente migratoria. 

El ~rea metropolitana de México, segan DGE (1981), concentra el 

24% de la poblaci6n del pa~s (20 millones de habitantes, aproxi

madamente), con una tasa de crecimiento al año 1982 equivalente 

al 5.6% anual. La parte significativa de este incremento no es 

producto del crecimiento natural o vegetativo (diferencia entre 

nacimientos y muertes) , sino que se debe fundamenta1mente a un 

proceso de migraci6n interna. 

Este aumento de migrantes a1 Srea metropo1itana se manifest6 

por 1os marcados desequi1ibrios regiona1es de1 desarro11o de 

M~xico, debido a 1a descapita1izaci6n y actual crisis de 1a 

estructura agraria, 1os cua1es 

principa1 foco de atracci6n como 

servicios. En e1 Gltimo decenio 

habitantes por d~a, de 1os cuales 

encuentran en 1a ciudad e1 

fuente de emp1eos, bienes y 

e1 flujo migratorio a1canz6 526 

230 se ubicaron en e1 D.F. y 

296 en los municipios adyacentes con el Estado de México. 

La fami1ia como unidad organizadora e imp1ementadora de 

movimientos migratorios siempre encuentra en 1as grandes ciudades 

1as perspectivas de mejorar 1as condiciones de vida campesina. Es 

e1 caso de1 o.F. zona de 1.5 miles de ki16metros cuadrados 

caracterizado por un a1to desarrol1o econ6mico y de urbanizaci6n. 

En consecuencia, 1a emigraci6n permanente en 1980 supone 1a 

transferencia de recursos humanos j6venes, que ·sa1en de la 

econom~a familiar para ingresar 1os mercados de trabajo 
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urbanos. disminuyendo asi la presi6n laboral. sobre 1os escasos 

recursos de l.a unidad dom6stica campesina. 
Segan 1os resul.tados de nuestra investigaci6n para septiem

bre de 1988, encontramos dos momentos en las que se real.iza la 

gran afluencia migratoria en 

pob1aci6n campesina que 1.1.cga 

al MTA como CAS. 

el. D.F., 

al. Val.le 

básicamente de aquel.la 

de M~xico y se incorpora 

El primer momento se ubica durante el periodo 1970-1.980, 

d~cada en que la tasa de crecimiento agropecuario cae drástica

mente en 2.4% respecto a los decenios anteriores y la inversi6n 

del Estado crece en 80%, destinándose a obras de infraestructura 

tradicional. y moderna, elemento que condicion6 el flujo migrato

rio en busca de trabajo. 
En este mismo periodo: 

"1a deva1uaci6n de1 peso mexicano (31 de agosto de 
1977) en un 60% ahond6 1a crisis mu1tip1icando 1a 
quiebra de pequeñas y medianas empresas. 1as mismas que 
produjeron 1a fuga de capita1es a1rededor de 4 mi1 
mi11ones de d61ares intensificándose de esta manera 1a 
do1arizaci6n de1 sistema bancario y de toda 1a econom~a 
nacional." (Carmona:1987:40). 

As~, 1970-1976 1.a agricu1tura continu6 estancada dejando de 
autosuf iciente en materia de a1imentos y decidiendo 1a 

importaci6n de productos de consumo popu1ar como ma~z. trigo y 

1ácteos, entre otros. 

Todo esto determin6 que 1.os ~ndices de subempl.eo y dcsemp1eo 

11.egaran aproximadamente al. 50% de 1.a PEA total.. 

Estos factores confirman nuestros resu1tados, respecto a 1a 

frecuencia migratoria de 1.os CAS del. D.F., que 11.egaron a M~xico 

hace m~s de siete años (66.8%), consider~ndose este periodo como 

1.a d6cada de mayor afl.uencia de inmigrantes a 1a capi~a1. 

Por 1.a antiguedad en el. MTA este grupo de comerciantes serán 

1.os mejores establ.ecidos en tArminos rel.ativos, ya que 1.a 

experiencia en 1.a VAS es requisito indispensabl.c para a1canzar 

asequibl.es nivel.es de ingresos. En 1a famil.ia nucl.ear encentramos 
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a hijos de miqrantes que deciden independizarse dada 1as necesi

dades de organizaci6n de su prQpia unidad do~stica a1 decidir 1a 
uni6n 1ibre e1 matrimonio, otro indicador que condiciona e1 
crecimiento de1 CAS. 

E1 segundo momento, en que 1a migraci6n aumenta se ubica 
durante 1os tres G1timos años (1985-1988), como consecuencia de 

1a agudizaci6n de 1a crisis en 1982-1983 que no s61o es econ6mica 

y c~c1ica sino profundamente estructural desde la base hasta 1a 

superestructura social. 

El periodo duradero de 1a crisis con fuertes ca~das del 
petr61eo, d~ficit financiero y fiscal, elevada deva1uaci6n del 

peso en 74% y paquetes de medidas econ6micas de corte inflaciona
rio, redujeron los salarios de los trabajadores y 11evaron a1 

empobrecimiento de muchas fami1ias c1asemedieras migrantes y a 1a 
pauperizaci6n de 1os migrantes Pobres que 11egan con expectativas 
de mejorar sus condiciones de vida. 

Es e1 caso da 1os 

(12.6%) y se ocupan 
migran tes 

e1 MTA 

que llegaron hace tres años 

como CAS- Los CAS de origen 
migrante que est4n en e1 valle de M~xico y no a1canzan en cump1ir 
el año de residencia va en aumento (9.8%) de 1os encuestados. 
Estos a1 momento de su 11egada no tuvieron muchas posibilidades 

de elegir, incorpor~ndose en ocupaciones precarias como asalaria
do ambulante. Este es otro elemento que explica e1 total abandono 
del agro mexicano y e1 desabastecimiento de 1as tierras por ser 
improductivas, en la que e1 campesino no cuenta con recursos para 

inic~ar 1os siguientes ciclos productivos; además de ser elitista 
1a prestaci6n del cr~dito agrario para las tierras ejida1es, 
comunales y parcelarias. 

Frente a 

estrategia para 
y/o extensiva 

este problema la migraci6n logra ser una verdadera 

la reproducci6n de 1a unidad dom~stica nuclear 
porque fundamenta en el "sentido del bien 

coman", es decir, un inter~s colectivo o un sentido de ob1iga
ci6n, para que e1 migrante cump1a con su papel designado. 

Los CAS de origen migrante en e1 D.F. proceden de los 
diferentes estados de 1a Repei.b1ica, concentr4ndose el mayor 
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tndice de emigraci6n en seis estados federa1es: Estado de M~xico 

(16.3%), Pueb1a Cll.3%), Veracruz 

(8.8%) y Michoac~n (8.3%). 

(11%), Oaxaca (9.5%), Hidalgo 

Los factores que condicionan 1o anterior está determinado 

por la cercan~a de estos estados a la ciudad de M~xico y la po

breza que impera en ellos, principalmente en el estado de Oaxaca 

donde la rnayor~a de su poblaci6n son campesinos analfabetos. 

Existe una relativa particularidad entre los CAS de origen 

migrante que llegaron al D.F. acompañados de su familia (40.3%) 

respecto a los que vinieron solos (36%) de los encuestados. El 

comportamiento de los primeros demuestra una decisi6n mancomunada 
y arriesgada de la unidad dom~stica sin medir las consecuencias 

de su sobrevivencia, optando en su mayor~a poner a trabaJar a 1a 

esposa y a 1os pequeños hijos, sin edad de hacer1o, como fuerza 

de trabajo infanti1 en condiciones de extrema pobreza. Genera1-

mente, como ambu1antes caminantes de productos de tercera 

ca1idad. 

En muchos casos influyen valores culturales de 1a familia 

campesina para la dccisi6n migratoria en conjunto. Por un lado, 

la desconfianza de la mujer de perder a1 marido en su misi6n de 

sa1ida a trabajar y, por otro 1ado, dejar e1 pueb1o vendiendo 1os 

finicos recursos de subsistencia que conservaban por herencia o 

por adquisici6n comunitaria (pocos anima1es, pequeña parce1a, 

rústicos enseres, etc.). Nos estamos refiriendo a 1os CAS que se 

dedican a esta actividad hace menos de un año (21.1%) que se 

encuentran en dif~ci1es condiciones de adaptaci6n de1 medio 

urbano y por ende al MTA. 

E1 comportamiento de los migran tes 

D.F. y participan de1 CAS, es producto de 

que 11egaron so1os al 

la inserci6n de la 

migraci6n como estrategia de reproducci6n en el desarro11o de la 

unidad dom~stica atendiendo a factores como (cantidad de hijos, 

gastos ccon6micos, la construcci6n de la casa, enfermedad o malas 

cosechas) que coinciden con la migraci6n y cuyo aporte econ6mico 

es vo1untario. 
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E1 hijo o hija mayor de 1a fami1ia nuc1ear campesina migra 

para coadyuvar a 1a reproducci6n socia1 buscando nuevos ingresos. 
E1 v~ncu1o fami1iar refuerza cuando uno de e11os 1oqr6 

estabi1idad ocupaciona1, generando 1a migraci6n en cadena de 1os 

hermanos menores y de parientes o fami1iares. 

Para 1os CAS de origen migrante de1 va11e de México 1a 

tendencia de 1a moda1idad migratoria fue sin esca1as debido a 1a 

concentraci6n de migran tes procedentes de 1os estados m~s 

cercanos a 1a capita1. 

As~, 1a migraci6n permanente y definitiva (rura1-urbana) es 

una de· 1as m4s frecuentes en e1 caso de sa1ida de toda 1a fami1ia 

nuc1ear: mientras que 1a 
periodos interca1ados 

migraci6n 

produce 

temporal de retorno por 

en casos de hijos (hombres y 

mujeres) o jefes de familia que salen a probar suerte, manteniendo 

en sus pueblos las seguridades de su fracaso. La edad un 

factor importante de esta modalidad. 
Una vendedora de confiter1a, frutas secas y dulces en la 

ca11e de Liverpoo1 (De1egaci6n cuauht~moc), re1at6: 

(MARIA, 22 años) "Marchanta, mi vida es muy triste. Yo 
nac~ en More1ia y soy mayor de 7 hermanos. cuando 
fa11eci6 mi padre mi madre pens6 que deb1a trabajar 
porque la pobreza nos estaba ahogando. Entonces mi t~a 
me trae a M~xico, por desgracia de1 destino 11egu~ muy 
chica, a 1os 15 años y mi t~a me emp1e6 en una fami1ia 
como sirvienta. A11~ trabaj~ muy duro, casi 14 horas, 
sin descansar 1os domingos y 10 poco que ganaba se 1o 
enviaba a mi madre. Conoc1 a mi señor, de quien me 
embarac~ y me sac6 de un sufrimiento a otro peor. Me 
dio 2 hijos y me abandon6 sin dejarme ni para e1 gasto. 
Entonces decid1 trabajar vendiendo dulces que preparo 
en casa y e1 resto de 1os confites 1os compro en La 
Merced. Hice 11amar a otra hermana con quien nos 
ayudamos pero no dejamos de enviar dinero a1 pueblo. 
Ahora no pienso vo1ver. ¿Le gust6 1a cocada?". 

As~ como Ma.r1a muchos CAS, e1 64%, no piensan vo1ver a sus 

1ugares de origen, debido que est4n muy acostumbrados a 1a 
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ciudad, tienen hijos en edad esco1ar y su trabajo. Diferencia1-

mente e1 36' piensa vo1ver pero no sabe cuAndo. 
En consecuencia, 1os migrantes dc1 D.F., 

(1983), presentan 1as siguientes caracter~sticas: 

según Montaña 

Los migran tes no son homog~neos t~rm~nos de status 

econ6mico. Se derivan por e1 origen de 1as que provienen de 
zonas estrictamente rura1es y 1os que han tenido una 
experiencia urbana previa. 
La movi1idad ocupaciona1 no es muy r1qida, habiendo a1canza
do a1gunos migrantes ocupaciones bien remuneradas experimen
tando cambios respecto a sus padres. Es e1 caso de 1os CAS 
estab1ecidos en puestos fijos. 

La mayor~a de 1os migrantes provienen de ~reas rura1es donde 

se dedicaban ~ 1a agricu1tura de subsistencia tendiendo a 
considerar e1 trabajo urbano como superior. Este razonamien
to opera aun cuando 1as fuentes de trabajo a 1as que tienen 
acceso son 1as mAa bajas en 1a csca1a ocupaciona1. 
No encuentran un ambiente hosti1 caracterizado por distin
ciones cu1tura1es o ~tnicaa que pudieran causar1e conf1ictos 
o segregaci6n. 

2.3 Estructura econ6mica, giros de comercia1izaci6n e infraes
tructura ambu1ante de1 CAS en e1 D.F. 

a) E1 comercio de mayor rentabi1idad 

Existen cuatro formas representativas en 1as que se desarro11a e1 
comercio ambu1atorio de mayor rentabi1idad en e1 D.F.: 

a.1. Las concentraciones de ambu1antes 

Se han caracterizado en 1a ciudad de M~xico por estar constitui
das por un ntimero considerab1e de vendedores que se estab1ecen en 
zonas con mayor af1uencia de consumidores (v6ase cuadro 1). 
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CUADRO No. 1 

UISI.CACION. PRODUCTOS Y CAaACTEll.ISTICAS DE LAS ZONAS DDllDE SE 

LOCALIZAN VENDEDORES AMBULANTES EN EL VALLE DE MEXICO 

Zona 

Merced 

Ubi.cac:l.Ón 

Ani.11o de 
Ci.rcunva-
1aci.ón 

Coruña Coruña y A. 
Garcl:a 

Correo J.M. Iza-
Mayor zaga y 

Corregi
dora 

San San Cosme 
Coame y Serapio 

Rendón 

San Atoyac. 16 
Fe1i.pe de Sept. y 

5 de Mayo 

Tacuba Bo11:var e 
1. 1a Cató-
11.ca 

Tepi.co 

Peri.-

Matamoros 
Tenoch1.t1an 
y Bocanegra 

Cana1 Mi.ra-
Coapa montes y 

Ca1z. de1 
Hue•o 

Rep. 
Sa1va- Meave y 
dor Al.da e o 

D.laa que 
operan 

Di.ari.o 

0:1.ari.o 

Lunes 
a 

Sábado 

Di.ario 

Domi.ngo 

01.ari.o 

Di.ari.o 

Vi.ernes. 
Sábado y 
Dom.i.ngo 

Lunes a 
Sábado 

Produc
t:os que 
venden 

E-R-A 

R-B-A 

R-E-A 

R 

U-R 

B-R-E 

E-R 

R-B-E 

E 

Tota1: 

Pu••tos 
aabu-
1an tes 

2.000 

350 

650 

200 

10.000 

120 

3.ooo 

l '050 

143 

17.513 

Tota1 
trabaj. 

6.ooo 

700 

2.275 

600 

30.000 

240 

12.000 

3.150 

429 

55.394 

Cuoca 
ae-

na1 

500 

1.000 

450 

500 

500 

500 

500 

Monto 
seaa
na1 

1'000.000 

350.000 

292,500 

100.000 

5'000.000 

60.000 

l'soo.ooo 

i.ooo 1 1 oso.ooo 

500 71'500.000 

9'424,000 

A: A1i.mentos; B: Bi.•ucerS:.; E: E1ectróni.ca (contrabando); R: Ropa; U: Art~cu1oe uaadoa. 

Fuente: C..._ra Nac1.ona1 de COlllerci.o (CANACO) en baa• a 1o• anexos 4 y 5: ''E1 
coaerc:lo eabu1anto en 1a ci.udad de Héxi.coº, aaoato 1987, Kéxi.co, D.F. 
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Para adquirir un puesto de venta en cua1quiera de 1as 
concentraciones se necesita como inverai6n inicia1 un monto de un 
mi116n quinientos mi1 a dos mi11ones quinientos mi1 en promedio y 

pagar a 1os 1~deres una cuota semana1 que va de 500 a 1,000 pesos 

con e1 objeto de asegurar su insta1aci6n y permanencia. Significa 
que e1 monto de dinero recaudado por 1os 1~deres en 1as principa-

1es concentraciones asciende a 9,424 mi1es de pesos, registr&n
dose e1 monto semana1 m&s bajo, en 1a ca11e de Tacuba 60 mi1 
y e1 mSs a1to en 1a co1onia San Fe1ipe con 5 mi11ones semana1es. 

a.2 E1 Mercado sobre Ruedas 

Los mercados sobre ruedas detectados en 1a ciudad de M~xico, 
segGn CANACO (1987), son aproximadamente 339, mismos que recorren 
diferentes rutas en toda e1 área metropo1itana. 1o que 1es 
permite cubrir cic1os de insta1aci6n en 1as principa1es co1onias. 
dos veces por semana. Estos mercados agrupan en su conjunto 
a1rededor de 16.950 puestos. 

E1 costo de adquisici6n de un puesto en 1os mercados sobre 
ruedas es en promedio de 100 mi1 a 500 mi1; una vez insta1ado e1 
vendedor entrega a1 representante una cuota semana1 que osci1a 
entre 300 a 500 pesos dependiendo de1 giro. 1a cua1 es destinada 
para cubrir 1os gastos de mantenimiento de 1as zonas donde se 
insta1an 1os vendedores. 

a.3 Tianguis-bazar 

La caracter~stica principa1 de 1os tianguis-bazar es que ~stos se 
encuentran 1oca1izados principa1mente en terrenos ba1d~os. ta1 es 
e1 caso de Pericoapa. Perinorte. Lomas Verdes. Tianguis Norte. 
etc. Operan por 1o regu1ar 1os fines de semana. con un tota1 de 
1,950 puestos en su conjunto. La inversi6n para 1a adquisici6n de 
un puesto de este tipo osci1a entre 2 y 4 mi11ones de pesos. 
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adem&s de que una vez que empieza 
propietario una cuota aemana1 de mi.1 
aproximadamente, cantidad proporcionada 

operar, debe pa9ar su 

nú.1 quinientos pesos 

1os representantes de 
1a orqanizaci6n quienes se encargan de administrar 1os tianguis, 

as~ como de obtener 1os permisos necesarios para desarro11ar 1a 

actividad comercia1. 

a.4 Puestos fijos en la v~a pGb1ica 

Son puestos fijos de construcci6n met~1ica dedicados a 1a venta 

de a1imentos, principa1mente. Los dueños de estos 1oca1es 
pertenecen a a1guna agrupaci6n de 

de conseguir 1as autorizaciones 

estructura met41ica. 

invidentes, 1a cua1 se encarga 

correspondientes, as~ como 1a 

Este tipo de puestos se adquiere con una inversi6n estimada 

de uno a tres mi11onea de pesos. 

b) E1 Comercio ambu1ante de Subsistencia (CAS) 

Tres son 1os giros de comercia1izaci6n m~s re1evantes para e1 

va11e de M~xico. Dos de e11as, 1a venta de a1imentos y 1a venta 

de ropa se ubican en e1 nive1 superior de1 CAS, y ia tercera ia 

venta de productos a1 menudeo se ubica en e1 nive1 inferior dc1 CAS-

b.1 Caracter~sticas de1 CAS 

E1 CAS surge en e1 D.F. como a1ternativa ocupaciona1 que se 

inicia a modo de probar suerte en e1 pequeño negocio con varios 

matices de aventura. En 1a medida que e1 sitio de venta se viene 

1ega1izando o siendo to1erado por 1as autoridades; ~stas van 

aaumiendo diversas moda1idades de acceso a1 puesto de trabajo. 
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Los resu1tados de 1a investigaci6n de campo reve1an que e1 

47.S• de 1os VAS ocuparon 1as ca11es en ia v~a pdb1ica y fueron 

desa1ojados, 

166.4'1 por 

regu1armentc por agentes de 1a 

otros comerciantes (27.1~) ante 

po1ic~a federa1 

1a ma1 11amada 

competencia des1ea1 y por vigi1antes o supervisores de1 •Metro• 
(6.5%). 1ugar preferido de 1os comerciantes a1 menudeo debido a 

1as a1tas concentraciones de 1os usuarios en 1as "horas pico". 

As~. 1os CAS sostuvieron fuertes 1uchas con 1as autoridades 

de1egaciona1es por 1a defensa de su 1ugar de venta. Primera forma 

de acceso a1 puesto de trabajo. 

Nos referimos a 1os puestos concedidos y registrados por 1a 
Direcci6n Genera1 de v~a p6b1ica de 1as 16 de1egaciones po1~ticas 
de1 D.F., quienes empiezan a hab1ar de reordenamiento de ia 
ciudad y de reubicaci6n de 1os CAS por su masiva pro1iferaci6n y 

tenaz presi6n reivindicativa. 
La segunda forma de acceso a1 puesto de trabajo es a través 

de trtlmites o afi1iaciones en pequeñas organizaciones de comer
ciantes, reconocidos 1ega1mente, cuyos 1~deres asignan e1 puesto 
en 1a v~a pGb1ica previo pago monetario. 

La tercera forma de acceso a1 puesto de venta se rea1iza en 
forma individua1 (52.5%), dispersos, migrando de un 1ado a otro 
sin ninguna vincu1aci6n con 
asociativas. 

autoridades de1egaciona1es y/o 

En este orden, existen tres tipos de comerciantes de 
subsistencia en funci6n de 1a propiedad de1 negocio. E1 72% (288 

casos) son propietarios individua1cs de sus negocios. De éstos e1 
22% 1o rea1iza trabajando so1o y e1 50% acompañado de 1a esposa y 
un hijo. LA participaci6n de1 número de hijos puede aUD\entar 
dependiendo de1 tamaño y giro de1 negocio. 

E1 20% (80 casos) son comerciantes asa1ariados y e1 8% (32 

casos) microcomerciantes que trabajan asociados entre 4 y 6 

personas que aue1en 
distribuy6ndose 1as 
rea1izadas. 

ser amigos, fami1iares y/o 
ganancias proporciona1mente a 

conocidos, 
1as ventas 
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E1 64' de 1a FTA siempre trabaj6 como CAS. Este dato 
refuerza nuestro p1anteamiento cuando consideramos que e1 CAS es 

un sector seguro de ingreso a1 mercado de tr~bajo para muchos vas 
que deciden por esta actividad econ6mica, debido a ia experiencia 
ganada a travAs de 1os años, toda vez que sus or~genes procedan 
de un hogar o fami1ia de ambu1antes (v6ase ac~pite 2.1). 

Aqu~ se concentra una joven pob1ací6n urbana y mi9rante de 

VAS que f1uctúa entre 1os 16 y 25 años. 

Diferencia1mente, ei 36% de 1a FTA trabajó en otras activi

dades antes de ser CAS y decidieron abandonar dicha ocupaci6n por 

buscar mejores ingresos en e1 comercio. No obstante, e1 20% se 
encontraba en p1ena desocupaci6n siendo 1a VAS su primer emp1e0. 

Otro indicador importante que corrobora 1a juventud de 1os 
CAS, es que c1 7% de 1os encuestados antes de ser VAS fueron 

estudiantes. En otros casos, e1 4% fueron agricu1tores que 

abandonaron 
despedidos, 

1a tierra por 1a pobreza campesina, ei 2~ obreros 
e1 2~ amp1eados pGb1icos que deciden renunciar 

voiuntariamcntc por no ser rentab1e y e1 1% amas de casa que hoy 

transitan en e1 MTA pa~a compiementar 1os escasos ingresos de1 
hogar. 

b.2 Estructura econ6mica dc1 comercio ambu1ante de subsistencia 
(CAS) 

Se se1eccionaron tres giros de comercia1izaci0n: 1a venta de 

a1imentos, 1a venta de ropa y 1a venta de productos a1 menudeo. 
Aunque sabemos 1o prob1emático que es encontrar c~1cu1os 

precisos en 1a medición de 1a estructura econ~mica de cua1quier 
giro de comercia1izaci6n, por 1a diferenciaci6n interna en cada 

qiro espec~íico, creemos que 1a ejempiificaci6n de 1os giros 

e1egidos aprox~mar&n a 1a d~n4mica funcionai que ejercen 
dichos estratos en e1 MTA. 
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Nuestro inter6s est& orientado a 1a comprensi6n deL compor
ta.miento que aeu:men 1os giros de comercia1izaei6n econ6mica a 1a 
Luz de 1as variab1es: intensidad de1 capita1. rotaci6n econ6mica 
y nive1es de capita1izaci6n. 

b.2.1 Comercia1izaci6n de 
preparados 

servicios: Venta de a1imentos 

En e1 Va11e de M~xico. uno de 1os principa1es servicios que 
prestan 1os CAS es 1a venta de a1imentos preparados (50%), 
necesarios pa.ra amp1ios sectores de 1a c1aee trabajadora que por 
efectos de 1as distancias no regresan a sus casas a comer. se 
encuentran en Lugares 

ta1es como fAbricas, 
muy cercanos a 1os centros de trabajo, 

oficinas privadas, eedes eetata1es de 
gobierno, hospita1es, etc. Estos puestos de comida y de fritangas 
funcionan en 1a v~a pQb1ica 1oca1es fijos, semifijos y 

ambu1antes, predominando este 61timo y muy diseminados en todas 

1as co1onias popu1ares, vecindades, ferias y en 1a periferia de 
1as estaciones de1 "Metro" y centra1ea camioneras. 

La raciona1idad comercia1 de1 vendedor de comida o fritanga 
es de servir a 
cias, 1a misma 

bajo costo 
que se 

sin m~rgenes 

dirige hacia 
consumidor, adecu~ndose a 1os 

6stos. Muchos ya tienen una 

diferencia1cs de ganan-

1a bQsqueda de1 usuario 
oficina y trabajo de horarios de 

c1iente1a y preparan comidas y 

a1muerzos en sus casas para 1uego 11evar1aa directamente a 1os 
1ugares de co1ocaci6n. 

Dentro de 1os microcomerciantes de servicios (nivci superior 
de 1as CAS) encontramos dos estratos bien diferenciados en 1a 
venta de a1imentos preparados. 
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Primer estrato 

Vendedores de comida preparada (comida corrida, venta de maris-
cos, taquer~a, juguer~a, etc.), que son propietarios o rentistas 
de pequeños kioskos de meta1 b1anco tiO%) que se encuentran en 
1as caiies de 1a ciudad. Estos vendedores cuentan con qrandos 

~nversiones de capita1 para 1a insta1aci6n de ia infraestructura 
f~sica inícia1 de1 negocio. Consiste e1 ade1anto para 1a 
compra de1 kiosko o ci pago ade1antado de a1gunas mensuaiidades 
por e1 a1qui1er o traspaso de1 mismo. adem~s de 1a compra de una 
estufa, un dom~stico grupo e1ectr6geno y vaji11as. 

Se96n nuestros informantes 1a inversi6n de capita1 promedio 
se encuentra por e1 mi116n de pesos, siempre y cuando 1os enseres 
que se uti1iccn sean de segunda ca1idad. De lo contrar~o se 
necesitar~a de 1 a 3 mi11ones de pesos si ia infraestructura 
f~sica ~uera de primera caiidad. 

Existen a1gunas preferencias en torno a 1a re9lamentaci6n de 
este servicio que se viene convirtiendo 
usufructo: 

un mecanismo de 

1os invidentes a quienes, durante e1 periodo 
presidencia1 de Ruiz Cortines, se ies concedi6 ei 
derecho de obtener puestos en 1a v1a púb1ica 
cua1quier zona de ia ciudad. De hecho 1os invidentes 
subarriendan estos puestos por uno o dos turnos a1 d1a, 
cobrando por cada puesto según 1a zona. A1gunos 
tienen varios puestos aunque parece que no sobrepasun 
1os cinco y 11ama la atcncí6n que en e1 giro de comida 
preparada, estos puestos 9cnera1mcnte venden mariscos, 
aunque tambiGn pueden vender tacos. Por e1 apoyo que 
reciben de1 Estado, 1os invidentes a veces actúan como 
prestanombrcs, obteniendo permisos para que otros 
(genera1mente sus parientes) trabajen en puestos 
amhuiantes en 2onas c~ntricas"' (Sueno:1988:6S). 

Los caracteres econ6mícos exigen de1 microcomerciante de 
a1imentos preparados un capita1 re1atívamente e1evado inicia1 
aunque sus operacioneR de capíta1 diarias ies exige montos m~s 
reducidos. 
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E1 8% de 1os encuestados respondieron manejar una inversi6n 
entre 81 y 120 mi1 pesos; 1os cua1es 1es proporciona ingresos 

entre 2 a 3 sa1arios m~nimos y más de 4, respectivamente. 

La rotaci6n econ6mica es rápida y sus retornos muy acepta
b1es sin tener que participar de ningtin comp1ejo sistema de 

intermediaci6n. 
Muchos de éstos sue1en contratar a un dependiente amigo o 

fami1iar (1 a 2 ayudantes) pagándo1es sa1ario por debajo de1 
m~nimo vita1. 

Peri6dicamente, destinan un pequeño capita1 excedente en 1a 
compra de mayor mercanc~a y en otras para pagar deudas contra~das 

por efectos de1 negocio. 

Segundo estrato 

Vendedores de fritangas y antojitoa mexicanos (sopes, quesadi-
11as, tostadas, tortas, huaraches, tama1es, paro.bazos, 
ocupan puestos en 1a v~a pnb1ica pudiendo ser 

etc.), que 

semifijos y 
ambu1antes o rodantes como a1gunos de inf1uencia americana: 
puestos de hamburguesas, hot dog y hot cakea. Son vendedores que 
trabajan so1os, no tienen capacidad para subcontratar asa1ariados 
y no manejan nive1es de capita1izaci6n reinvertib1es, s61o 1o 

necesario para producir e1 cic1o productivo de1 servicio. 
E1 28% contestaron operar diariamente con un capita1 

promedio entre 1 y 40 mi1 pesos y e1 8% oper6 con un invcrsi6n 
entre 41 y 80 mi1 pesos¡ 1os cua1es 1es proporcion6 ingresos 

bajos que f1uctuaron, c1 primero, montos por debajo de1 m1nimo y 

e1 segundo con un sa1ario m1nimo, respectivamente. Manejan rápida 
rotaci6n econ6mica pero con retornos de subsistencia. 

Se conforman y contin6an en e1 negocio porque asegura 1a 

comida diaria a 1a fami1ia dom6stica, ya que de 1a preparaci6n de 
1os a1imentos a vender destinan 1o sobrante o parte de e11a para 
su consumo diario. 
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vendedora de queaadi11aa y pambazos, ca11e Tizimin, De1ega

ci6n T1a1pan: 

(OFELIA, 35 años) •Trabajo por 1aa tardes y 1as noches 
porque en 1as mañanas 1o ocupo en mi quehacer. Preparo 
e1 a1muerzo para mis hijos que van a 1a escue1a y mi 
marido que ahora está sin trabajo; además de preparar 
1a masa para 1as qu.esadi11as y 1os picadi11os. Apenas 
1istas, por 1a tarde, me co1oco en 1a esquina de 1a 
CONALEP de uno de mis hijos, aqut cerquita, para 
aprovechar 1a sa1ida de 1os muchachos. A11~ gano 
a1guito, pues, pero recupero mi capita1 trabajando en 
1a noche cerca de mi casa, con 1o mismo ••• De 1os 
picadi11os 1es hago tacos, sopes y una sopa aguada, eso 
comemos diariamente. Como ve, güerita, ya me sa1e para 
1a comida; esta es mi ganancia". 

La infraestructura f~sica en 1os comerciantes de servicio de 

este estrato, es una pequeña mesa (15%) o canastas que se co1ocan 

sobre unas 1onas (12%) en e1 sue1o, donde traen sus productos a 

vender ya preparados, adem~s de un coma1 pequeño para 1a fritan-

9ª- Utensi1ios que tienen en casa como parte de su uso cotidiano 

(v~ase cuadro No. 2). 

En ambos estratos, e1 abastecimiento de 1a mercanc~a se 

efectaa diariamente en 1os grandes mercados como La Merced, La 

Viga, Jamaica, 1a Centra1 de Abastos, entre otros. Compran a1 

mayoreo o a1 menudeo productos frescos y a bajo costo. 

b.2.2. Comercia1izaci6n de productos: Venta de ropa 

En e1 D.F. 1a comercia1izaci6n de productos en segunda importan-

cia, despu6s de 1os productos 

de ropa, te1as y texti1es en 

nive1 superior de CAS. 

agr~co1as comestib1es, 

genera1 (19%); y se 

es 1a venta 

ubica en e1 

En este giro encontramos tres estratos de difercnciaci6n 

interna que se ref1eja por 1a composici6n de su din&mica funcio-

na1. 
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CUADR.0 No. 2 

PRODUCTO. INVERSION DE CAPITAL. INGRESO Y TIPO DE ESTABLEC1MIENTO DEL 

COMERCIO AMBULANTE DE SUBSISTENCIA (CAS) EN MEXICO. D.F. 

A.11.mencos Text:.1.les Varios 
Preparados ropa al T o t 

Productos menudeo 

No. % No. % No. % No. 

Inversión 
Diaria (+) 200 50 76 19 124 31 400 

l- 40.000 112 28 8 2 88 22 208 

41- ªº·ººº 32 8 24 6 20 5 76 
81-120.000 32 8 28 7 12 3 72 
Más de 120.000 24 6 16 4 4 l 44 

Ingresos 200 60 76 19 124 31 400 

Menos l SH 48 12 12 3 40 10 100 
l SM 72 18 16 4 56 14 144 
2-3 SM 56 14 32 8 24 6 112 
Más de 4 SH 24 6 16 4 4 l 44 

Establ.eci.m.i.enco 200 50 76 19 124 31 400 

Carritos 28 8 - - 8 2 40 
Caminantes 20 5 8 2 24 6 52 
Pl.ásti.co auel.o 52 12 16 4 40 10 104 
Tablero. mesa 60 15 32 8 40 10 132 
Tubulares 40 10 20 5 12 3 72 

Fuente: lnveati.goción directa en las concentraciones de ambulantes. 

(+)Promedio en pesos corrientes (val.ores absolutos). sepciembre 1988. 

a 1 

% 

100 

52 
19 
18 
ll 

100 

25 
36 
28 
l l 

100 

10 
13 
26 
33 
18 

La mayorta de 1os puestos se ubican pr6ximos a 1os mercados 
popu1ares y centros comercia1es de 1a ciudad en puestos fijos, 

semifijoa y ambu1antes, donde 1a concentraci6n de consumidores se 
pone de manifiesto dadas 1as necesidades a a1cance. Los 
microcomerciantes de cada estrato asumen un comportamiento en 
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funci6n ·de 1as seguridades respecto a1 puesto y a1 tipo de 
infrae•tructura inata1ada. 

Primer estrato 

Vendedores de ropa en puestos fijos en zonas de grandes concen

traciones de ambu1antes de a1ta rentabi1idad. Por 1as seguridades 

de1 puesto adquirido, en a1qui1er o en poseai6n, 1as capacidades 

de inversi6n de estos microcomerciantes son e1evados. S61o e1 4% 
de 1os encuestados dijeron invertir más de 120 mi1 pesos diaria

mente y poseer un ingreso por encima de 1os sa1arios m~nimos; 1os 
mismos que 1es da 1a capacidad para subcontratar FTA de 2 a 4 

trabajadores con remuneraciones por debajo de1 m~nimo. 
A1gunos microcomercíantes, manteniendo sus redes de paren

tesco fami1iar se asociacian entre 4 6 5 y so1icitan permisos de 
acceso a un puesto (por separado o simu1t&neamente) a 1a Direc
ci6n de VXa Púb1ica de 1a de1egaci6n pertinente. Por reg1amenta

ci6n se autorizan puestos cuya mensura promedio es de 2 x 1 
metros; pero este mecanismo de asociaci6n fami1iar de 1os CAS 1cs 
ha permitido, unas veces, poseer hasta 20 x 1 metros, ocupando 
casi media cuadra de una norma1 de 40 metros. 

La rotaci6n econ6mica de este giro, respecto a 1a invcrsi6n 

sue1e ser baja. Sin 
a1tos participando 

embargo, 1es 
de diversos 

exigen capita1es rc1ativamente 
sistemas de intermediaci6n; 

inc1uyendo 1os cr~ditos usureros b1andos, tandas (Lustig:1986) y 

pr6atamos fami1iares. No obstante, sus ganancias son mayores. 
Mantienen cierto stock de mercancXas en reserva muy 

variada y de renovaci6n constante para estar actua1izados con 1a 

moda; por ejemp1o, 
p1ayeras, etcfitera. 

1os vendedores de vestidos, pantalones, 

Esta mercancXa se expende en puestos tubu1area (5%) formado 
por seis 1argos tubos vertica1ea y horizonta1ee, andamio cubierto 
en 1a parte superior por una manta o tapa-so1 a manera de techo. 
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Segundo estrato 

Vendedores de ropa que encuentran posesionando puestos 
aemifijos en 1a v~a p6b1ica manteniendo s61o e1 espacio asignado 
por req1amentaci0n (2 x 1 metros). 

La concentraci6n moda1 exp1ica que un mayor porcentaje de 
FTA que vende ropa se encuentra en este estrato. 

E1 17% invirti6 un capita1 de 41 a 120 mil pesos, distribui

dos como sigue: e1 6% entre 41 a 80 mi1 pesos y el 7% entre 81 a 

120 mil pesos. Loe cuales les reportaba ingresos proporcionales a 

un salario m~nimo, el primero. y de 2 a 3 salarios m~nimos para 
el segundo. 

semejante al primer estrato la rotaci6n econ6mica es baja, 

los niveles de capita1izaci6n s61o reproducen el ciclo comercial 
y para la subsistencia-reproducci6n de la familia. 

Se recurre al abastecimiento toda vez que rednan cierto 

capita1 y qenera1mente, reciben mercanc~as en consignaci6n previo 
un ade1anto o en ca1idad de cr~dito. Todas 1as transacciones 
efectGan e1 momento y peso• corrientes (cash) segan 1e 
a1cance. Usua1mente comparten en e1 puesto 1a aYuda so1idaria de 

1os hijos y de1 esposo(a) en 1os ratos 1ibres, fines de semana, 
siempre que ~ate no participe de1 negocio. 

La infraestructura de1 puesto aemifijo est4 formado por 
tab1eros (8%). Consiste en conjunto de tab1as de madera 

sostenido por 2 o m~s barandi11as de fierro sobre 1os cua1es 1os 
VAS ofrecen su mercanc~a. se encuentra cubierto en 1a parte 
superior por un tapaso1 de p1~stico que est~ amarrado por cada 
una de sus esquinas a1 baranda1. 

E1 tercer estrato 

Son VAS que trabajan so1os recorriendo 1as ca11es de 1a ciudad de 
u.n 1ugar a otro portando su mercanc~a en 1aa manos, e1 2~ son 
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caminantes y otros que 1os co1ocan en frane~as. 1onas o p1Asticoa 
sobre ei sue1o (4•l· 

La capacidad de ~nvers~On es m~nima. s61o e1 2' invirti6 
entre 1 a 40 mi~ pesos con un ingreso promedio por debajo de un 
aa~ario m~ni'ftl<> (3-). Aunque 1a rotaei6n es. ta.mbiEn, 1enta s61o 
pueden dedicarse a 1a venta de un t~po de prenda de vestir (1a de 
mayor sa1ída) que compran por medias docenas de se9unda o tercera 
caiidad fabricados en microindustrias de subsistencia. En otros 
casos son prendas de consumo necesario (ca1cetines, medias, 
fondos, p1ayeras, etcétera}. 

Estos comerciantes no tienen acceso a 1a intermedíaci6n dei 
abastecimiento ni de1 cr~dito, se dirigen persona~mente 1os 
1u9ares de expendio, buscando siempre mercanc~a en remate de 1as 
distintas fSbricas o pequeñas microindustrias artesanaies. 

en consecuencia, ei sistema de abastecimiento de ios dos 
primeros estratos es directo. E1 intermediario representante de 
1as d~ferentes f&bricas de ropa (de marca) o de una micro~ndus
tria de ca1idad 11egan a ofrecer semana1 o quincena1mente a1 
puesto de venta o iiegan con pedidos rea1izados por e1 CAS. E1 
31~3% contest6 abastecerse una vez por semana de cada prenda, 
aegün como fa1te y se venda, pero que en esos d~as pueden 
efectuar pagos de otros pedidos correspondientes a otras unidades 
de vestir. 

Diferencia1mente para e1 tercer est~ato, e1 abastecimiento 
es gestionado y buscado personalmente por e1 CAS que vende ropa 
por unidad y de baja ca1idad. Acude frecuentemente a1 cr~d~to de 
amigos prop1etarios o trabajadores en una microindustria de sub
sistencia que por amistad o recomendac~6n interceden para 1a 
adquisiciOn de 1a mercanc~a a vender. Con eL cump1~miento en 1os 
pagos y La venta totai de 1o consignado crecerá 1a confianza y 
e1 cr6dito aumentarS. 

Ei horario de venta de 1os vendedores de ropa se rea1i~a 
durante todo e1 dta (53.3'1 y el (51•) trabaja 1os siete d~as de 
1a semana de 10 a 12 horaa diarias. 
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Un vendedor de panta1ones, en 1a periferia de1 mercado de 

San Ange1 (De1eqaci6n A1varo Obreg6n), re1at6: 

(JOSE, 24 años) •yo soy e1 cuarto de mis hermanos y 
todos trabajamos aqu~. Mis padres tambi~n fueron a.mbu-
1antes y se iniciaron vendiendo frutas por unidad en 1a 
ca11e. Hoy ya tienen un puesto dentro de1 mercado. Les 
cost6 mucho esfuerzo a mis jefes aprendiendo a11~ mis 
hermanos mayores 1a vida de1 comercio. Hemos progresado 
poco a poco porque sabemos administrarlo y no dejamos 
de trabajar ni siquiera 1os d~as festivos. Nuestro ca
pital ha crecido por fortuna y ahora ocupamos 4 pues
tos que son colindantes. Tenemos mercanc~a variada de 
f&bricas de marca de diferentes precios; es necesario 
satisfacer a1 cliente que eatfi a 1a moda segQn 1e al
cance. Le damos a escoger para que se vaya contento y 
vue1va otra vez. Entre todos nos turnamos y e1 mayor de 
mas experiencia busca mejores costos para e1 abasteci
miento". 

b.2.3. Venta de art~cu1os varios a1 menudeo 

La muestra (400 casos) para e1 va11e de M~xico ha considerado en 
este giro 1a venta por unidad de los siguientes productos: 
du1ces, bisuter~a y juguetes por unidad y bajo costo, bolsas, 
cinturones, anteojos y curiosidades. 

La venta de art~culos varios a1 menudeo se ubica en e1 nive1 
inferior de la CAS 1a que aumenta d~a a d~a por los m~rgenes de 
pobreza de la pob1aci6n migrante y urbana de las colonias 

popu1ares y vecindades de 1a ciudad. 
Preferentemente incursionan mujeres de origen campesino, las 

•mar~as• (Arizpe:1975), grupos de adolescentes y j6venes en edad 

de trabajar, quienes encuentran en el CAS 1a Gnica alternativa, 
por considerar1a de f4ci1 acceso y porque no 1es exige mayores 
requisitos de instrucci6n ni de ca1ificaci6n 1abora1. Solamente 
vo1untad y decisi6n para ganarse 1a vida, 1a pr4ctica sera as~ 

fuente de aprendizaje en la actividad comercial frente a la 
desocupaci.6n. 
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LOS productos que venden son de segunda y tercera ca1idad a 
~fimoa costos que en ciertos casos preparan o confeccionan en 
sus propias casas y en otros casos compran diariamente por ki1o 

en 1os grandes mercados de abastecimiento popu1ar: La Merced, 1a 
Centra1 de Abastos de f&bricas c1andestinas que ofrecen en 
remate productos a1 P.=>r menor. 

Su ingreso a1 mercado comercia1 no presenta rasgos de 
permanencia, ir& probando e1 rendimiento econ6mico de cada 
producto y se quedara con e1 que 1e ofrezca mayor margen de 

uti1idad que por ende son reducidos. 
E1 comerciante a1 menudeo va hacia 1a bGsqucda de1 c1iente, 

principa1mente se dirigen hacia 1ugares de mayor concentraci6n: 
en 1as esquinas donde se encuentran 1as paradas dc1 transporte 

pfib1ico, en ias estaciones dei "Metro" subiendo de vag6n en vag6n 
y de autobfis en tro1ebGs ofreciendo sus productos en voz a1ta. 

Un vendedor de carame1os, en 1a estaci6n "Metro Taxqueña", 
re1at6: 

(LUIS, 16 años) "La semana pasada vend~ choco1ates y 
1os ofrec~a a 3 por mi1 pesos; s~ sa1ieron pero 1a 
gente 1o piensa un poco m:is antes de decidirse a 
comprar. Yo comprendo porque con mi1 pesos a1canzar~a 
para 1as torti11as de sus hijos. Como 1os choco1ates 
subieron ahora vendo carame1os "sa1vavidas" dos 
tab1etas por 500 pesos, sa1e mSs rSpido y es mSs fSci1 
vender todo; gano 2 mi1 pesos mSs. Por ahora me 
conviene, si 1a pr6xima semana encuentro a1go mejor 
vender~ otra cosa". 

As~ como Luis existen muchos otros, 1es 11amamos "caminan
tes• y es 1a forma m~s vers&ti1 de otro tipo de estab1ecimiento. 

Se trata de vendedores que portan 1a mcrcanc~a sobre su persona, 
en 1as manos o 11evando un pequeño mo~ra1 co1gado dc1 hombro para 
guardar e1 producto que van sacando uno por uno para vender. E1 

6• de 1os casos se concentra en este tipo de puesto. 

E1 giro a1 menudeo exige de un pequeño capita1 inicia1, e1 
22% de 1os encuestados dijeron invertir de 1 a 40 mi1 pesos 
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in9reso por debajo de1 sa1ario 

Esta ganancia por 1o 

persona1 que en muchos casos 

Aunque 1a intensidad 

menos 1es asegura 1a a1imentaci6n 

es dinero que 11evan a su hogar. 

de1 capita1 es baja, 1a rotaci6n 

econ6mica es a1ta pero con retornos igua1mente bajos, 1os 

necesarios para reproducir e1 cic1o. 

Muchos VAS de curiosidades, peines, agujas, frutas, tama1es, 

refresqueros, bisuter~a, etc., cambian de1 1ugar de venta porque 

con mayor insistencia sufren e1 desa1ojo de 1a po1ic~a, insis

tiendo regresar a su sitio original. 

No tienen un puesto fijo y son 1os ambulantes migratorios 

(10%), que va1i~ndose de piezas rectangulares franelas, 1onas o 

p1&sticos extienden sobre e1 sue1o para e11as co1ocar su 

mercanc~a. Tambi~n uti1izan sitios de venta habitua1es o migran 

por tiempos cortos a otras zonas de 1a ciudad. 

E1 31% de 1os encuestados fueron VAS a1 menudeo de art~cu1os 

varios distribuidos por tipos de estab1ecimientos como sigue: 

caminantes (6%), p1ásticos sobre e1 sue1o (10%), carritos rodan

tes (2%), pequeñas tab1as o mesas (10%) y tubu1ares (3%). 

3. Estructura socia1 de1 comercio ambu1ante de subsistencia 
(CAS) en Perfi Lima 

La composici6n de 1a estructura 

manifiesta diversos estratos 

que se generan por 1as variadas 

trabajo a.mbu1ante (MTA). Sin 

socia1 de1 CAS en e1 Pera-Lima, 

de diferenciaci6n socia1 internas 

formas de inserci6n a1 mercado de 

duda, se han ido conformando a 

travEs de mecanismos intr~nsecos a la dinWnica econ6mica de 

subsistencia, ref1ejo de 1a e1evada y consuetudinaria desocupa

ci6n que atraviesa e1 pa~s. 

Las modificaciones en 
sociedad peruana, durante 

a1teradas por e1 impacto de 

ia 

ia 

ia 

composici6n de c1ases 

d~cada 

crisis 

de 

y 

ios 
ei 

'80, ae 

deterioro 

de 1a 

vieron 

de 1as 
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re1aciones econ6micas de producci6n y consumo que se fundamentan 
en un inadecuado ordenamiento de 1a econom~a sujeto a recetas 
fondomonetaristas y vo1untaristas de 1a heterodoxia neopopu1ista 

naciona1. 
Este fen6meno macroecon6mico tras1ad6 sus consecuencias a 

1os conocidos sectores productivos y en e1 p1ano de1 sector 
comercio 1a expresi6n de constantes modificaciones funciona1es. 
Se han identificado dos subsectores: e1 comercio establecido 
formal y e1 ma1 11amado comercio informal entendido como 1o 

i1eqa1 y tradicional. 
Sin embargo, d~a a d~a continGa 1a afluencia a Lima-Metropo

litana y 1as ca11es de 1a ciudad se han constituido en verdaderos 
centros de trabajo para 1a subsistencia. Se incorporan a1 pequeño 

comercio de diferentes formas y mecanismos estrat~gicos de 
fami1iaridad y parentesco son creados para 1a obtenci6n de 
experiencia y seguridades ante e1 descubrimiento de 1a única 
opci6n de trabajo a su a1cance. 

Muchos han 1ogrado en 1a cotidianidad comercia1 1a profesio
na1izaci6n que 1a empiria 1es ha atribuido ante e1 inicia1 

intento de probar suerte en 1a vida; y muchos otros continúan 
reproduciendo condiciones precarias e1 único sustento de 1a 

sobrevivencia sin mayores ~xitos ante 1os desequi1ibrios inf1a
cionarios. 

De esta manera, 1a categor~a econ6mica vendedor ambu1ante es 
ambigua, genera1 y muy comp1eja, s61o se puede comprender en 
re1aci6n a una actividad econ6mica y un giro de comercia1iza

ci6n e1egido para 1a venta. AdemSs de ~ste, existen otros 
factores complementarios que definen a1 vendedor ambu1ante; segfin 
su origen y procedencia, 1a forma de ingreso a1 MTA, e1 tamaño 
de1 capita1, 1a infraestructura ambulante insta1ada, 1a rotaci6n 

y reproducci6n de1 cic1o econ6mico, as~ como factores socia1ea y 

cu1tura1es: sexo, grupos de edades, escolaridad, tamaño de 1a 
familia, valores y tradiciones cu1tura1es. 
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La inveatigaci6n que presentamos para Li.ma-Metropo1itana 
tiene como resu1tado 1a rea1izaci6n de un estudio emp~rico basado 
en 1a ap1icaci6n de 400 encuestas en 22 distritos de mayor con

centraci6n de ambu1antes, 8 de 1os cuarenta distritos que tiene 

L~a. 

La distribuci6n se rea1iz6 proporciona1mente para cada uno 

de 1os 19 distritos de 1a ciudad (16 cuestionarios) y para cada 

uno de 1os tres distritos restantes (34 cuestionarios), respecti

vamente. Dejando un margen de seis cuestionarios para cubrir 

imprevistos, durante 1os meses de noviembre-diciembre de 1988. 
E1 espacio geográfico abarc6 1oa cuatro puntos cardina1es de 

Lima, sin inc1uir 1a provincia constituciona1 de1 Ca11ao (puerto) 
pero cubriendo 1a tota1idad territoria1 de 1a capita1: cono 
norte, cono sur, cono este y cono oeste. 

En 1a recopi1aci6n de 1os datos emp~ricos se consideraron 
cuatro giros de 1a actividad econ6mica, simi1ar a1 caso de HAxico 
para efectos de 1a comparaci6n. 

Los giros de comercia1izaci6n son: venta de productos 
agr~co1as y comestib1es, 1a venta de productos de ropa y texti1es 

genera1, 1a venta de productos a1 menudeo y 1a venta de 

servicios: comida y a1imentos preparados situados en 1as ca11cs y 

v~a pfib1ica de 1a ciudad de Lima. 

8 Los resu1tados de 1• investigaci6n pi1oto indicaron a1tos 
nive1es de concentraci6n en dichos distritos, pero 1oa de mayor 
re1evancia se ubicaron en 1os distritos de Lima-cercado, La 
Victoria y San M.art~n de Porrea, raz6n por 1as que ap1icamos en 
1a encuesta definitiva un mayor nCimero de cuestionarios. 
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3.1 Participaci6n econ6mica fami1iar y caracter~sticas de 1a 
fuerza de trabajo ambu1ante (FTA) en e1 comercio de subsis
tencia (CAS) 

En Lima como en otras ciudades de Am~rica Latina, 1a fami1ia 
constituye 1a unidad doméstica de producci6n y consumo, 1a misma 
que crea 1as condiciones materia1es para 1a subsistencia-repro
ducci6n. 

As~, 1a fami1ia se constituye en un factor e1ementa1 que 

in9resa en 1a organizaci6n y composici6n de 1a estructura socia1, 
identific&ndose con un grupo o sector aocia1 trav~s de su 
ocupaci6n en 1a estructura productiva. 

La fami1ia nuc1ear es 1a primera cé1u1a fami1iar formado por 
1os jefes de1 hogar (madre, padre) y 1os hijos. 

Bajo estos criterios, constituye 1a farni1ia nuc1ear 
cwnp1iendo ro1es en c1 seno de 1a unidad doméstica. No obstante, 
1os ro1es tradicionaies de1 jefe de1 hogar en quien reca1a 1a 
responsabi1idad de1 trabajo y 1a manutenci6n se han ido modif i
cando. La participaci6n de 1a mujer en e1 mercado de trabajo, hoy 
en d~a, constituye 1a m~s importante fuerza 1abora1 en a1gunas 

actividades productivas (1a maqui1a en e1 ta11er y a domici1io, 
e1 servicio doméstico y de 1irnpieza, entre otros). 

Sin embargo, no podemos hab1ar de 1as fami1ias en abstracto 

sino de fami1ias asa1ariadas y de fami1ias propietarias, cada una 
de e11as con intr1nsecas particu1aridades. 

En e1 marco de 1a actividad comcrcia1 conocida 1a 

heterogeneidad a partir de 1a intensidad de capita1 que se 
orienta a 1a inversi6n. Pero ante 1os efectos desgastantes de1 
capita1 que ha producido 1a actua1 crisis peruana, muchas 
fami1ias de 1oa sectores popu1ares han tenido que desarro11ar 

creadoras formas econ6micas de subsistencia como producto de 1a 
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incesante desocupaci6n que recae, b4sicamente, en 1a pob1aci6n 

juveni1. 9 

Para Lima-Metropo1itana 1os nive1es de emp1eo tota1 de 1a 

PEA (MTPS:1984) han ido en decrecimiento. Observamos que para 

1981 ~ste represent6 e1 66.4% y para 1984 descendi6 en 54.3%. 

Diferencia1mente e1 desempleo en Lima tuvo un incremento impor
tante de 6.8, para 1981 e1 8.9% para 1984, de 1os cua1es en este 

61timo año 1a desocupaci6n concentr6 significativamente 
(17.2%) en una poblaci6n juvenil, cuyas edades fluctGan entre los 

14 y 24 años y en menos importancia (7.7•) entre 1os 25 y 34 

años. 
Los datos demuestran la grave situación 

nuevos j6venes de esta generaci6n en edad de 

de 1a masiva pro1iferaci6n del CAS. As~, el 

que atraviesan los 
trabajar y 1a raz6n 

35.1% de 1a fuerza 

asa1ariada se ocupan en e1 sector comercio y servicios frente a1 
32.9• de 1a fuerza de trabajo no asa1ariada que 1abora en este 
mismo sector durante e1 año 1984. 

En este sentido, e1 CAS no constituye una opci6n de refugio 
ante 1a desocupaci6n sino es una respuesta a1ternativa y creado
ra, es una so1uci6n privada y fami1iar que e1 Estado no puede 

reso1ver ante 1a incapacidad de una efectiva po1~tica socia1 y de 
emp1eo. 

"en la medida en que no generen presiones inmediatas a 
1a estructura dominante y a1 Estado, por p1azas 1abora-
1es y seguridad social y que constituyen un requicio 
debilitante de las posiciones de c1ase de 1os subordi
nados, e1 fen6meno tiende a ser asumido sistem~ticamen
te como favorab1e a 1a intenci6n de mediatizaci6n de 
1as reivindicaciones de 1os exp1otados" (Ruiz:l987:8). 

9 Un interesante ensayo sobre c1 comportamiento de 1a 
pob1aci6n jueveni1 y sus nive1ea de emp1eo e ingresos en el Per6. 
V6aae, Ramos Elena, "E1 emp1eo en 1a juventud": Figueroa A. y 
otros, •pob1aci6n, emp1eo y tecno1og~a·,, PUCP, Facultad de 
Ciencias Sociales, Lima, Perd, noviembre de 1986. 
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De esta manera, siguen apareciendo otras y nuevas formas 
econ6micas de subsistencia, e1 CAS desarro11a sus potencia1idades 
de imaginaci6n para incorporarse a1 MTA, casi siempre con un 

nuevo producto o un servicio efectivo y a bajos costos. 

La fami1ia nuc1ear participa de estas actividades, siempre 

con e1 prop6sito de a1canzar a1gunas metas que sean parte de un 

proyecto com<in de 1a unidad dom~stica. En Lima 1os CAS han 

tras1adado 1as costumbres de1 recinto fami1iar (casa) donde 

conf1uye 1a discip1ina organizada de 1a fami1ia (11egar 
a1morzar, asesorar 
etc.) a1 puesto de 

tradiciona1es que 

1as tareas 

venta. Aqu~ 

mantienen 1a 

de 1os hijos, 1a cita fami1iar, 

se rea1izan todos estos h~bitos 

integraci6n fami1iar pero sin 
desatender 1as oportunidades de venta. 

La compartimentaci6n de 1as tareas de1 hogar y de1 trabajo 

ambu1ante son p1anificados de acuerdo a horarios y a 1a disponi
bi1idad en e1 tiempo de cada uno de 1os miembros de 1a fami1ia 
nuc1ear y de 1a fami1ia extensa (De Barbicri:1982). Unos trabajan 
en e1 mercado para que otros estudien y otros se hacen cargo de 

1as tareas dom~sticas para que aquc11os trabajen fuera o estu
dien. 

E1 aporte económico o en trabajo dentro o fuera de1 propio 
CAS de parientes paisanos, es aceptado como vo1untario, una 

caracter1stica particu1ar son 1as rc1aciones de co1aboraci6n y 
so1idaridad mutuas que se expresan con tota1 espontaneidad, ya 

sea para incrementar e1 capita1, pagar una deuda, aprovechar una 
oferta de compra, encargar 1a administraci6n dc1 puesto, cuidar 

1a mcrcader~a, ayudar en 1as "horas pico" de venta, etc6tera. 
Asimismo, 1os hijos tienen una participaci6n muy activa, 

conocen e1 cic1o reproductivo de1 comercio desde que inicia y 
termina porque desde pequeños vivieron a111, hacen 1as tareas, 

juegan, comen, 11egan directamente de1 co1egio ai puesto y se 
ponen a vender. 

e1 

Muchos jóvenes en Lima, hijos de 
negocio con una perspectiva de 

una fami1ia ambu1ante ven 

prosperidad. E1 CAS tiene 
autonom~a. se independizan y casi siempre se inician con un 
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pequeño capita1 generado en e1 negocio de 1os padres que adquie
ren en ca1idad de pr6sta.a-:>s. E•te •era e1 respa1do econ6mico para 
e1 financia.miento de una carrera profesiona1 o t~cnica si deciden 
seguir estudiando para apoyar e1 estudio de 1os hermanos 
ltlilenores .. 

emp:tri.ca (diciembre Los resu1tados de 1a investigaci6n 

1988), ref1eja que 1a FTA en Lima procede de distritos estricta-
mente popu1ares donde se ubican sus domici1ios de residencia. La 
mayor concentraci6n moda1 de 1a 1oca1izaci6n de sus viviendas se 
encuentran en ocho principa1es distritos de 1a ciudad distribui

dos como sigue: San Mart~n de Porrea (13.5%), Vi11a E1 Sa1vador 
(9 .. 5%),, Vi11a Mar:ta de1 Triunfo (9 .. 5%), Com:is (B.5%),, Lima

Cercado (6.5%), La Victoria (6 .. 5%), surqui11o (6%), y San Juan de 
Miraf1ores (5 .. 5%) (mapa 2) .. 

A excepci6n de1 Cercado de Lima son distritos que se han 
incorporado a 1a urbe metropo1itana por una 
1ucha.. Sugieren por masivas invasiones de 

larga trayectoria de 
pobladores de origen 

mi9rante y urbanos sin techo ante 1a presencia de una e1evada 
densidad demogr~fica y crisis habitaciona1 que emerge a partir de 
1a dAcada de 1os •so .. 

E1 caso de Vi11a El Sa1vador, 10 una de 1as zonas mas jOvenes 
que inicios de 1a presente d~cada adquiriO la ca1idad de 

distrito .. 
A 1a fecha no es posib1e determinar dato exacto dc1 

nG.mero de CAS en Lima, debido a las fluctuaciones de ingreso y 
salida de los VAS en e1 MTA. No obstante, en 1976 se rea1iz6 e1 

primer censo de vendedores ambulantes a nivel Lima-Metropolitana 
ca1cu1&ndoae un total de 58,284 comerciantes ambulatorios 
(ILD:1986:35) .. Segfin 1os censos realizados en 1985 y 1986 por e1 

1 º La ciudad de Villa El Sa1vador surge en 1970 como una de las 
mAs grandes invasiones en masa realizada en Lima, durante el 
gobierno del presidente Juan Ve1asco A1varado.. Su Poblaci6n, 
migrantes de origen campesino que llegaron en condiciones de 
pobreza, pero que en base a1 trabajo cooperativo y solidario han 
convertido e1 arenal y sus r6sticas chozas en una gran ciudad de 
composici6n popu1ar. 
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Instituto Libertad y Democracia 1os resu1tados fueron 1os 
s~guientes: 72,443 puestos de venta con una pob1aci6n de 84,327 

ambu1antes para e1 primer año y 79,020 puestos con un tota1 de 

91,455 vendedores arnbu1antes para e1 segundo año de1 censo. 
La FTA segtln nuestros datos se compone de un 45% de VAS que 

f1uctGan entre 1os 26 y 35 años de edad, de 1os cua1es e1 24% 

hombres y e1 21% son mujeres. Porcentajes re1ativamentc simi1a

res, se encuentran entre 1os 16 y 25 años (26%) siendo siempre 

mayor 1a pob1aci6n masculina ambu1ante (14%) y (12%) de mujeres. 

Eata es 1a pob1aci6n m4a joven que participa en c1 MTA. Aunque 1a 
pob1aci6n adu1ta de m~s de 36 años mantiene casi 1a misma 
proporci6n (25%) de los VAS. 

La mayor participaci6n de 1a pob1aci6n maacu1ina ambu1ante 

en Lima en edad econ6micamente activa (26-35 años), se debe a 1as 

actua1es condiciones eatructura1es de 1a sociedad peruana en 1a 

que e1 trabajo fabri1 asa1ariado ha disminuido, significativamen

te, por e1 cierre quiebre de muchas empresas que trabajan con 

e1evada capacidad ociosa y en otros casos por despido masivo 

de1 persona1 de 1a emp1cocracia estata1. 

La juventud de 1a pob1aci6n ambu1ante evidencia e1 hecho de 

que 32.5% son so1teros, e1 31% son casados, e1 29% son concubi

nos, seguido por e1 5.5% y 2% de divorciados y viudos, respecti

vamente. 

Cerca dc1 60% (casados y concubinos) tienen igua1es respon

sabi1idades de garantizar m~nimamente 1a subsistencia-reproduc

ci6n de 1a unidad dom~stica. 

E1 ~xito y 1a prosperidad de1 negocio tiene que ver con 1a 

experiencia y 

datos e1 33% 

e1 nive1 de esco1aridad de 1a FTA; seg1in nuestros 

han cursado secundaria incomp1eta y e1 24.5% 

terminaron 1a secundaria. Deciden por giros de comercia1izaci6n 

mas estab1es como venta de ropa, zapatos, 1ibros y revistas, 

entre otros. Diferencia1mente e1 27.5% de 1os CAS no han termi

nado 1a primaria y e1 4.5% son ana1fabetos, prefieren 1a venta de 

productos agr~co1aa y comeetib1es, comida preparada y 1a venta de 

productos por unidad. E1 6.5, dijeron haber tenido estudios 
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superiores y/o profeai6n t6cnica pero 
continuas hue1gaa de 1aa univereidades 

1o abandonaron por 1as 
estata1es y porque e1 

comercio 1es retribuye m.As de 1o que ganar~an como profesiona1. 
En su mayor~a son ex-universitarios procedentes de 1as facu1tades 
ele contabi1idad y ad!Qinistraci6n cuyas nociones b&aicas 1es han 
permitido manejar criterios de raciona1idad econ6mica y rendi

mientos en 1a e1ecci6n de1 giro de comercia1izaci6n. 
E1 promedio de1 ntimero de hijos de 1a fami1ia peruana es de 

3-4, este dato coincide con e1 promedio de1 nlimero de hijos de 
una fami1ia ambu1ante en Li.aa.. EL 36' de 1a FTA contest6 tener 
dos hijos; en estos casos estamos hab1ando de parejas j6venes, 
reci~n casados o concubinas, y e1 34% tener cuatro hijos de 1os. 
cua1es uno o dos de e11os participan en e1 negocio, e1 12% son 
fami1ias ambulantes de entre 7-8 personas y e1 8% son hogares de 
ambu1antes compuestos por 9-10 personas. En estos casos son 
fami1ias extensas que comparten 1a vivienda con 1os padres, 
hermanos y/o otros fami1iares cercanos. Tambi~n es e1 caso de dos 
fami1ias nucleares parientes. 

3.2 Procedencia y corriente migratoria 

Atendiendo los datos de1 INE {1984), 1a pob1aci6n estimada para 
e1 Perú en 1988 ser~a de 21,655 mi1 habitantes, de 1os cua1es 
10,707 mi1 ser~an hombres y 10,548 mi1 ser~an mujeres. 

Estimamos que para 1988 Lima se aproxi..ma 1os siete 
mi11ones de habitantes en 1os cuarenta distritos y dos provin
cias, Lima y Ca11ao. Su crecimiento urbano ha 1ogrado expandirse 
a 1o 1argo de 1as antiguas carreteras a Canta por e1 norte, y a 
Atocongo por e1 sur. Hoy est~ conectando tres va11es costeros: 
R~ac, Chi116n y Lurin, que se urbaniza en su extremo norte a1 
espacio rura1 de 1os linderos de1 va~1e de1 R~ac hasta Anc6n, en 
e1 aur hasta Pucusana, en e1 este hasta Ricardo Pa1ma y en e1 
noreste hacia e1 Bo1s6n de San Juan de Lurigancho. 
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Existe una po1arizaci6n aocia1 segt'.in 1a extracci6n econ6mi
ca. Cerca de1 80,, segtl.n Matos (1986:71), vive en asentamientos 
urbano~populares y m~s del 20% se concentra en barrios residen

ciales de los sectores medios y opulentos (San Isidro, Miraflo
res, San Borja, Cienegui11a, Chaclacayo). Textualmente concluye 
el autor: 

•oe1 BO• de la poblaci6n considerada como sectores 
populares, casi el 37% radica en barriadas (encuesta 
IEP), un 23% en urbanizaciones populares (Censo 1981), 
y un 20% en tugurios, callejones y corralones (P1ande
met:l980). Esto significa que la barriada en lo urbano, 
constituye el asentamiento mayoritario de los sectores 
populares". 

Entre 1956 a 1984 creci6 significativamente. As~, en 1956 
registro un total de 56 (119,886 habitantes), 9.5% del tota1 de 
la pob1aci6n de Lima-Metropo1itana, estimada en ese entonces 
1'260,729 habitantes. Esta cifra se duplica en 1961 a 17.2% 
(316,829 hab.) y para 1972 se concentr6 e1 24.4% (805,117 hab.). 

El G1timo censo de 1981 consider6 408 que represcnt6 e1 
32.5% (1'460,471 hab.). 

A fines de 1983 los resultados obtenidos por e1 IEP reve1a
ron que Lima ten~a S98 barriadas y constitu~a el 36.4% (2'184,000 
hab.) de 1a pob1aci6n total de 1a ciudad capita1. 

En 1os G1timos 28 años Lima-Metropolitana increment6 su 

pob1aci6n sorprendentemente. SegGn los censos oficiales realiza
dos, en 1940 Lima ten~a 645,172 hab., despu~s de 21 años en 1961, 
se hab~a trip1icado con 1'652 mi1 hab., en 1972 se quintup1ic6 en 
3'302,523 hab., para luego 
4 1 42,260 y avanzar en 1988 
habitantes. 

1981 aumenta siete veces m4s 
de 1os siete mi11ones de 

Esta e1evada densidad demográfica se incrementa con e1 

explosivo f1ujo migratorio que recepciona la capital debido a los 
a1tos niveles de pobreza campesina, descapita1izaci6n y crisis 
del sector agrario, influenciado por nuevas 1egis1aciones y 

presiones pol~ticas e ideo16gicas de los gobiernos, 1a escasez 
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mantenimiento de su concentraci6n en varias 

As1, entre 1980 y 1984 se profundiz6 e1 deterioro de 1a 

producci6n agraria debido a que: 

•1os rendimientos f1sicos se mantuvieron estancados, 1a 
productividad de1 trabajo baj6, y e1 ingreso se mantuvo 
en nive1es muy bajos, 1o que hace que en e1 agro se 
encuentre aG.n 1a fraccion mAs pobre de 1a pob1aci6n de1 
pa1s. Todo e11o en e1 contexto de una experiencia 
empreaaria1 casi tota1mente destruida para dar paso a 
una atomizaci6n de 1a estructura productiva cuyas 
posibi1idades de deaarro11o parecen m&s dudosas• 
((Mart1nez:1986:1S7). 

Esta situación empuja a1 campesinado a migrar, dejar 1as 
tierras, e1 pueb1o, 1a fami1ia hacia 1a bGsqueda de inejores 
oportunidades, confiados de encontrar1o en 1a gran ciudad. 
Campesinos pobres sin tierras o pequeños parce1arios sienten 1a 
necesidad, cada vez m&s, de ingresos monetarios; ma1as cosechas, 
fa1ta de reserva de productos a1imentarios, ferti1izantes y 

semi11as con e1evados precios 1o presionan a sa1ir de su terruño. 
Cuanto menos tierra tiene un campesino, segdn Eguren 

(1986:24), mas depende para subsistir de ingresos diferentes a 
1os que se originan en su propia parce1a, y m3s depende igua1-

mente de1 mercado para adquirir a1imentos. La e1evaci6n de 
1os precios de 1os productos agrarios a1imenticios favorece 

entonces a 1os productores con excedentes de producci6n, pero 
perjudica a 1os campesinos compradores netos de a1imentos. 

Seg(in e1 censo de 1981, e1 41% (1'901,697 hab.) es de origen 
migrante de 1os cua1es e1 54% proven~a de 1a sierra y proced~a 1a 
mayor proporci6n de 1os siguientes departamentos: Ancahs (10.6%), 
Ayacucho (8.38%), Junin (8.11%) y 1a m~s baja, Madre de Dios 

(0.13 por ciento). 
Lima ref1eja una ciudad de migrantes que se 1oca1izan en 

zonas de gran concentraci6n como 1as urbanizaciones popu1ares y 
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barriadas; 1os mismos que, en gran porcentaje, deciden por e1 CAS 

como una de 1as principa1es a1ternativas ocupaciona1cs. 

La FTA de Lima se distribuye en diversas zonas de 1a ciudad 

que se diferencian por estar ubicados en distritos surgidos de 
barriadas y urbanizaciones popu1ares (San Mart~n de Porres, 

Comas, Carabay11o, Inñependencia, Vi11a Mar~a de1 Triunfo, San 

Juan de Miraf1ores, Carmen de 1a Legua, San Juan de Lurigancho y 

E1 Agustino), o en distritos tradiciona1es y modernos de urbani

zaciones convenciona1es de 1os sectores medios y a1tos (JesGs 

MarXa, La Victoria, San Migue1, RXmac, Surqui11o, Barranco, 

Chorri11os, Breña, Lince, San Isidro y Miraf1ores). 
En otro orden, pero en 1a misma 1~nea de interpretaci6n, 

para 1os migrantes definitivos a 1a urbe 1imcña 1as re1aciones de 

parentesco, vecindad e identidad 1oca1 constituye 1a trama en 

torno a 1a cua1 se organiza 1a movi1idad socia1. 

"As~, en una encuesta rea1izada (INANDEP:19B4), con una 
muestra de 895 hogares de estrato bajo en Lima, 
encontr6 que para 162 de migrantes permanentes mayores 
de 15 años, s61o el 30% dec1ar6 no haber recibido ayuda 
a1 11egar; e1 70% restante admiti6 haber contado con 
a1ojamiento (29%), a1ojamiento y comida (20%) y 
trabajo, a1ojamiento y comida (19%). Casi la mitad de 
1os que dec1araron no haber recibido ayuda a su arribo 
a Lima no conoc~an a nadie cercano en la ciudad, en 
tanto que para los que ten~an parientes cercanos 
(padres o hermanos), s61o e1 12% declar6 no haber 
recibido apoyo". (Aramburú: 1986: 133) 

La migraci6n como estrategia fami1iar de diversificaci6n de 

fuentes de ingreso esta determinado por motivos intr~nsecos a las 

necesidades vitales de 1a unidad dom~stica (a1imentaci6n, 

vivienda, educací6n, etc~tera). 

Estas asumen la decisi6n de sa1ir como parte de un proyecto 

comunitario de re1aciones socia1es, cuyo compromiso recae en uno 

de los miembros. 
En Lima, aegtin datos emp~ricos 

diciembre de 1988 (400 casos), los CAS 

de la muestra realizada, 

del MTA son de origen 
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migrante, 1a mayor concentraci6n de 1a FTA de 1os 25 departamen
tos de 1a Reptib1ica se 1oca1izan en ocho departamentos principa-
1es: Puno (7.5%), Hu&nuco (7.S•), Ancash (7%), Arequipa (6%), 

Caja.marca (4%), Paseo (4.5%), Apur:i.Jnac (4%) y Cuzco (4 por 

ciento). 

Los resu1tados demostraron que de 1os 400 VAS de Lima, e1 

76% son de origen miqrante y s61o e1 24% son nativos. 

oe esta pob1aci6n ambu1ante de origen migrante e1 34.5% 

11eg6 a 1a capita1 hace m&s de siete años, e1 25.5% entre 4 y 6 

años, e1 12.5% de 1 a 3 años y 11egaron hace menos de año e1 
3.5 por ciento. 

Es decir, en 1a presente década se desborda e1 ascenso de 

migrantes, bAsicamente de 1os departamentos mAs cercanos y 

empobrecidos de1 pa~s-

Los motivos que ocasionaron 1a sa1ida fueron econ6micos: 
nive1ar 1as 
ingresos y 

condiciones de 
trabajar (42%) 

subsistencia, 1a bdsqueda de nuevos 
y e1 (25%) mSs optimista, j6venes 

migrantes con deseos de encontrar en 1a ciudad 1as seguridades 
de1 progreso 11e9aron a trabajar y a estudiar. Es pecu1iar en e1 
ciudadano de 1a sierra enfrentarse t~mido y esforzadamente, sin 
perder e1 empuje, a1 1ogro de este objetivo. A1gunos experimentan 
1a frustraci6n ingrata de 1a ciudad y 1a de un Estado desp6tico y 

represivo que ha abandonado 1a funci6n socia1 y se ha definido 
como defensor de 1os intereses privados de una minor~a. 

E1 16.5% de 1os CAS dijeron haber 11egado a estudiar, 
enviado por 1os padres a conseguir una profesión y constituir 1a 
esperanza de 1a fami1ia en e1 futuro. La adquisici6n de una 
profesi6n para 1a tradiciona1 fami1ia campesina con recursos 
econOmicos es s~mbo1o de orgu11o y progreso que e1eva 1a condi
ci6n socia1. La rea1idad 1imeña cambia sus p1ancs y perspectivas 
a1 ver restringido 1as posibi1idades de acceso: 1a candidatura 
masiva de provincianos para ingresar 1as universidades se 
encuentran en desventaja con 1os aspirantes nativos de 1a ciudad. 
Deciden, entonces, por trabajar y encuentran en e1 CAS una 
creadora sa1ida. 
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Respecto a ias moda1idaaea m~9ratorías de ia FTA ei 81.5% 
rea1iz6 mígraci6n definitiva (rura1-urbana) a Lima, mientras e1 
18.5% se estacionaron (mi9raci6n por esca1a) en otros departamen
tos cercanos a sus iugares de ori9en. De estos casos 1a zona de 
mayor atracci6n se define por io s~guiente: para 1os procedentes 

antes de 11e9ar a Lima 1a 
para 1os de Arequipa fue 

1os migrantes de 1a sierra 

de1 Cuzco y Puno 
Arequipa (2%}~ 

(1-5,), y para 

principa1 foco de atracci6n en 1a esca1a fue 
tívamente. 

primera esea1a fue 
Ica (2') y HuAnuco 
centra1 andina e1 

Junin (2%), respec-

Es pecu1iar en Lima 1a migraci6n tempora1 de 1os CAS de 
origen campesino procedentes de1 a1tip1ano que se adecúan a 1a 
f1uctuaci6n estacionai de 1a demanda de prendas de iana, por 
medio dei comercio ambu1atorio. 

•Los casos en cuesti6n se ha11aban vincu1ados por 
procedencia a zonas rura1ea de 1a sierra sur con 
importante actividad ganadera de auqu6nidos y ov1nos: 
Ju~iaca, Puno. SegGn se ha podido comprobar, estos 
vendedores residen en Lima sOio durante 1os meses de 
abrii hasta agosto, y en Puno e1 resto dei año, 
ocup&ndose en actividades agr1co1as, ganaderas, acopio 
de 1ana y tejido de prendas que 1uego traer1an a vender 
persona1mente en puestos ambu1antes durante 1a estación 
de invierno en Lima" (Oster1ing:1979:36). 

Respecto a 1as caracter~sticas de ios CAS migrantes e1 58.5% 
dijeron preferir sa1ír so1os por decisi6n mutua de 1a fami1ia 
nuc1ear. debido a ia incertidumbre que ic depara 1a cíudad en su 
perspectiva de trabajo. Sin embargo, est~ presente 1a infiuencia 
de parientes y paisanos visitantes que aconsejan y recomiendan 
otorgando confianza a su 
pariente o compadre (24%) 

sa1ida. As~. saien en compañ1a de un 
y ei (14.5%) saiieron acompañados de 

sus esposas por estar rec~6n casados o ser convivientes. Si 
tuvieron hijos quedaron encargados con 1os abue1os. 

La mLgraci6n fue estructurada, 1a FTA que 11eg6 a Lima 
organiz6 su sa1ida y ias redes socia1es de aoiidaridad y ayuda 
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mutuas de 1a fami1ia 1es otorg6 apoyo. 

parientes (hermanos, t~os, primos), e1 
paisanos 1ugareños, e1 22.5% en casa de 

supo d6nde 11egar pero tra~a referencias 

y paisanos, que despu~s de a19dn tiempo 

E1 39% 11eg6 a casa de 

24% fue a1ojado con 

compadres y e1 14.5% no 

domici1iarias de amigos 
se reencontraron en 1os 

c1ubes departamenta1es o asociaciones de conprovincianos. 

Un vendedor de discos y cassettes, de 1a P1aza Uni6n, nos 

re1at6: 

(ARTURO, 30 años). RHace 5 años 11egu~ a Lima dejando 
mi pueblo, mujer y pequeños hijos. Era minero en 
Centromin-Perfi y trabaj~ en superficie. Fui despedido, 
segGn la patronal: reducci6n de personal; la lucha del 
sindicato fue fuerte pero el poder de la empresa nos 
gan6. Mi señora dijo: anda a Lima cho1o, prueba suerte, 
1a miseria nos está comiendo. L1egu~ donde un fami1iar 
que ea emo1ientero y me prest6 p1atita para empezar un 
negocio como ambu1ante. Sin experiencia padec1 mucho, 
probA muchos giros pero ahora con 1oa discos me va 
regu1ar .. Creo estar rescatando nuestra m6sica, muchos 
paisanos compran 1a mfisica de1 'Ji1guero de1 Huaaca
ran', 'Picaf1or de 1os Andes' y de 1a 'Pastorcita 
Huaracina•, ademas de 1a Sa1sa Andina• .. 

LOs CAS de origen migrante, 11egan con 1as mismas tradicio

nes y va1ores cu1tura1es que 1os integra, e1 sentimiento andino, 

profundo y efectivo de 1a so1idaridad 1es hace compartir muchos 

intereses comunes de origen 1oca1 y regiona1 (econ6micos, 

sociales, fo1k16ricos, re1igiosos, deportivos) ante la defensa de 

su identidad cu1turai .. 11 

11 Se91ln Matos Mar: La chicha. cumbia peruana o 9uarachaandina 
nace en 1968, es e1 segundo ritmo popular, despu~s de la sa1sa. 
es un h~brido musical de 1a cumbia co1ombiana, 1a guaracha cubana 
y e1 huayno serrano, tropica1izando 1a mfisica andina .. creaci6n 
urbana de 1os barrios popu1area y barriadas y patrimonio tra~do 
por e1 migran te andino. v~ase Revista Que Hacer, No.. 31, "E1 
poder de 1a chicha", Ed .. DESCO, octubre de 1984, Lima-Pera, pp .. 
88-95. 
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3.3 Estructura econ6mica. giros de comercia1izaci6n e infraes
tructura de1 CAS en Lima 

En L:lma diversas moda1idades de1 CAS han incursionado en e1 MTA, 
1as mismas que se vincu1an con un giro de comercia1izaci6n y 1a 
e1ecci6n de un tipo de estab1ecimiento (cuadro 3). 

En e1 MTA de 1a ra.etr6po1i 1imeña diferenciamos dos grandes 
sectores en e1 comercio a.mbu1ante: e1 comercio de mayor rentabi-
1idad y e1 comercio de subsistencia. 

a) E1 comercio de mayor rentabi1idad 

Se constituye como una unidad econ6mica de comercia1izaci6n que 

· agrupa 9iroa de venta en base a e1evados montos de inversi6n y 

rec~procas ganancias que se encuentran por encima de 1os 3-4 
ea1arios m~nimos. 

Est&n insta1ados en puestos fijos y bajo contro1 de 1as 
autoridades 1oca1es que administran, supervisan y vigi1an su 

funcionamiento. Mantienen una organizaci6n gremia1 y 1as capaci
dades de rentabi1idad para concertar contratos con particu1ares a 
fin de construir y mejorar sus insta1aciones. cuentan con 1os 
servicios de equipamiento sanitarios (agua, desague y e1ectrici

dad). Funcionan como grandes concentraciones estab1ecidos 
&reas reg1amentadas 1ega1mente y bajo contro1 municipa1 y 

po1icia1. 
Estas c1aaifican en dos: 1os mercados popu1ares y 1os 

campos feria1es. 

a.1 Los mercados popu1ares 

Unidades econ6micaa de comercia1izaci6n compuesta por un conjunto 
de vendedores ambu1antes que en base a esfuerzos comunitarios y 
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gremial.es est&n 
propios. 

organizados en func.i.6n de eatabl.eci.mientoe 

CUADRO No. 3 
CLASrFrCACION DE LOS PUESTOS DE COMERCIANTES AMBULANTES 

POR TIPO DE ACTIVIDAD 

(]. 986) 

Giro Puestos Porcentajes 
del. tota1 

Comestibl.es sin preparar (].) 46 986 59.S 
Art.t.cul..os de uso personal.. (2) 13 847 l.7.S 
Servicios (3) 10 823 13.7 
Art.t.cul.os para el. hogar y 
oficina (4) 7 364 9.3 

Total..: 79 020 100.0 

(1) Abarrotes, aves y derivados, carnes y embutidos, frutas, 
pescados, mariscos, vegetal.es y otros. 

(2) Accesorios personal.es, art.t.cul.os de l.impieza y tocador, mer
cer.t.a, confecciones, zapatos, correas, carteras, mal.etas, 
tel.as, l.anas y otros. 

(3) Comidas y bebidas preparadas, dupl.icado de l.l.aves, repara
ciones, servicios personal.es y otros servicios. 

(4) El.ectrodom~sticos, art.t.cul.os de ferreter.t.a, mueb1es, uten
si1ios, juguetcr~a, 1ibros y revistas, fiti1es de escritorio, 
tarjetas, discos, cassettes y otros. 

Fuente: ILD, Censo de Ambu1antes, 1986. 

Nota: La venta de comestib1es es e1 principa1 rubro de1 comercio 
a.mbu1atorio, actividad rea1izada por 59.5% de1 tota1 de 
a.mbu1a.ntes. 

Mantienen recursos netos y necesarios para 1a edificaci6n de 

1a infraestructura que es financiado por 1os propios ambu1antes y 

en otros casos encargan 1a construcci6n a compañ~as particu1area. 

Sus inata1acionea cuentan con 1oa aervicios de refrigeraci6n, 

dep6sitos, puestos individua1es y servicios sanitarios. 
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En Lima existen 274 mercados popu1area de eiios e1 63• ha 
aido construido por 1o• a.bu1antea y e1 28• por e•preaas. 

1a .... yor concentraci6n de esos mercados se 
encuentran en san Juan de Luriqancho con e1 17.2' de1 
tota1_ Li.ma, Com5s y San Mart~n de Porres si9uen en 
ordenada importancia con 11.3,, 9-2' y 8.4%, respecti
vamente. Magda1ena de1 lt4r, M~raf1ores y San Borja con 
so1o uno y San Is~dro, Jesds Mar~a y La Mo1~na, que no 
tienen ninquno• (De Soto:l986:78). 

Los 152 mercados se encuentran ~nsta1ados en urbanizaciones 
popu1ares, surgen de 1a experiencia popu1ar1 muchos vendedores 
viven en 1a periferia y encontraron en 1a venta rea1izaciones de 
pro9reso. 

Ei capitaL inicia1 ae ha reproducido, el stock en mercanc~as 
necesita de 1as seguridades de un 1ocai estab1ecido para aque11os 
que h~cieron de1 co.erc~o una expectativa de movi1idad socia1. La 
anti9uedad es e1 criterio 4e aceptaci6n para participar de este 
proyecto: pasar de 1a v~a pdbiica a1 comercio estab1ecido. 

a.2 Los campos ~eria1ea 

Son unidades econ6micas de cornercia1izaci6n compuesta por un 
conjunto de vendedores Alt\bu1antes que en base a una disposici6n 
normativa fueron reUh~cados~ a partir de 1981, por 1as autoriQa
des 1oca1es. Se 1oca1izan en 1ugares improv~aadoa que fueron 
habi1ítados para recepcíonar a ioa comerciantes de ia v~a pdb1iea 
previo registro y e•padronamiento, cuyo requisito fue 1a anti9ue
da.d y 1a permanencia en e1 trabajo. 

Bajo 1os criterios de ordenamiento y cuidar 1a estética de 
1a c~udad se encuentran distantes o escondidos de1 per1rnetro de 
1a c~udad. Actua1~nte, ex~sten nueve campoa feria1es que est&n 
en funciona.miento: Po1voa Azu1es, Aina.zonas, Migue1 Grau, Virgen 
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de Lourdes, San Marcos (comedor popu1ar), P1aza Castañeta, Po1vos 
llosados, Naranja1 y Las Ma1v~nas (1a. y 2a. etapa), esta 61tima 
con insta1aciones mas modernas. 

Las construcciones han sido adaptadas a un rdstico equipa
miento de madera y esteras sobre 1as mismas ca11es, siendo 

ad.ministradas y supervisadas por 1as autoridades edi1es de cada 
distrito. 

Los comerciantes son s61o posesionarios de1 
y sujetos a1 cump1imiento de estatuto 
ob1igaciones, prohibiciones y sanciones, para 
renuncia o traspaso. 

puesto de venta 
reg1amentario de 

efectos de 

Los campos feria1es a1bergan md1tip1es giros de venta y 1os 
comerciantes manejan e1evadas fuentes de financiamiento que 1es 
retribuye significativos ingresos. AdemAs de 1a comercia1izaci6n 
de productos naciona1es un a1to porcentaje de 1a venta es de 
productos de contrabando provenientes de 1as fronteras sur y 
norte de1 pa~s (Tacna-Arica y Aguas verdes). Tienen acceso a1 
crédito. que hace cuatro años vienen otorgando a1gunas institu
ciones estata1es y particu1ares. v~a convenios internaciona1es de 
ayuda a1 11amado "sector informa1". como e1 Fondo de 1a Caja 
Municipa1 de Lima. e1 Fondo de Garant~a de1 Sector 1nforma.1 
(FOGAS1l. e1 Instituto de Oesarro11o de1 Sector 1nforma1 Urbano 
(1DES1l. Acci6n Comunitaria de1 Pera (ACPl. Banco 1ndustria1 y 
otras beneficencias de Lima. debido a 1as garant~as econ6micas 
que ofrecen para cubrir 1os pr~stamos. 

Estos comerciantes. despu~s de una 1arga trayectoria de 
1ucha, ante 1a resistencia a1 proceso de reubicaci6n todav~a 
mantienen cierto vigor por 1as desventajas de 1a ubicaci6n entre 
uno y otro campo feria1. E1 pasar de 1a v~a p6b1ica a1 recinto 
feria1 para unos, no ha cump1ido 1as expectativas econ6micas y de 
movi1idad socia1. 
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Ubicaci6n de l.os campos ferial.es municipal.es 

•pol.vos Azul.es• 

Ub:Lcaci6n: 

Pobl.aci6n: 

Giros: 

•AJua.zonas• 

Ubicaci.6n: 

Pobl.aci.6n: 

Gi.ros: 

•Gastañeta" 

Ubi.caci.6n: 

Pob1aci6n: 

1a. edra. Jr. CamanA, cal.l.e Pal.vos Azul.es
Li..m.a. 

l.,eoo comerciantes: 
Artesan~a al.ta: 120 comerciantes 
Artesan~a baja: 17 comerciantes 

Ampl.iaci6n •poi.vos Azul.es: 

135 comerciantes. 

Artefactos el.éctricos, ropa, comida, prepara
das, confiter~a. 

l.a. edra. Av. Abancay y l.a. Av. Amazonas. 

850 comerciantes. 
Asociaci6n Jos6 Bal.ta: 250 comerciantes. 

Venta: Abarrotes, carnes, verduras, comidas. 
Asociaci6n de Vendedores Informal.es •Anlazo
nas .. : 

300 comerciantes 

Venta: Ropa, gol.osinas. 

Asociaci.6n Pequeños Artesanos: 
300 comerciantes 

Venta: Ropa, mal.atines, 
l.l.as, etc. 

zapatos, zapati.-

6a. edra. Jr. Ayacucho, Jr. Mi.roquesada y Jr. 
Cuzco, Li.ma. 

780 comerciantes. 



Giros: 

•san Marcos• 

Ubicaci6n: 

Pob1.aci6n: 

Giro:. 

•virgen de Lourdes" 

Ubicaci6n: 

Pob1.aci6n: 

Giros: 

"Migue1. Grau• 

Ubicaci6n: 

Pob1.aci6n: 

Giros: 

"Las Ma1.vinas" 

Ubicaci6n: 

Pob1.aci6n:. 
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Abarrotes, confiteria, comida, fruta, verdu
ra, zapatos, zapati11.as, articu1os de cuero, 
cosmil!ticos .. 

1a .. edra .. Jr. Cotabambas, Lima. 

200 comerciantes .. 

venta de comida. 

Jr. :rnamba.ri (Av.. Bancay y· N. de PiEro1a), 
Lima. 

360 comerciantes. 

venta de ropa, artefactos, zapatos, zapati-
11.aa, cosm~ticos, 

2a .. a 7a .. edra. Av .. Graa, Lima .. 

350 comerciantes 

venta de ropa, zapatos, zapat.i.11.as, 1.ibros y 
revistas. 

1.a.. edra .. a 6a .. edra. Av. Argentina, L:i.ma. 

Destinado a 3,500 Comerciantes Informa1es. 



Dividida en 3 

1a. etapa: 

2a. etapa: 

3a. etapa: 

etapas: 

Giro: 

Giro: 

Giro: 
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Frutas, compostura de ca1zado, re1ojes, 
venta de comida, jugos. 

venta de comida, ferreterra y afines. 

Venta de abarrotes. 

b) E1 comercio ambu1ante de subsistencia (CAS) 

En Lima, e1 CAS que se encuentra diseminado en 1a v~a p6b1ica 
ofreciendo un producto un servicio, se 1oca1iza en 1ugares de 

grandes concentraciones de consumidores ocupando puestos fijos o 
movib1es en 1a periferia de 1os mercados 1oca1ea o popu1ares, en 
1as aceras de 1as ca11es principa1es cercanas a oficinas pGb1icas 
y privadas, 
recreativos, 
viajes, en 
paraditas1 y 

ministerios, hoapita1es, centros deportivos y 

co1egios, estadios, cines, teatros, agencias de 
1as nacientes barriadas de Lima formando pequeñas 
en 1os paraderos de1 transporte pdb1ico (6mnibus, 

microbuses, co1ectivoa e ~caros). 

Loa CAS cuentan con bajos capita1es de inversi6n e ingresos 

deprimidos que reproducen 1a subsistencia~reproducci6n 

condiciones mercanti1es de comercia1izaci6n simp1e. 
La FTA de Lima se diversifica en dos niveiea: 

1 Las paraditas son concentraciones de CAS que surgen con e1 
nacimiento de una invasi6n persiguiendo 1a demanda de 1os 
pob1adores cuyas viviendas todav~a son de eateras. No tienen 
puesto fijo 1ogran su reconocimiento por 1a frecuencia de su 
11egada portando costa1i11os o tricic1os donde traen sus 
mercanc~as, b&sicamente, venden a1imentos comeetib1es o comida 
prepara4a. Se encuentran cerca de un parad~ro inicia1 de 
~ransporte pfib1ico. 
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El. nivel. superior de 1a comercial.izaci6n de subsistencia: 

Microcomerciantes de te1as, ropa y textil.es (Jir6n Hua11a
ga). 
Microcomerciantes de 1ibros y revistas (parque universita
rio). 
De vajil.1as (mercado centra1). 
Pe zapatos (Av. Abancay, Pl.aza Unión). 
De carteras (A1fonso Ugarte). 
De repuestos usados (Tacora). 
F1oristas (Honguitos, Estadio y Cementerio). 
Microcomerciantes de productos agr~co1as y comestib1es 
(frutas, verduras, horta1izas, 1egumbres 
mercadi11os, La Parada, Mercado Centra1) • 

(paraditas, 

Los comerciantes asa1ariadoa de servicios: 

Servicio doméstico o 
del. hogar 

servicio de prepara
ción y venta de al.i
mentos 

servicio de transpor
te 

Comerciantes de pro
ductos artesana1es 

Empl.eadaa de servicio, l.avanderas, 
choferea, jardineros, costureras, de 
1impieza, cocineras, mayordomos, mozos 
de restaurantes y para recepción, 
guachimanes en barrios residencial.es, 
el.ases a domici1io. 

Emol.ienteros, ceviches, pensiones para 
al.muerzos, en l.a ca11e o l.ocal.es (parque 
universitario), buffetes para fiestas, 
tortas, anticucheras, picaroneras, 
tama1eras. 

Taxieta; pa1ancas (microbuseros); 
transportistas de escol.ares, veranean
tes, piratas; cobradores. 

Escoberos, muebl.es y art~cu1os de paja 
(fel.pudos, canastas, etc.) (Surqui11o). 
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Art~cu1os de fierro y p1Sstico. 
Tejedores de champas, ponchos, te1ares, 
tapices. 
Mec~nicos en ta11eres o en 1a ca11e. 
Gasfiteros, e1ectricistas, radioe1ectr6-
nicos. 
Pinturas, cuadros (Co1mena, Miraf1ores). 
Zapateros, re1ojeros. 

E1 nive1 inferior de 1a comercia1izaci0n a.mbu1ante de 
subsistencia: 

Comerciantes de productos a1 menudeo y servicios persona1es: 

Vendedores de pro
ductos por unidad 

vendedores de servi
vicios persona1es 

Cigarri11os, fruteros, verdu1eros, ve- -
1as, estampas, he1ados, yerberas, du1-
ces y choco1ates, man~ confitado, "revo-
1uci6n ca1iente", a1god6n du1ce. 

Lustrabotas, cuidadores y 1avadores de 
autos, cargadores, carreti11eros, fotó
grafos, enmicadores, vendedores de 1uga
res en co1as, voceadores en co1as de mi
cros o co1ectivos, mecan6grafos ambu1an
tes. 

Comerciantes eventua1es por horas de1 ej~rcito pro1etario de 
desemp1eados. 

Asa1ariados en ocupa
ciones precarias 

Bote11ero (compra-bote11as) , cambiador 
de ropa por art~cu1os de p1~stico, 
revendedores de entradas, reco1ectores 
de desperdicios para chancher~as. 

b.1 Caracter~sticas de1 CAS 

E1 CAS en Lima no es una tarea fáci1, existen moda1idades que 
definen e1 acceso a1 sitio de venta en e1 HTA. 

La experiencia como ambu1ante 11eva un periodo de aprendiza
je que 1a vida cotidiana de 1a venta 1es otorga en 1aa perspecti
vas de 109ros y éxitos econ6micos. 
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La tota1idad de 1a FTA (cuadro 4) conocen de1 enfrenta.miento 
con 1as autoridades edi1es, fuertes 1uchas que 1ea permiti6 
conquistar &reas to1eradas y e1 reconocimiento socia1, opuesto a 
1as sanciones de ca1ificaci6n i1ega1. 

De 1os 400 casos ana1izados e1 49.5% dijeron haber sido 
desa1ojados de sus lugares de venta, de ~stos, el 30% fueron 
autoridades municipales (po1ic~a municipa1, inspectores, supervi
sores), e1 14.5% fueron otros comerciantes aludiendo a criterios 
de competitividad ilegalidad en las zonas tradicionales y 

modernas del comercio establecido y el 5% bajo otras modalidades. 
Sin embargo, esto no condicion6 la renuncia de los CAS. La 

primera modalidad consisti6; en que pocos ingresan, en su primer 
intento, v~a 1a autorizaci6n de 1os agentes municipa1es. S61o 
despu~s de un 1argo periodo con 1a frecuencia de 1os retornos a1 
mismo sitio de venta y acompañado de otros vendedores han buscado 
su empadronamiento, casi siempre con 1a perspectiva de ser 
favorecidos con un puesto en 1as reubicaciones. 

Muchos optan por una segunda moda1idad, cana1izan su ingreso 
a trav~s de organizaciones gremia1es como: 1a Federaci6n de 
vendedores ambu1antes de Lima-Metropo1itana (FEDEVAL) y 1a 
Federaci6n de Vendedores Ambu1antes de1 Mercado Centra1 y Ca11es 
Adyacentes (FEVACEL). 

La tercera moda1idad son 1os traspasos por sucesi6n fami-
1iar, de parentesco amistad que se rea1izan, genera1mente, 
entre e11os bajo contratos econ6micos por e1evadas o medianas 
sumas de dinero a fin de no perder e1 puesto. La reg1amentaci6n 
1o sanciona pero ante 1a demanda de CAS por un sitio de venta se 
han ofertado significativos montos. su costo tiene que ver con 1a 
ubicaci6n y 1a demanda de c1ientes. 

E1 78.5% de 1a FTA contestaron trabajar siempre como VAS 
ante e1 21.5% que no trabaj6 en esta actividad. Esto confirma 
nuestro p1anteamiento respecto a que e1 CAS constituye una de 1as 
a1ternativas ocupaciona1es prioritarias ante e1 excesivo desem
p1eo y 1a primera opci6n 1abora1 para 1oa CAS de origen migrante. 
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CUADRO No. 4 

CENSOS DE COMERC1ANTES AMBULANTES 

Di.str:J.t:o 1976 1985 1986 % 

Ate-Vi caree 734 4 142 2 821 3.1 
Barranco 102 418 532 0.6 
Breaa l 539 l 728 l 884 2.1 
Carabay11o - 952 l 026 1.1 
Comas l 737 3 640 4 686 5.1 
Chorril.l.os l 065 2 055 2 518 2.8 
El. Agus~ino 1 173 2 697 3 155 3.4 
Independenci.a 952 l 423 2 194 2.4 
Jesús María 465 961 1 734 1.9 
La Hol.i.na - 38 72 0.1 
La Victori.a 9 731 11 823 10 481 11.5 
L~ma 13 565 16 662 19 351 2Ll 
L:J.nce 804 l 703 l 777 1.9 
Magdalena 695 l 227 l 596 l. 7 
M:J.raflores 381 l 029 1 023 1.1 
Pueblo Li.bre 314 503 636 0.7 
Puente Piedra. - 815 1 047 1.1 
R:J.mac 2 091 3 Oll 3 287 3.6 
San Borja - 671 490 0.5 
San Is:l.dro 137 259 ll6 0.1 
S.J. de Lur:igancho 958 3 856 4 094 4.5 
S.J. de Hirafl.ores l 918 4 652 4 014 4.4 
San Lui.s 476 1 180 1 441 1.6 
S.M. de Porrea 2 713 9 587 10 506 11.5 
San Mi.guel 120 642 863 1.0 
Snnti.ago de Surco 499 l 041 l 421 1.6 
Surqui.l.l.o l 961 2 818 2 941 J.2 
Vi.lla El Salvador - 2 550 3 549 3.9 
V.M. del. Tri.unfo 992 2 244 2 200 2.4 
Más de un distrito 13 162 - - -
Total. ambulan Ces 58 284 84 327 91 455 100.0 

Total puestos 72 443 79 020 

Ambulantes por puesto 1.16 1.16 

Fuent:e: "Anál.:J.eis del. Censo de Vendedores Ambul.ant:es a ni.ve l. de L:J.ma 
Metropol.i.cana... Com:lsi.ón Hul.ci.sectori.al de· Comercio Ambul.acori.o,. 
Li.ma,. 1977. ILD,. Censos de Ambulantes,. 1985 y 1986. 

El.aborac:J.ón: ILD. 1986. 
No~a: Para reao1ver 1a amb~guedad respecco a1 número de ambulancea ex~scences 

en L~ma. e1 1LD real~z6 dos censos de ambu1ances. en 1985 y 1986. 
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En Li.ma e1 52.S' de 1os CAS se encuentran trabajando entre 4 
y 6 año•. se rea~irma nuestra hip6tesis a1 considerar que durante 
1oa primeros años de 1a presente dEcada pro1ifer6 esta actividad 
masivamente. E1 33% trabaja de 1 a 3 años pob1aci6n ambu1ante que 
se increment6 durante e1 gobierno de1 presidente Aian Garc~a 
P6rez (1985-1990), debido a 1os fuertes desequi1ibrios inf1acio
narios y recesivos de 1a po1~tica heterodoxa de1 mode1o peruano y 
1os consuetudinarios paquetazos econ6micos de 1987 y 1988 que 

est& 11evando a 1a pob1aci6n a1 emPobrecimiento. Seguido de1 6.5% 
distribuidos proporciona1mente entre ioa que tienen de 7 a 12 

años y menos de un año. respectivamente; comp1ementado por e1 
1.5% que se encuentran 1aborando m~s de 13 años. Son ios m~s 
antiguosr 1os mejores estab1ecidos en 1a venta y 1os mejores 
conocedores de1 comercio en sus diferentes giros. 

Respecto a 1os tipos de 1a FTA segdn 1as re1aciones de 
propiedadr tenemos: 

Los CAS propietarios unipersona1es (79.S•l que trabajan 
so1os administrando e1 cic1o econ6mico de 1a venta en 
di~erentes condiciones de ingresos. 
Los ndcrocomerciantes que trabajan asociados (10•) con 
miembros de 1a fa.mi1ia extensa y/o amigos o conocidos de 
confianza (10•) compartiendo 1a propiedad de1 negocio y 

participando de 1as ganancias segGn 1a inversi6n de1 capita1 
desembo1sados. 
Estos se organizan de 
cooperativas a ~in de 
permita subsistir. 

2 a S VAS reproduciendo re1aciones 
montar un giro de venta que 1es 

Loe comerciantes asa1ariados (10.S•l que venden su FTA a 
diferentes comercios de 1a v~a p6b1ica a manera de una 
oucpaci6n transitoria (cachue1o) percibiendo ingresos por 
debajo de1 sa1ario m~nimo (9.S•> por comisiones (O.S•l o por 
e1 porcentaje de 1a venta (O.S•> de 1os encuestados en 
noviembre-diciembre de 1988. 
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Frecuentemente son j6venes desemp1eados que trabajan (4.5%) 

para amigos o desconocidos y e1 (6•) por encargo de sus fami1ia

res. Todos 1os encuestados dijeron no participar de ningGn 

beneficio socia1 correspondiente seguro socia1, vacaciones, 
indemnizaci6n, aguina1do por fiestas, etc., sino que ten~an 1a 

necesidad de trabajar casi de 10 a 12 horas para ganar m~s. Es e1 

caso de 1os contratados por comisi6n o por un porcentaje de 1a 

venta; adem&s de ser descontados por e1 deterioro o p(!rdida de 1a 

mercanc%a. Es masiva su presencia en periodos de gran demanda 

comercia1. 

1os dirigentes aluden a e11os despectivamente, 
11amAndo1os chacales ••• se trata de personas que tra
bajan en E1 cercado, en 1as zonas de mayor densidad de 
comercio ambu1atorio, y en 1os rubros "m~s rentables" 
(p.ej., telas, tejidos, confecciones, ca1zado) que 

demandan una fuerte inversi6n inicial y que est&n suje
tos a 1as eventua1idades de las modas y cambios de 
estaci6n. Sus "estab1ecimientos• sue1en ser 1os mejor 
ubicados y surtidos• (Oster1ing:1981:88). 

E1 58.5% de 1os VAS antes de ingresar a1 MTA no ten~an 

ocupaci6n, hab~an sido despedidos o no encontraban trabajo. E1 4% 

no contest6 y el 37.5% trabajaba en otras actividades, distribui

dos como sigue: obreros (9.5%), agricultor (7%), artesano (4.5%), 

empleado público privado (9.5%), servicios personales (5%) 

trabajador de 1a construcci6n (2%). 

Las razones por las que dejaron 

b4sicamente, mejorar 1as condiciones de 

sus trabajos fueron, 

ingresos debido a 1a 
depreciaci6n de 1as remuneraciones que en toda actividad contrac

tual se encuentran conge1ados y burlados 1os convenios co1ecti

vos. Cansados de trabajar en intensiva exp1otaci6n de la fuerza 

de trabajo e incump1imiento de pactos, despidos, obligaciones 

eocia1es, huelgas, atraso campesino, etc., encuentran en e1 CAS 

1a puerta de ingreso a1 MTA. 
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b.2 Estructura econ6míca de1 comercio ambu1ante de subs~stencia 
lCAS) 

Por ia heterogeneidad y amp1ia gama de actividades econ6ruicas que 
ingresan ai MTA, es conocida 1a diferenciaci6n que ínterna.snente 
comporta 1a din:única comercia1. En cada giro de comercia1izaci6n 
podemos encontrar diversas estrategias econ6micas que est&n 
re1acionadas con 1aa variab1es: intensidad de capitai, rotaci6n 
econOmica y niveies de capítaiizaci6n. 

Entendemos io dif ~ci1 de estab1ecer mediciones exactas y 

cuantificab1es en ia eva1uaei6n de estas variab1es, pero 1a 
investigaci6n constituye un acercamiento 1a comprensi6n y 
exp1icaci6n de 1os mecan~smos econ6micos en 1& que se ubica 1a 
FTA de Lima. 

Hemos e1egido cuatro giros de comercia1izaci6n que son 1as 
grandes unidades econ6m~cas del CAS; 1a venta de productos 
a9r~co1as cornest1b1ea {25%}, 1a venta de ropa y texti1es (18%), 
1a venta de art~culo& varios a1 menudeo (24%) y 1a venta de 
servicioS en e1 giro: venta de comída preparada y a1iroentos (33 
por ciento) (cuadro 5). 

b.2.1. Venta de productos agr~co1as comestib1es 

En 1a ciudad Li.:sneña y sus cuarenta distritos. 1a venta de 
productos agr~colas comestíb1es es uno de 1os giros que ocupa e1 
segundo iugar en 1oa resuitados de ia muestra eleg~da. Es. 
despu~s de 1a venta de comida preparada, uno de ios giros de 
mayor demanda comercia1 por ser e1 consumo cotidiano y vita1 de 
1os consumidores. 

Dentro de este giro se po1arizan unidades comercia1es que 
van desde l.a venta de f.rut!!ls, ·rerduras • 1.egual:u:es, 9ra.nos al. 
ma.yoreo (grandes cantídades), ai mi.noreo (por kiio) y al. menudeo 
(por uni.da.d) .. 
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CUADRO No. 5 

PRODUCTO,, 1NVERSIOS DE CAPT.TAL. l.NCR.ESO Y TIPO DE ESTABLECL~IE~"TO 

DEL COMERCIO AMBULANTE DE SUBSl.STENCJ.A EN LIMA. PERU 

Agrí.col.as Texti..1es Va.rJ.os a1 A1:.l..ent:.os 
PT"oductoa comeat:i.b1es 't'opa. u.enudeo preparados To t a 1 

No. % !lo. % No. :t No. :t No. :t 

l.NVERSXON• 100 25.0 72 18.0 96 24.0 132 33.0 400 100 

1- 5.000 12 3.0 8 2.0 52 13.0 64 21.0 156 39.0 
6- 10.000 22 5.5 18 4.5 40 10.0 44 11.0 124 31.0 

11- 30.000 56 14 .. .5 40 10.0 4 1.0 4 1.0 104 26.0 
31- 10.000 8 2.0 4 1.0 12 3.0 
11-120.000 2 o.s 2 0.5 4 1.0 

I.NCRESOS 100_ 25.0 72 18.0 96 24.0 132 33.0 400 100 

Men<>s l SM 46 11. 5 6 l.S 76 19.0 80 20 .. 0 208 52.0 
l SM 40 10.0 52 13.0 20 s.o 48 12 .. 0 160 40.0 
2 SM 12 3.0 12 3.0 4 1.0 28 1.0 
3-4 SK 2 o.s 2 o.s 4 l.O 

ESTABLE-
MIENTO 25.0 72 18.0 96 24.0 132 33.0 400 100 

Carretas 16 4.0 24 6.0 8 2.0 20 s.o 68 17.0 
Canaat:a. 
ba1des 16 4.0 16 4.0 
Cam1.nantes 8 2.0 20 s.o 28 1.0 56 14.0 
K1.oskos 4 1.0 12 3.0 16 4.0 
Pl.áscico. 
euel.o 16 4.0 12 3.0 20 s.o 48 12.0 
Tabl.eroa 20 5.0 28 1.0 44 11.0 4 1.0 96 24.0 
Tr1.c.1.c:.1oa 48 12.0 52 13.0 100 25.0 

Fuente: 1nvest~gac1.ón d~recta 1as concentrac1.ones de CAS. 

E1aborac1.ón: La auc.ora. 

* Pro-.ed1.o d1ar1o en 1.nti.s corr1.entes (va1ores abaol.utos) d~c1.embre de 1986~ 
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Estas mantienen redes de intermediación por e1 abastecL
miento en e1 mercado que genera m6r9enes di~erencia1es en e1 
precio de venta que e1 CAS a1 menudeo desconoce y s61o se rige 
por 1os precios que predomina en e1 mercado 1oca1. Según Grompone 
(1986:195): 

•ei mercado de abastecimiento de frutas y horta1izas es 
de natura1eza o1igop01ica puesto que un reducido grupo 
de agentes econ6micos controian e1 ingreso de 1a pro
ducci6n a1 mercado y, en consecuencia. 1as condic~oncs 
de venta. A partir de a11~ se va formando una comp1eja 
cadena de interm.ediaci6n en 1as que estAn invo1uerados 
~~o~i~~~i!~asd~~;~~~~:~;~i~!_i3ansportistas y vendedo-

Los precios pueden diferenciarse 
(1a., 2a., y 3a.) y de acuerdo a 1os 
distritos de 1a ciase media o a1ta y 

en funci6n de 1a ca1ídad 
1ugares donde se expendan, 
distritos de 1os sectores 

papu1ares; 1as mismas que exigen e1 uso de un tipo de estab1eci
miento adecuado y una inversiOn asequib1e a1 tipo de consumidor. 
Por ejempio, rnercader~a varíada de ca1idad, un puesto en condi
ciones higiénicas (carreti11a), una ba1anza re91amentaria, bo1aas 
para despachar y ia buena presentaci6n de1 vendedor. Se ubican en 
1aa esquinas de 1os distritos de Miraf1ores, San Isidro, San 
Borja, Lince, San Mique1, entre otros y muy cercanas a 1as 
c11nicas, hospita1es y supermercados de estos lugares ocupando un 
puesto fijo. 

SegGn 1os resultados de 1a investi9ací6n (diciembre de 1988) 
podemos dícotomizar dos estratos de1 25% de 1os CAS que se ocupan 
en este gLro. 

13 V6aae Santos, ML1ton. ~Articu1at~on of Modes of Production 
and the Two Circuíts of Urban Economy. Whe1esa1ers ~n Lima•, in 
Pacif~c View Point, voi. 6, No. 3. 
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Primer estrato 

Comprendido por 1a FTA que maneja e1 giro de frutas y verduras 
cuyas inversiones osci1aron de 1 a 10 mi1 intis, 1as que tuvieron 
un ingreso por debajo de1 sa1ario m~nimo (11.S por ciento). 

Los VAS de productos comestib1es cuentan con una muy baja 

inverai6n de capita1 que no 1e reproduce siquiera e1 m~nimo de 1a 
subsistencia-reproducci6n. E1 circuito comercia1 es muy Agi1, 1a 
rotaci6n econ6mica muy a1ta. Sue1en terminar 
de mercadeo (mañanas) y e1 abastecimiento 

de vender en horas 

es diario tra~do 

directamente de 1os grandes mercados (La Parada). 

Se ubican en 1os mercadi11os, 1as paraditas, 1a v~a púb1ica 

en 1a periferia de 1os mercados convenciona1es en estab1ecimien
tos ta1es como p1Asticos costa1i11os sobre e1 piso y 1os 

tab1eros. 4 y 5'• respectivamente. 

Segundo estrato 

Esta representado por e1 14% de 1os VAS de productos comestib1es 

y e1 2.s•. cuya intensidad de capita1 f1uctGa entre 1os 11 y 30 
mi1 intis, para e1 primero, y de 31 a 120 mi1 intis para e1 
segundo. Este G1timo pasar~a a formar un tercer estrato pero por 
no ser representativo para 1a muestra se considera como de a1ta 
rentabi1idad (:mayorista). 

La rotaci6n econ6mica es a1ta porque 1ogran vender casi todo 

1o invertido para iniciar e1 cic1o comercia1 a1 d~a siguiente. De 
haber productos sobrantes de uno o dos d~as 1a moda1idad de1 
"remate" es muy usuai. en otros casos es consumido por 1a unidad 

dom~stica o es vendido en pequeños puestos que tienen. 1os mismos 
comerciantes. en barrios popu1ares, comp1ementario a su actividad 

principa1. 

Se ubican en 1os mercados popu1ares, en 1a periferia de 1os 
campos feria1ea y mercados estab1ecidos portando carreti11aa y 

tricic1os. 
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carre"tas ... - La uti:Lizan 1os CAS de productos agr:l.co1as y comesti.

b1es (4-). es uno de 1os tres tipos de carretas que conoce e1 
ambu1ante :Limeño. Esta carreta un tipo de estab1ecimiento 

formado por un tab:Lero (2 x 1 metro), rectangu1ar que se apoya en 

dos ruedas medianas y se sostiene con dos patas de madera para 

permitir su rodamiento en 1as pistas donde permanecen ... 
un vendedor de frutas de1 Mercado de La Victoria, dec1ar6: 

(CIRILO, 35 años) " •.• Si caserita, no crea que vender 
es fáci1, a mis años he aprendido mucho. Cuando reci~n 
comenc~. me desesperaba, se quedaba mucha fruta no 
vend:l.a todo. La gente escog:l.a y dejaba :Los muy maduri
tos. Ya para el d:l.a siguiente no serv:l.an. A11:1. estaba 
perdiendo a1go de ·mi capita1. Entonces aprend~ que 
deb~a separar mi mercader~a, a 1os mas pequeños y ya en 
saz6n poner1es un precio m4s barato. Y sabe, 1o com
pran, sa1e fáci1 porque aqu~ en 1a Vicki hay gente muy 
pobre que apenas 1es a1canza para 1a comida y mi.re 
usted que 1cs puede sobrar para 1a fruta. Y si sobra 1o 
11evo a casa, tengo cuatro hijos que son afortunados: 
gracias a mi trabajo pueden comer fruta". 

Los mecanismos de venta son intr~nsecos a cuidar e1 capita1, 

pero no es s61o eso, se traduce en una e1evada conciencia de 

comprender 1a necesidad econ6mica de los demás: sus c1ientes. 

Los tricic1os.- Es un tipo de estab1ecimiento de fierro, ta1 

vez, e1 más costoso. Es un veh~cu1o de tres ruedas que 11eva 

p1ataforma cuadrada sujeto por baranda1es de fierro donde se 

expenden 1os productos. Es de r4pida transportaci6n y se 1es 

encuentra ocupando 1as pistas fuera de 1os 1ugares más concentra

dos de la ciudad (e1 centro). El 12% de 1os CAS de productos 

agr~co1as se va1e de este tipo de puesto. 
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b.2.2. Venta de a1Unentos preparados (33• de 1a muestra) 

E1 giro de comidas y a1imentos preparados es muy diverso y pueden 
ser: 1a venta de 
sandwiches, etc., 
pdb1ica. 

emo1iente, anticuchos, raspadi11as, refrescos, 
y 1a venta de men6-comida preparada en 1a v~a 

Un e1evado porcentaje de mujeres se dedica a esta actividad, 
genera1mente, porque este servicio es 1a extensi6n de 1a tarea 
dom~stica que identifica a 1a ama de casa y porque 1a preparaci6n 
de a1.i..alentoa constituye un trabajo de su mejor dominio. 

La mujer decide sa1ir a1 mercado de trabajo por dos crite
rios: 1a necesidad de mayores ingresos ante 1os efectos de 1a 
crisis y por 1a composici6n de 1a estructura nuc1ear o extensa de 
1a unidad fami1iar. E1 ntimero de miembros, e1 nti.mero de hijos, 1a 
ausencia de1 c6nyuge y 1a edad de ios hijos. 

Estos e1ementos permiten c1asificar a 1os VAS de a1imentos 
dos estratos: 1os comerciantes de a1imentos preparados 

preparados pequeña esca1a y 1os comerciantes de menn-comida 
preparada como proceso integrado y autogestionario. 

Primer estrato 

Formado por e1 21% de 1os VAS que poseen m~nimos nive1es de 
inversi6n de 1 a 5 mi1 intis y cuyos retornos son tambi~n bajos 
que no 11egan a a1canzar e1 sa1ario m~nimo. 

En Lima, seg'lin 1os datos, e1 20• de eatos VAS pasan por esta 
aguda situaci6n; aunque mantienen una a1ta rotaci6n econ6mica. 

Frecuentemente, hombres y mujeres que se encuentran 
dispersos en 1as ca11es vendiendo a1imentos preparados por unidad 
(sandwicheros, tama1eros, humiteros, refresqueros) portando una 
canasta o ba1de y como caminantes hacia e1 encuentro con 1os 
conaumi4ores. Visitan 1as obras de con•trucci6n donde hay 
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concentraci6n de trabajadores, 1as f~bricas, 1os co1egio~~ ferias 

dominica1es y de conprovincianos, etc~tera. 
En e1 caso de mujeres, ofrecen desayunos en 1as puertas de 

1as fAbricas como parte de un trabajo comp1ementario. Lo preparan 

en casa y se rea1iza para nive1ar e1 ingreso insuficiente del 

esposo, y en otros es e1 tinico recurso para subsistir. 

Una vendedora en 1a puerta de 1a fábrica San Jacinto, 
distrito de Breña, re1at6: 

(OLGA, 32 años). "Si mamita, tuve que sa1ir a trabajar, 
con S hijitos ya nos mor~amos de hambre. Me separ6 y 
ahora soy padre y madre. Me 1evanto a 1as 5 de ia 
mañana a preparar 1os desayunos y corro para acá. A las 
7 de 1a mañana entran a trabajar y yo tengo que estar 
antes. oespuAs a 1as 12 de1 d1a 11evo dos ba1des de 
refrescos de tamarindo a1 co1egio Mariano Me1gar. aqu~ 
cerquita. y s~ vendo porque 1os muchachos sa1en de sed. 
No gano mucho, s61o unos centavitos pero 1o importante 
que mis hijos tienen seguro e1 desayuno y con 1o 
poquito que gano 1es preparo e1 a1muerzo. 

La experiencia de 019a nos muestra 1os tipos de estab1eci

mientos que estas VAS uti1izan y son e1 4 por ciento. 

Las canastas.-

1os vendedores 

panader~a- A11~ 

Es un tipo de estab1ecimicnto caracter1stico de 

de pescado y de 1os vendedores de productos de 

usua1mcnte se 11evan 1os desayunos a 1as fábri-

cas. Estas son de paja ova1ados o rcctangu1ares y son de diferen

tes tamaños, de f4ci1 transportaci6n por 1as asas que poseen. 

Los ba1des.- Es un tipo de estab1ecimiento usado para 1a venta 

de refrescos y refrigerios que puede ser de porce1ana. de 

p1~stico y 11eva una tapa. Los vendedores con ba1des no tienen 

1ugar fijo y recorren 1as ca11es ofreciendo su producto a 1os 

transetlntes, obreros y ambu1antes. 
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Segundo estrato 

Son 1as vendedoras de mena-comida preparada que trabajan consti

tuyendo un proceso integrado y autogestionario. E1 12% de 1os 

encuestados cuentan con una inversi6n entre 6 y 30 mil. intis, 
reproduci~ndo1es un retorno que se encuentra en un sal.ario m!.nimo 
(12,). Aunque poseen a1ta rotaci6n econ6mica. s61o ganan e1 

m:S:.nimo sa1aria1. 
En casos excepciona1es ~stos rebasan de 

sa1arioa (1•). 

Los CAS de comida preparada tienen 

dos y medio 

din4mica productiva 

en 1a que participan uno o dos de 1os miembros de 1a fami1ia 

nuc1ear o extensa dependiendo de1 tamaño de1 puesto y del. nUmero 
de 1os c1ientes pero siempre ocupando un estab1ecimiento fijo. 

Preparan desayunos y mentís compl.etos pa:c·a el. al.muerzo en 
casa que, en a1gunos casos, 11evan directamente a 1as f4bricas o 
a 1as oficinas pllb1icas. Esta unidad doméstica es tambi~n unidad 
productiva como estrategia econ6mica de subsistencia. Y en otros, 

1a c1iente1a 11ega vo1untariamente a1 puesto insta1ado. 
Traa1adan sus propios utensi1ios de cocina y vaji11as 

(o11as, p1atos, cubiertos, etc.) a1 estab1ecimiento cuando se 
inician y posteriormente van comp1etando sus enseres como 1as 

necesidades 1o exijan. 
su permanencia 1es presta 1a garant1a para obtener e1 

reconocimiento de sus c1ientes y 1a confianza de éstoR en 11egar 
y encontrar 1a comida 1ista. La puntua1idad en 1os horarios ea 

cua1idad de1 buen servicio. 
La frecuencia y e1 cump1imiento en 1os pagos ser4 requisito 

para otorgar cr~dito semana1 y dar 1a comida fiada en caso de 
concertaci6n inicia1. De no ser as1, se pierde e1 cr~dito. 

Muchos pagan por ade1antado ei consumo de 1a semana, 
respa1do econ6mico para desarro11ar e1 circuito de 1a producci6n 

a1imentaria, porque 1os retornos de 1a inversi6n son para vo1ver 
a reinvertir en e1 abastecimiento y en e1 ingenio de 1a vendedora 
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para buscar 1os ingredientes m4s econ6micos de1 dta a fin de 
preparar p1atos abundantes, consistentes y baratos. 

En Lima 1as VAS de comida est4 pro1iferando d~a a d~a, 1a 
seguridad de tener 1a comida para toda 1a fami1ia y de ganar 
sa1ario es 1a mayor conformidad de estas mujeres. se dne a e11o 
una dob1e funciona1idad: 1a necesidad de incrementar sus ingresos 
y 1a funci6n socia1 como •aiimentadoras de1 puebio•. 14 

•Hucha gente sufre de hambre, en 1a ca11e y en 1os 
restaurantes cobran exageradamente e1 precio y todav~a 
dan una cosa que cuesta menos, 1o cobran mAs. Ast como 
yo muchos no ganan mucha p1ata, entonces no tienen que 
comer y se comparten un p1ato entre dos y tres. No se 
gana mucho con 1a comida, depende de1 precio que 
uno vende porque si uno vende un poco c6modo sa1e 1a 
comida y aunque se gana poco, ya sobra para 1as chicas, 
yo me conformo con 1o que sobra". (ELENA) 

E1 tipo más usua1 de estab1ecimientos son 
(13%), 1as carretas (5%) y 1os kioskos (3'l-

1os tricic1os 

Las carretas.- Es e1 segundo tipo de carretas que frecuentemente 
1os CAS usan en Li.m.a. y consiste en una estructUra de madera 
sostenida por un chasis y/o ruedas pequeñas, de tamaño regu1ar. 
Tiene faci1idad de transportaci6n y se 1oca1izan en 1as puertas 
de 1as fábricas, cines, paraderos de omnibuses y microbuses. 
Tambi~n es usado por 1os vendedores de choco1ates, go1osinas y 

por e1 emo1ientero. 15 

14 Una interpretación de 1a orqanizaci6n microcmpresaria1 
fami1iar autogcstionaria y su din~ica de funcionamiento en Lima
Metropo1itana. V~ase, Picaso, Estre11a, •women, 1ow-income 
Househo1ds. Las A1imentadoras de1 Pueb1o, Working papera, mimeo, 
PUC~, Lima, Perú, junio de 1986. 

15 E1 emo1ientc es una bebida tradiciona1 que consiste en una 
infusi6n de diferentes hierbas medicina1es y se sirve a 1a 
temperatura deseada por e1 c1iente (ca1iente, tibio o fr~o) 
durante 1as mañanas y 1as noches, genera1mente. 
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E1 kiosko.- Es un tipo de eatab1ecimiento de una s61ida estruc-
tura de madera que se insta1a en un puesto fijo con autorizaci6n 
municipa1 o en una zona conso1idada de CAS. Debe contar con un 

espacio suficiente para que 
a1imentos sentados, para 1a 

adem4s de1 1avado de vaji11as. 

1os c1ientes puedan 

preparaci6n y servido de 
tomar sus 
1a comida, 

Ta.mbi~n son uti1izados por 1os vendedores de diarios y 

revistas y por 1os pr6speros 1ustrabotas de 1a ciudad (1a mayor~a 

cuenta con s61o un banquito pedesta1}. 

b.2.3. Venta de productos texti1ea (te1as, ropa) 

Se96n nuestros datos representa e1 18% de 1a muestra y se distin

guen dos estratos, seg1ln e1 equipamiento de sus mercader~aa y por 
e1 monto de 1a inversi6n. 

Primer estrato 

Formado por una FTA que 1ogr6 invertir (6.5%) un capita1 reducido 

entre 1 y 10 mi1 intis, con ingresos por debajo de1 m~nimo de 
subsistencia que a1canza para so1ventar 1as necesidades 

vita1es a pesar de contar con una mediana rotaci6n econ6mica. 
Venden productos texti1es por unidad y se abastecen directa

mente de fábricas o en consignaci6n, si 1os nive1es de confianza 
son aceptab1es. Cenera1mente, de microempresas artesana1es o 

c1andestinas que ofertan en 1a v~a p~b1ica sobre un p14stico en 
e1 sue1o (3%), como caminantes (2%), portando en 1as manos o en 

e1 cuerpo sus mercader~as. 

Segundo estrato 

Ser&n 1os mAs pr6spe:ros, aque11o• CAS (11%) que 109raron invertir 
entre 11 y 70 ~1 intis y un (O.S•l que invirti6 de 71 a 120 mi1 
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intis. Este 61ti.mo ser~a un microcomerciante de a1ta rentabi1i

dad. 
Es decir, e1evada intensidad de capita1 que maneja baja 

rotación econ6mica pero a1tos ingresos: e1 13% contest6 ganar un 
sa1ario mXnimo, e1 3• dos sa1arios mXnimos y el o.s~ de 3 a 4 
salarios. 

Los datos confirman que trata de tipo de CAS que 
lograron estabilizarse en el 
seguridades de stock 

contado y la demanda 

que 
puesto de venta, mantienen ciertas 

renovan cuando poseen el dinero al 

es efectiva. Las relaciones contractuales 
con los fabricantes y el cr~dito otorgado en consignaci6n por 

periodos es corto (por semana o por quincena) y se efcctaa en 

dinero efectivo. 
Procuran mantener satisfechos los clientes y tienen 

capacidad de contar con un stock variado de ropa, te1as o 
mercancXas de acuerdo a 1a estaci6n, a la moda y a1 ingreso de1 

ptib1ico consumidor. 

Un vendedor 1a periferia de1 Mercado Centra1-Lima, 
expres6: 

(JOSE, 42 años) •yo prefiero comprar directamente a1 
fabricante, me da buenos precios, de mayoreo; as% gano 
un poco mlis y 1o doy a buen precio, a1 a1cance de mi 
c1iente1a. Este negocio es competitivo con otros 
co1e9as comerciantes debido a 1a exc1usividad del 
mode1o. Usted sabe, la gente siempre quiere estar a 1a 
moda y si yo tengo a1go nuevo y a un precio aceptable 
me comprar4n ro&s. Pero si muchos venden 1o mismo se 
desacredita 1a mercader~a, se ric9a, bajan los precios 
y vendo menos. Poseo cr~dito abierto en algunas 
f&bricas pero a1 stockearme innecesariamente me 
endeudar1a•. 

Los mecanismos internos de abastecimiento est~n relacionados 
con 1a captaci6n de ingresos y del destino que 1e den a ~ste. 

•ioa bancos •on para estos trabajadores un lugar de 
dep~aito casi en e1 sentido 1itera1 de1 t~rmino; a111 
va e1 dinero que se ha separado de este circuito de 
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transacciones y puede permanecer inroovi1izado por un 
periodo determinado. La ganancia no eat& dirigida a 
incrementar e1 stock tanto como se pueda, e1 vendedor 
ambu1ante sigue orientado con una estrategia de 
subsistencia, aunque sus gastos persona1es y fami1iares 
hayan aUJDentado, respondiendo a 1a buena marcha de sus 
negocios• (Grompone:1986:20S). 

E1 tipo de estab1ecimiento usado en e1 MTA son 1os tab1eros 

(7•) y 1as carretas (6%). 

Loa tab1eros.- Es un tipo de estab1ecimiento que presenta dos 

caba11etes sobre 1os cua1es se co1ocan varias tab1ea (1 x O.SO 

metros) donde se ofrece 1a mercader~a. Se sitaan sobre 1as 
veredas y tambi~n es usado por 1os CAS de tejidos, comestib1es, 

1ibros y crista1er~a. 

Las carretas.- Es e1 tercer tipo de carreta, e1 mas típico en 1a 
venta de ropa. De dif~ci1 deap1aza.miento a manera de ropero o de 
baG1 que tiene una dob1e funci6n: 1a de dep6sito y 1a de merca
deo. Se apoya en cuatro rodajes de auto que hacen 1as veces de 
ruedas y au tamaño es de acuerdo a 1a capita1izaci0n de 1os CAS. 
Se ubican en 1as grandes concentraciones de ambu1antes. 

b.2.4. venta de productos varios a1 menudeo 

Est4 formado por e1 24• de 1a muestra recogida para este giro y 
constituye e1 nive1 inferior de 1a CAS porque maneja con 
capita1es muy reducidos de inversiOn. E1 23% de 1os encuestados 
dijeron invertír de 1 a 10 mi1 intis, de 1oa cua1es (19%) tuvo 
una concentraci6n signíficativa de ingresos igua1mente reducidos 
que no 11eg6 a a1canzar un •a1ario m~nimo. Y a01o e1 5% de 1oa 
CAS 1ograron ingreaoa equiva1entes a un sa1ario m~nimo. 
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Es decir, a una baja inversi6n. acompañado de a1ta rotaci6n 
económica ie correapondi6 bajos inqresos que :mantiene deprim~dos 
1os nive1es de ia su.bs~stencia-reproducci6n~ 

En este gire muchos art~cu1os de contrabando se venden por 
unidad (encendedores, ci9arri11os. du1ces, choco1ates, fantas~a, 

etc.), productos confitados hechos en casa y productos de 
901osLnaa de tercera ca1idad procedentes de microindustrias 
c1andestinas. 

Podemos dicotomizar en este giro a 1os CAS que poseen un 
puesto fíjo transportando una carreta movib1e (2') o posesionados 
en grandes concentraciones improvisando un rüstico tab1ero (11%) 

y aque11os caminantes (5%) VAS que deambu1an portando sus 
productos en ias manos, ofreci~ndo1os en 1as paraditas. en 1os 
micros y 6mnibus de 1a ciudad o ioca1iz~ndose en 1os mercadiiios 
con un p1Aatico costa1i11o (5%) sobre eL sue1o (figuritas. 
peines, ruieros, curiosidades, detergentes, etc~tera). 

Los marcos diferencia1es de esta dicotomizaci6n se ref1eja 
en 1a antLguedad de1 CAS, 1a experiencia y ias ocasiones de 
pr~stamos so1ídarios de fami1iarea para quienes consiguieron 
insta1arse en una carreta o kiosko que segQn nuestros datos tien 
escasa o nu1a re1evancia6 

Un vendedor en e1 Mercado de San Juan, de1 distrito san Juan 
de Mirafiores, re1at6: 

(WAL-TER, 17 años) "Mi hermano mayor me dio una p1atita 
y hace siete meses estoy vendiendo 1o que se pueda. Me 
recorro casi todos ios distritos de 1a ciudad buscando 
mientras vendo nuevas ofertas y novedades para no 
cansar a1 c1iente. En este negocio hay que ser muy 
creativo y conocer qu~ productos sa1en m~s en uno que 
en otro. Por ejemp1o, en viiia E1 Sa1vador ei choco1ate 
D'onofrio no me sa1dr1a. es muy caro, porque es de 
f4brica, pero si iievo peines, tijeras, aqujas o hi1os 
es pan ca1ientc. A111 1a gente es muy pobre y compra 
cosas para usar, no go1osinas. Gano muy poco pero 
conservo mi pequeño capita1~ esto ya ea a19uito para 
ayudar en ia casa~. 
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Los caminantes.- son 1os CAS mAs precarios de 1a ciudad de Lima 

y reconocen sus diferencias comercia1es respecto a 1os estab1eci
dos. Sue1en rea1izar 1argoa recorridos de norte a sur y de este a 
·oeste de 1os diversos distritos de 1a capita1, buscando .a1 

ptib1ico, acercAndose a ~1 siempre con un producto novedoso y 

gan&ndose 1a atenci6n de ser escuchado 1as 1!neas de1 trans

porte pdb1ico en e1 momento de ofrecer1os. Son 1os cotidianamente 
mo1estados por 1os a1guaci1es o po1ic!as municipa1es a riesgo de 

perder su mercadería. 

Los p1Ssticos costa1i11os sobre e1 sue1o.- Es un tipo de 

eatab1ecimiento que muchos CAS en condiciones precarias 10 

uti1izan para ofrecer productos de baja ca1idad que adquieren de 

diferentes fAbricas, dependiendo de1 tipo de mercader1a. 

Cenera1mente, es un p1ástico o costa1i11o grueso rectangu1ar 
que co1ocan por horas en un sitio determinado y van buscando e1 
mejor 1ugar de concentraci6n de1 p1lb1ico; son ambu1antes migrato
rios que se tras1adan de mercadi11o en mercadi11o y de paraditas 
a otras ca11es adyacentes. 

4. Estructura socia1 de1 CAS un anS1isis com arativo entre 
M X co, D.F. y Per , Lima 

E1 estudio por separado de1 comportamiento socioecon6mico de 1a 
FTA en e1 CAS para 1a ciudad de Máxico y 1a ciudad de Lima nos ha 
permitido encontrar a1gunas diferencias y semejanzas en e1 

tratamiento de 1as variab1es demogrSficas, socia1es y econ6micas. 
Por 1as caracter1sticas genera1es de 1as ciudades metr6po1is de 
Amárica Latina, ambos pa~ses no escapan a estas simi1itudea. No 
obstante, existen particu1aridades que estAn re1acionadas con 1a 

propia din3.mica comercia1 que 1os VAS asumen como estrategias de 
1a subsistencia-reproducci6n. 
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Para efectos de 1a comparaci6n decidi..mos criterios homog~

neos en 1a recopi1aci6n de 1a informaci6n muestra1 (400 casos), 
para cada uno de 1os pa~ses estudiados, distribuidos proporcio
na1mente en cada uno de 1as 16 de1e9aciones po11ticas y 1os 40 
distritos municipa1es. 

a) Existe una semejanza entre 1os CAS de1 D.F. y de 1a 

ciudad de Lima en torno a sus 1ugares de residencia domici1iaria. 
Son VAS de origen popu1ar y se concentran en co1onias popu1ares, 
distritos tradiciona1es y en 1as j6venes urbanizaciones popu1a
res. 

La pecu1iaridad que posee Lim~ es 1a marcada po1arizaci6n en 
1a ubicación de 1as viviendas de 1os sectores medios y a1tos 

respecto a 1os sectores popu1ares donde habitan 1os CAS. 
As~. junto a una barriada que nace por invasi6n masiva!6 

surge una paradita o pequeño mercadi11o de VAS. Una cantidad 
importante de comerciantes que ofrecen sus mcrcanc~as en este 

mercado, habitan 1as barriadas asentamientos popu1ares 
contiguos o en 1a misma jurisdicci6n de1 distrito, uti1izando e1 
transporte púb1ico para tras1adarse. E1 15-5% se tras1ada 
caminando, e1 24.S' en microbus, 59% en 6mnibus y c1 1% en auto 

propio. 
En M~xico por ser una metr6po1i de 1.S mi1es de ki16metros 

cuadrados y Lima (1984) con una superficie urbana de 283.93 a 

312.55 ki16metros cuadrados, son notorias 1as diferencias 

respecto 1as distancias y 1os 1argos tras1ados de 1a FTA, 
distancias opuestas de una de1egaci6n a otra. 

En otros casos, muchos CAS mexicanos siguen 1a din.!imica 
rotativa de 1os tianguis, de 1os mercados sobre ruedas que se 
desp1azan por todas 1as zonas de 1a repúb1ica. 

16 En Lima a 1os 100 d~as de 1a toma de posesi6n a1 gobierno 
por e1 presidente A1an Garc~a P~rez, se rea1izaron casi 100 
invaaiones, segUn 1ae cifras de1 Ministro de1 Interior Abe1 
Sa1inaa en su informe a1 par1amento. V6ase •sobre invasores y 
deaa1ojos. Cien d~as de A1anismo", Cuadernos Urbanos, No. 15, 
Lima, PerU, noviembre de 1985. 
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E1 reducido costo de1 pasaje en e1 D.F. es un e1emento 
importante para 1os anlbu1antes migratorios. E1 transporte pfib1ico 
de1 •Metro•, tro1eb6s y autob6s (•Ruta 100•), no 11ega a costar 

ni un centavo de d61ar (100 pesos) y es e1 servicio mSs usado por 
1os VAS. E1 •pesero• $0.25 (500 pesos) en menor proporci6n. 

En Lima e1 costo de1 transporte es uno de 1os principa1es 
prob1ema.s, cada pasaje tiene precio dnico en todo e1 sistema de 
transporte pdb1ico que es muy f1uctuante a 1a a1za por e1 ritmo 
de inf1aci6n ace1erada. A diciembre de 1988 un pasaje cost6 $0.16 
(80 intis), su costo ea e1evad~s:i.mo en re1aci6n con M~xico. 
Mientras en M~xico 1os tras1ados son 1argos pero baratos en Lima 
1os tras1ados a1 MTA son cortos pero muy caros. 

b) Respecto a 1os grupos de edades y sexo que 1aboran en 
e1 CAS, para ambos casos, existe un mayor porcentaje de hombres 
que de mujeres dedicados a 1a VAS. Sin que 1a diferencia sea 
•ignificativa, e1 54' es pob1aci6n mascu1ina respecto a1 46% de 
1a pob1aci6n femenina ambu1ante. 

Existe una diferencia sustancia1 en 1os grupos de edades. 
Mientras en Lima e1 45% se concentra entre 1os 26 y 35 años, s61o 
e1 28% de 1a fuerza de trabajo ambu1ante se encuentra en este 
promedio de edad, en MExico. 

Para Lima 1os CAS se 1oca1izan en una edad promedio que 
viene acompañado de una anterior experiencia 1abora1, ya sea en 
1a misma actividad comercia1 o en otra, mientras para MExico es 
una pob1aci6n bastante joven (16-25 años) que concentra c1 38% de 
1a FTA, pob1aci6n Ambu1ante sin o poca experiencia 1abora1 siendo 
e1 CAS 1a primera o sequnda a1ternativa oc:upaciona1 (cuadro 6). 

c) En re1aci6n a1 estado civi1 de 1a FTA, en MExico existe 
una notab1e ventaja entre 
1a uni6n 1ibre (5.3%) 

viudos. 

1os so1teroa (36•), casados (55.1%) y 

en menor importancia 1os divorciados y 
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CUADRO No. 6 

GRUPOS DE EDAD Y SEXO DE LOS COMERCXANTES AMBULANTES DE 

SUBSISTENCIA EN PERU-LIMA Y MEXICO, D.F. 

Pera - Lima Distrito Federa1 

Hombres Mujeres Tota1 Hombres Mujeres Tota1 

6-15 años 3 1 4 5 4 9 
16-25 años 14 12 26 20 18 38 
26-35 años 24 21 45 15 13 28 
M~s de 36 13 12 25 13 12 25 

T o t a 1 : 54 46 100 53 47 100 

Fuente: Investi9aci6n de campo. 

En Lima estas diferencias son rel..a.tivamente proporciona1es: 

so1teros (32.5%), casados (31%), concub:lnos (29%), divorciados 

(5.5%) y viudo (2%). Este fen6meno se exp1ica por 1a gran 
tradici6n y. fe cat61ica de1 pueb1o IM!Xicano y su herencia 

guada1upana, adem~s de 1as coatum.brea regiona1es en torno a1 
financiamiento de 1a boda (padrinos que ofrecen part.i:c:ipaT de uno 
de 1os gastos de 1os tantos que hay que rea1izar). "En Lima. e1 

costo de 1a boda civi1 es e1evado y e1 reiiqioso ina1canzab1e a 
1as mayor~as popu1ares que optan por ei.concul:>inato (uni6n 1ibre 
de 1as parejas) y regu1arizan su condici6n civ~1 en 1os tradicio

na1es matrimonios masivos, cuando dicha acta es necesaria para 
determinadas tramitaciones. 

Sin embargo, e1 porcentaje de so1ter.os es importante para 
ambas ciudades, criterio que confirma 1a presencia de una FTA 

joven que ingresa a 1a venta por primera vez, casi sie~pre, se 
inicia como CAS a1 menudeo y, en pocos casos, con una considera
b1e inverai6n (cuadro 7). 
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CUADRO No. 7 

ESTADO CXVXL DE LOS COMERCIAHTES AMBULANTES DE SUBSISTENCIA 

(CAS) EN PERU-LXMA Y MEXICO D.F. 

PerG. - Lima MExico, O .. F .. 
Estado Ci.vi.l. 

No. ' No. ' 
Sol.tero 130 32.S 144 36.0 
Casado 124 31.0 221 55.1 
Uni6n Libre 116 29.0 21 5.3 
Divorciado 22 5.5 1 0.3 
Viudo 8 2.0 13 3.3 

T o t a 1 : 400 100 400 100 

Fuente: Xnvestigaci6n de campo. 

d) El. nivel. de educaci6n de l.os CAS de Lima refl.eja una 

mayor escol.aridad respecto a MAxico .. El. anal.fabetismo de l.a FTA 
1imeña es baja (4.S•) en rel.aci6n al. (14.4%) de VAS anal.fabetas 
que tiene M6xico .. l.a proporci6n en torno a l.os que cursaron l.a 
primaria incompl.eta es m~nima. para Lima (27.5%) y para MAxico 
(26 por ciento) .. 

Ho obstante, en el. D.F. se concentra una pobl.aci6n arnbul.ante 
que termin6 l.a primaria. Diferencial.mente en Lima el. (57 .. 5%) 
adquirieron estudios secundarios, 17 el. 33% l.a terminaron y e1 
(24.S•> no 1a terminaron¡ y en e1 D.F.# s61o e1 (21.5%) consi
qu.ieron fina1izar 1a eecundaria. 

17 Los años de esco1aridad en Lima durante 1a secundaria 
comp1eta ea de 5 años y en M6xico de 3 años que se comp1ementa 
con otro periodo eeco1ar de 2 años. La preparatoria# que 1es 
otorga e1 paso automAtico a 1a universidad y e1 bachi11erato# que 
1ea per.dte adquirir una carrera t~cnica. 

E1 bachi11erato en Lima. tiene con.o equiva1ente en ...Sxico a1 
pasante .. 
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En Lima existe una importante pob1aci6n ambu1ante con 
estudios universitarios. e1 1.5, que conc1uy6 una carrera profe

siona1 Y e1 6.5% que no 1a termin6 y se retir6; mientras que en 

MAxico e1 5.4% obtuvieron estudios técnicos y/o universitarios 
sin terminar (cuadro 8). 

La caracter~stica principa1 de una mayor csco1aridad en Lima 

se debe a1 impu1so que ejerce 1a fami1ia nuc1ear a que 1os hijos 

terminen 1os estudios aunque estos simu1t~neamente trabajen. Para 

1as fami1ias de 1os sectores popu1ares constituye 1a ~nica 
herencia que 1es pueden dejar. 

Las ofertas de emp1eo y e1 propio CAS requiere de una 
mediana educaci6n para ser pr6speros y optar por un giro de 

comercia1izaci6n que 1es brinde seguridades. Es decir, un a1to 
nive1 de esco1aridad garantiza ia movi1idad socia1, si est~ 
acompañado de una buena oportunidad de trabajo e ingresos. 

e) La migraci6n y desborde masivo tuvieron como 
principa1 foco de atracci6n a M~xico y a Lima. La ma.yor~a de 1a 
FTA de origen migrante en ambos pa~ses 11eg6 bajo 1a moda1idad de 
una migraci6n permanente (rura1-urbana) sin esca1as a otras 
ciudades y durante todo e1 año. 

En Lima, debido a 1as estaciones muy marcadas de1 año, 1a 
mi.graci6n tempora1 de 1os VAS de productos de artesan~a se 
rea1iza durante e1 invierno. Provienen de1 a1tip1ano andino y 

trabajan durante cuatro meses ofreciendo art~cu1os de 1ana para 
1uego regresar a sus 1ugares de origen y continuar 1as tareas 
agr~co1as. 

f) A pesar de 1a dr~stica gravedad econ6mica que viene 
atravesando e1 pueb1o peruano, y en 1a que 1os CAS no son ajenos, 

de 1a po1~tica heterodoxa; 1as con 1as medidas 
condiciones de 

inf1acionarias 
pobreza de 1a FTA mantienen una re1ativa equiva-

1encia respecto a1 impacto de 1a po1~tica mexicana, enmarcada en 
1os 1~mites de pacto econ6mico y cierta estabi1idad monetaria, 
aunque 1a inf1aci6n se maneje mediante mecanismos subterrSneos. 
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CUADRO No.. 8 

NXVEL EDUCATIVO DE LOS CAS EN PERU-LXMA Y MEXICO, D.F. (1988) 

Pertl-Li.ma M~xico, D.F. 
Nivel. Educativo 

No. .. No. .. 
Sin estudios 18 4.5 58 14.4 
Pri.m. incompl.eta 110 27.5 104 26.0 
Pri.m. compl.eta 10 2.5 94 23.4 
Secund .. incompl.eta 132 33.0 - -
Secund. compl.eta 98 24.5 86 21.5 
Bachi.11.erato 6 1.5 37 9. 3 
Uni.versi.dad/t~cnica 26 6.5 21 5.4 

Fuente: Investi.gaci6n de campo. 

La correl.aci6n entre l.a intensidad de capital. (i.nversi6n) y 

1os ingresos que perciben l.os CAS se refl.eja en el. comportamiento 

que han tenido estas variabl.es para l.os dos pa~ses. 
Si en Lima el. 70% de l.a FTA invirti.6 entre 10 y 20 d61ares 

1os VAS obtuvieron retornos muy por debajo del. sal.ario m~nimo 
(52%), es decir, sus ingresos no 11.egaron a 1.40 d61ar, y un kilo 

de pol.l.o cost6 1.20 d61ar. En M~xico el. (52%) de l.os CAS invir
tieron hasta 22 d61ares adquiriendo retornos tambi~n inferiores 
al. sal.ario m~nimo (25%), l.os que 11egaron a ganar cuatro d61ares, 
toda vez que un kil.o de carne cuesta 3.50 d61.ares. 

Esta situaci6n que presentan l.oa VAS, en 
inferiores de l.a comercia1izaci6n de subsistencia, 

sus nivel.es 
son l.os mas 

deprimidos. para ambos casos, en condiciones de empobrecimiento y 
carencia de sus necesidades vital.es. 

Diferencial.mente l.a correl.aci6n i1ustra un segundo estrato, 
que se ubica en el. nive1 superior de comercial.izaci6n de subsis

tencia, formado por l.os microcomerciantt::_s l.imeños cuyas inversiones 
(26%) oscil.aron entre l.os 31 y 60 d61ares. Aque11.os comerciantes 

a1canzan ingresos de un sa1ario m~nimo vital. equival.ente a 1.40 
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d6iar y estA Lntegrado por e1 40'- No obstante, en México se 
diveraifica e1 estrato. para e1 37• de ios que invírtLeron en 1a 
casi iguai proporci6n de 1os CAS 1imeños. 

De 6ste e1 19% desembo1s6 de 21 a 44 d61ares adquiriendo una 
ganancia (36%) eq~ivaiente a un salar~o m~nimo de 
y e1 18% invirtí6 de 45 66 d61ares (18%) 
retornos de 2 a 3 saiarios m~nimos (9-13 d61ares) 
por ciento. 

cuatro d61ares 

producí~ndo1es 

diarios e1 28 

E1 ingreso m~nimo sa1aria1 que percibe la FTA como producto 
de un intenso trabajo rebasa e1 horario de una jornada 1abora1 
(10-12 horas) (60%), y se mantienen con9e1ados. Se manifiesta en 
e1 distanciamiento de ia intensidad de1 capita1 respecto a los 
retornos y 1os niveies de capita1izaci6n insufic~entes. En 
estos casos ei circuito econ6míco se mantiene en e1 mismo 1ugar 
que ínici6. No consigue reproducir e1 capita1 s61o recupera 
terminando e1 cicio, 1a inverai6n que se rea1iz6; tomar 1o 
necesario para 1a subsistencía-reproducci6n y vo1ver a iniciar e1 
cic1o comerciai. 

Esta din~mica funcíonai de1 capíta1, 1a 11amamos circuito 
econ6mico de 1as unidades de comercia1izaci6n simp1e. No obstan
te, incorporados a 1as reg1as de1 mercado capíta1iata, éstas 
funcionan en base a sus propias estrategias de subsistencia. 

g) Para e1 10% de 1a FTA 1imeña e1 CAS se const~tuye en un 
emp1eo comp1ementarío. Genera1mentc comparten otro trabajo que es 
1a principa~ fuente de sus ingresos (remuneración fija) aunque en 
re1aci6n a 1a cantidad que perciben como VAS ~sta sea ~nferior: 
pero ies otorga ias seguridades de manutenci6n para 1a unidad 
dom~st~ca y 1os beneficios socia1es (seguridad socia1, indemniza
ción por tiempo de servicios, vacaciones, uti1idades, etc.) que 
no pueden a1canzar como CAS. 

De e11oa e1 8.5% trabajan s01o s~bados y domingos durante 
todo ei d~~ y e1 1.5% 1abora todas 1as noches de 1unes a domin9os 
aaL~endo 4e su primer trabajo. En estos c&sos, ia fami1ía nuc1ear 
participa. en e1 cic1o comercia1 adm~nistr4ndo1o durante e1 d~a 
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reievado por e1 marido en 1as noches. Oiferencia1mente 
90' de 1os VAS e1 ambu1ante constituye un trabajo 

permanente y Gnico. 
Para e1 51% de 1a FTA mexicana es una ocupaci6n exc1usiva y 

para e1 18' que tambi6n es e1 6nico emp1eo trabajan seis d~as a 
1a semana y descansan uno. frecuentemente e1 d~a en que hay menos 
venta. 

Para e1 31% de 1os VAS constituye un trabajo comp1ementario 
o adiciona1 que 1es permite nive1ar sus ingresos. De éstos e1 28% 
1abora en 1as tardes y parte de 1a noche sa1iendo de su primer 
emp1eo y e1 3% 1os fines de semana durante 10 a 12 horas. 



CAPITULO V 

SXSTEMA DE ORGANXZACION GREMIAL Y PARTICIPACXON 

POLITICA DEL CAS EN MEXICO, D.F. Y PERU, LIMA 
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1. Or2anizaci6n socia1 de1 CAS en M6xico, D.F. y Pera-Lima 

Hist6ricamente 1a presencia f~sica de1 comercio ambu1ante de 
subsistencia (CAS) en M6xico, D.F. 
importantes margenes de 1e9itimidad 

y Pertl-Lima, fue 1ogrando 

e instituciona1izaci6n y e1 

reconocimiento socia1 de amp1ios sectores popu1ares y de 1as 
c1ases medias empobrecidas. 

Para 1os gobiernos 1oca1es o de1egaciona1es e1 CAS, en ambas 

ciudades, fue ca1ificado de i1ega1 por e1 incump1imiento a 1a 
contribuci6n fiaca1. E1 CAS atraves6 por un periodo de persecu
si6n po1icia1 siendo duramente go1peado y combatido por 1a 
represi6n y 1a coerci6n de 1as autoridades oficia1es. 

La pro1iferaci6n de1 CAS ha rebasado 1os 1~mites de contro1 

y e1 gobierno edi1, en 1a ciudad de México y en 1a ciudad de 
Lima, no ha a1canzado a comprender que este prob1ema socia1 es de 
tipo estructura1. se pretende darl.e sol.uci6n a través de medidas 
inmediatistas de reordenamiento urbano y de reubicaci6n en zonas 
reconocidas oficia1mente (Distrito Federal. y Lima) o mediante el. 
impu1ao del. crédito aol.idario dirigido a micronegociantes (Lima). 

Todo parece indicar que l.as condiciones de desal.ojo, 
decomiso y el.evadas mu1tas a l.os vendedores ambul.antes de 
subsistencia (VAS) l.es ha permitido social.izar un sistema de 
or9anizaci6n como respuesta a l.a mal. l.1amada "il.egal.idad .. del. 
trabajo ambul.ante. Es decir, debido a l.a inestabilidad y a l.a 
inseguridad de l.os diversos giros comercial.es y de servicios, l.os 
vendedores ambul.antes en México, D.F. y en Pera-Lima, han 
desarrol.l.ado un sistema social de organizaci6n orientado 
garantizar una mayor captaci6n de sus ganancias, para proteger 
sus intereses econ6micos, 
mismos vendedores (ayuda 
protecci6n general.), 

para normar l.a interacci6n entre l.os 
mutua, respecto al. sitio de venta, 

y para resol.ver cual.quier tipo de 
confl.icto que pudiera surgir con l.as autoridades del.egacional.es, 
edil.es, particul.ares o po1icial.es. 

Este sistema social. de organizaci6n consuetudinaria esta 
rel.acionado con l.a importante toma de conciencia por parte de l.os 
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vendedores acerca de1 pape1 funda.menta1 que juegan en 1a socie
dad, as~ como de todos 1os ries9os y pe1i9ros inherentes 
actividad comercia1. 

Jes'Cis (Chucho) de 40 años, vendedor en Tepito, M~xico, 
re1at6: 

•soy ambu1ante hace 20 años y he vendido de todo, desde 
un a1fi1er hasta que hice mi capita1. Hace cinco años 
vendo ropa que se confecciona a domici1io, aqu~ mismo 
en 'Tepi'. Nosotros vendemos y buscamos mercanc~a 
barata porque sabemos que nuestros c1ientes no son 1os 
'fresitas' de Po1anco o de CoyoacAn, sino son como 
nosotros de 1as col.onias popu1ares. E11os no tienen 
miedo venir a Tepito, nos buscan, somos conscientes de 
que ambos nos necesitamos, el. sufrimiento es mutuo 
frente a l.a "crisis. Mientras haya descmpl.eo el. a.mbul.an
taje sequir6 creciendo". 

Desde esta perspectiva 1os comerciantes a.mbu1antes y en 
cuanto a nive1es primarios de conciencia, hay e1ementos de a1ta 
va1idez sin representaci6n po1~tica todav~a: identidad masiva de 
1a necesidad por sobrevivir frente a 1a inseguridad y amenaza 
represiva de 1os gobiernos 1oca1es¡ so1idaridad popu1ar para 1as 
estrategias de venta, autonom~a 
capacidad de resistencia frente 
fuerza organizada. 

para su defensa y subsistencia¡ 
al. desal.ojo, reconocimiento de 

Ju1i3.n, de 36 años, periferia del. Mercado Popu1ar d.e COMAS, 
Lima, decl.ar6 su experiencia: 

"Durante 16 años trabajo como ambul.ante y he vendido 
todo l.o rel.acionado a productos agr~co1as y comesti
bl.es. Hace seis años vendo tub~rcu1os (papa, yuca, 
camote, etc .. ). Puedo decir que conozco a mi cl.ientel.a 
y sus necesidades .. E1 trato diario 1o ha permitido as1; 
si antes un cl.iente me compraba dos ki1os de papa ahora 
s6l.o compra un kil.o. Y eso que voy buscando 1os mejores 
precios de 1os mayoristas para servir1es econ6micamen
te. Los ambul.antes somos l.os vendedores del. puebl.o 
porque nuestros cl.ientes son tambi~n del. pueb1o. Muchos 
años hemos aufrido 1a repreaiOn po1icia1, l.a 6nica 
a1ternativa era ser a.mbul.ante. Ahora 1a represi6n es 
general., no a61o f~sica sino a1 est6mago de1 pueb1o 
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debido a 1a crisis. Los am.bu1antea no somos po1~ticos. 
estamos or9anizados por nuestro derecho a1 trabajo en 
1as ca11es y por nuestra subsistencia•. 

As~. 1a pr&ctica gremia1 y 1a creciente toma de conciencia 
no puede ser ca1ificada de manera homog6nea entre 1os comercian-
tes de mayor rentabi1idad y 1os comerciantes de subsistencia. 

En e1 caso de M~xico, D.F., 1os primeros sue1en or9anizarse 
en torno a un 1iderazgo representado por e1 partido of icia1ista 

que 1es asegure determinadas concesiones y to1erancia en 1a venta 
y 1os segundos, que conforman e1 70% de 1os VAS, cerca de1 50% se 
encuentran fuera de toda organizaci6n gremia1 y ejercen 1a venta 
por medio de normas aut6nomas de reg1amentaci6n que concertan 
co1ectivamente. Y otro sector de 1os VAS que sin ser oficia1istas 
est4n organizados en asociaciones de 1~deres gobiernistas. 

En e1 caso de Per6-Lima, para 1os comerciantes de mayor 
rentabi1idad y para 1os comerciantes de subsistencia 1a partici

paci6n gremia1 es un mecanismo que 1egitima e1 trabajo ambu1ato
rio y 1e otorga fuerza frente a 1as gestiones oficia1es. No 
obstante, un sector de 1os VAS en condiciones 
pertenecen ninguna organizaci6n gremia1 por 
go1ondrino de su actividad. 

precarias no 
e1 carácter 

Las re1aciones so1idarias de trabajo, 1a toma de conciencia 
y 1a pr~ctica gremia1 de1 CAS, en M~xico, D.F., y en Lima, son 
avances cua1itativos que subsisten y se articu1an org~nicamente 
en su trayectoria de 1ucha reivindicativa, socia1 y popu1ar. E11o 

ha conducido a formar organizaciones de base que 1os represente 
ante 1as de1egaciones o instancias 1oca1es y se ha11an concertan
do acuerdos corporativos que garanticen su funcionamiento. Por 

ejemp1o, 1os mercados sobre ruedas, 1os tianguis (M6xico, D.F.): 
1as paraditas, 1os campos feria1es (Lima), entre otros que se 
insta1an en 1os barrios o co1onias popu1ares de 1as diversas 
de1egaciones o municipios. 
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1.1 Formas de organizaci6n de base 

Las formas de organizaci6n de base de1 CAS, en M6xico, D.F .. y en 
el. Per6, Lima, est&n comprendidas dentro de un proceso socia1 que 
l.oa propios vendedores han fomentado como sistema de.organi
zaci6n. 

Definimos al. sistema de organizaci6n, como 1a unidad socia1 
instituida por re1aciones personal.es, de comercial.izaci6n y de 
servicios que l.os vendedores ambu1antes desarro11an para normar 
1a& necesidades de protecci6n de sus mercaderias, e1 respeto a l.a 
ubicaci6n del. sitio de ventas, 1a defensa col.ectiva frente al. 

desal.ojo o al. decomiso y a cua1quier posibl.e conf1icto entre l.os 
vendedores y l.as autoridades municipal.es, del.egacional.es y/o 
pol.icial.es .. 

Para el.l.o, se ha instituciona1izado normativamente 1a 
estructura interna de1 sistema de organizac~6n socia1 mediante 

normas aut6nomas y normas corporativas de reg1amentaci6n. 
La or9anizaci6n de base se constituye por tres nive1es de 

organizaciOn que conforman e1 sistema socia1, con e1 prop6sito de 
mantener una esca1a jer:irquica de or9anizaci6n para 1a de-fensa de 
sus intereses econ6micos y garantizar 1a instituciona1izaci6n de1 

comercio ambu1atorio en todas 1as :ireas reconocidas de venta. E1 
sistema soci.a1 ha conducido a formar organizaciones de base de1 
primero, segundo y tercer grado. Los grupos son 1as cé1u1as 

bSsicas de todo e1 sistema y est~ integrado por 1os vendedores de 
una cuadra o acera. Las zonas est:in compuestas por un nnmero 
variab1e de grupos y 1as asociaciones o federaciones son organi

zaciones m&s importantes cuyaa funciones son corporativas y 

po1!.ticas. 

Organizaciones de primer grado (grupos) 
Organizaciones de segundo grado (Zonas) 

Organizaciones de tercer grado (asociaciones o confe
deX.aci.ones) 
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E1 sistema socia1 de organizaci6n de1 comercio en 1a v~a 
p11b1ica en 1a ciudad de M6xico 1o constituyen, seg6n 1os cA1cu1os 
de 1a C&mara Naciona1 de1 Comercio en Pequeño y de la Federaci6n 

Nacional de trabajadores no asa1ariados. •airededor de 600 mi.1 

vendedores ambulantes• (peri6dico Unomasuno:1987:10). 

Sin embargo, varios son 1os mecanismos de ingreso a1 

comercio ambu1ante en 1as 16 de1egaciones del Distrito Federal; 

como resultado de nuestra investigaci6n emp~rica realizado en 

agosto-septiembre de 1988. 

Los primeros ambulantes fueron promovidos durante la 
administraci6n del presidente Adolfo Ruiz Cortines, quien otorg6 
en 1950 la concesi6n de puestos en la v~a ptiblica a los inviden
tes de la ciudad de M6xico. Se entregaron permisos oficial.es para 
ubicarse en l.os espacios urbanos m&B c~ntricos y en cual.quier 
zona comercial. de l.a capital... La Ley Federal. de Hacienda exent6 
de todo g~..,,amen a aquel.1aa per•onas ~e padecen al.guna inval.i
dez, raz6n que l.egitima . el. derecho l.os. invidentes en l.a 
obtenci6n de nuevos perm.isoa en el. periodo decembrino. 

Muchos invidentes vienen negociando este privil.egio a trav~s 

del. subarriendo de puestos ambul.antea, en uno o dos turnos 
durante el. di.a. 

Mari.a de 32 años, en l.a Del.egaci6n Gustavo A .. Madero, 
rel.atO: 

•comparto el. puesto con el. sobrino del. dueño que 
petenece a l.a Asociaci6n de Invidentes. Los dos 
vendemos ostionerl.a y mariscos y pagamos por cada turno 
seis mil. pesos que viene a cobrarnos diariamente. Si 
l.l.egan de l.a del.e9aci6n mostramos el. permiso y decimos 
que aomos encargados•. (agosto 20, 1988). 

Es muy frecuente que al.qunos invidentes trabajen como 
prestanombres para l.a obtenci6n de permisos de otros (famil.iares 
Qercanoa) que necesitan l.aborar en el. comercio ambu1atorio. Otra 
forma de coneeguir ingre•o. 
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La antiquedad, e1 reconocimiento eocia1 de 1a vecindad y de 
autoridades de1egaciona1es de 1as co1onias popu1ares, donde se 
ejerce 1a venta ambu1ante, es otra forma de ingreso a1 comercio 
en·ia v~a pdb1ica. 

Los permisos autorizados forma1mente por 1as autoridades 
durante 1a tempo~ada decembrina (28 de noviembre a1 6 de enero) 
constituye una prueba de amparo para continuar ejerciendo e1 
ambu1antaje, despu6s de1 vecimiento de1 permiso otorgado. •con 
motivo de Navidad y fin de año 1os 6,500 vendedores autorizados 
en 1a De1egaci6n Venustiano Carranza, 11egaron a diciembre a 
cerca de 14 mi1. En 1a Cuauht6moc de 19 mi1 registrados se 11eg6 
a 30 mi1•. (E1 Naciona1:enero 26, 1989, p. 2). 

E1 uso de un tramitador para gestionar un amparo en aque11os 
vendedores que 1es resu1ta dif~ci1 conseguir un permiso por su 
cuenta. Ta1 parecen ser 1aa funciones de muchos 1~deres •carismS
ticos• que siendo ambu1antes, condicionan e1 ingreso de otro 
previa concertaci6n econ6mica y compromiso de participaci6n en 
actividades de apoyo po1~tico: 

David de 28 años, en 1a ca11e JosA G~1vez, de 1a De1egaci6n 
A1varo Obreg6n, dec1ar6: 

•Intent~ por tres veces, yo soio, conseguir un permiso 
y fue negado. Las autoridades de v~a pfib1ica dijeron 
que 1o mejor era que e1 1~der de 1a zona interceda por 
m~. Lo encontrA y se neg6 a ayudarme, dijo que ahora un 
permiso costaba mucho. Le dije que en e1 momento no 
ten~a pero que ofrec~a pagar1e en abonos 1os 500 rni.1 
pesos. Por fin acept6 y aqu~ me tiene• (septiembre 2, 
1988). 

La forma predominante de trabajar en 1a v~a pQb1ica para 
muchos VAS, desarro11ar 1a actividad comercia1 bajo ningan 
amparo o permiso oficia1 que 1os respa1de. Su anica a1ternativa 
es concertar co1ectivamente, a trav6s de un 1~der representante, 
con 1os vigi1antes o po1ic~as que contro1an 1a zona para que 1oa 
deje vender. Genera1mente a estos comerciantes se 1es conoce como 
•toreros• porque no pertenecen a ninguna organizaci6n reconocida 
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oficial.mente. Deber&n esquivar 1as camionetas de v~a ptib1ica y en 
e1 caso de1 pri..9er cuadro de 1a ciudad, donde se encuentra 1a 
mayor~a. tendr&n que •cooperar• con cuotas que osci1an entre 1os 
5 y 15 mi1 pesos semana1es -en a1gunoe casos, diario. 

Los VAS 11aaados •toreros• ubican 1ugares de gran 
concurrencia, en 1os accesos a 1a estaci6n, en 1os pasi11os 
interiores e inc1uso en 1os andenes de1 •Metro•. BAsicamente se 
concentran en 1as 1~neas de trasbordo donde es posib1e encontrar 
entre 20 y 30 vendedores. En otras estaciones entre 80 y 120 
ambu1antea en 1os espacios de trasbordo, como en •pino SuSrez•, 
•aa1deras• e •eida1go•. Durante 1as horas •pico• (2-3 p.m. y 6-7 
p.m.) de funcionamiento de 1as 1~neas de1 •Metro• se observ6 una 
mayor c0ncentraci6n de Comerciantes que acuden hacia e1 encuentro 
con e1 pdb1ico. Es una caracter~stica comQn 1a expectativa de 1a 
hora (6 a.m.) en que se abren 1ae rejas y empieza a funcionar e1 
•Metro• para correr y co1ocarse en 1os mejores espacios y as~ en 
medio de 1a insequridad (si no son desa1ojados) ganar e1 ingreso 
de1 d~a. Xngreso que a1 mismo tiempo tiene que repartirse como 
capita1 y como sustento para 1a subsistencia-reproducci6n. En 
estas condiciones e1 carActer de1 capita1 como inversi6n se 
convierte para e1 VAS en 1a ocasi6n que 1e permite ejercer 1a 
capacidad de trabajar. 

L4 base de or9anizaci6n fami1iar es otra caracter~stica 
fundamenta1 de1 CAS. Podemos encontrar en una so1a cuadra a 
parientes consanqu.~neos y hasta de segundo y tercer grado. 

Francisco de 19 afias. en 1a estaci6n •Tacubaya". L~nea 1 de1 
Metro, re1at6: 

•En este pasi11o trabajamos un hermano y una prima. 
pero 1o poco que ganamos cada uno no es para una so1a 
casa. ViviaM>s separados y tenemos que responder por 
nueatras fami1ias. Pero •~ nos ayudamos. cuando 
queremos encargar nuestra mercader~a o e1 sitio para 
que otro en nuestra auaencia no 1o ocupe•. 
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En otros .casos pueden ser vecinos, amigos, conocidos que 
~nterca.mbian experiencias de trabajo y se trasmiten sus precarias 

condiciones de sobrevivencia y desemp1eo, ya sea en 1a co1onia o 
en un encuentro casua1 de viejas amistades que por mucho tiempo 
no se vé1an. 

As1 invitan 
mercader1as para iniciarse 
aconsejara qu6 giro de 

trabajar como VAS, se prestan dinero y 
en 1a venta¡ e1 mAs experimentado 

comercia1izaci6n de servicios 1e 
conviene, 1os 1ugares de 

haya variedad y buenos 
abastecimiento de 1as mercanc~as donde 

precios. Xntercede por 61, ante e1 11der 
de 1a cuadra o de.1a zona, para que se 1e ceda un espacio, 
ai~mpre y cuando 1o haya y sea aceptado por e1 concenso. La 

.amistad se convierte en otro e1emento que caracteriza e1 CAS. En 
este caso para 1a fuerza de trabajo ambu1ante (FTA) e1 CAS no 
•61o qanar dinero, ea una actividad que se fundamenta en 1a 
ao1idaridad y 1as neceSidades mutuas. Se comparten experiencias, 
se trabaja en comunidad, en base a 1a unidad fami11stica y a ra 
,amistad. E1 criterio de1 endeudamiento es a p1azos cortos porque 
no hay seguridad de trabajar permanentemente. 

Ta1es caracter1eticas se oponen a1 comercio estab1ecido y 
re9u1ado1 8stos se vincu1an a1 capita1 bancario y financiero 
naciona1, capita1izan sus ganancias reinvirtiendo y stock~andose, 

•e abastecen a1 por mayor obteniendo jugosos descuentos, contra
tan persona1 asa1ariado, en muchos casos pagando e1 sa1ario 
m~nimo, y asimi1ando e1 uso de 1a propiedad como derecho privado. 

Sustantivamente 1aa condiciones de1 actua1 sistema capita-
1ista basado en 1a inestabi1idad e insuficiencia de ingresos de 
1a pob1aci6n, ha encontrado en e1 CAS una estrategia a1ternativa 
de caracter popu1ar y por ende de subsistencia. Esta se diferen
cia de1 comercio estab1ecido por 1o siguiente: e1 trabajo de1 VAS 
es una practica cotidiana co1ectiva y individua1, es una 
práctica orientada a 1a subsistencia-reproducci6n y no a 1a 
reproducc~6n de 1a acumu1ací6n y es una prSctica que se nutre de 
1a experiencia de 1os pobres de 1as co1onias y no de 1as intere-
aadas negociaciones de 1a C&mara Naciona1 de comercian te a 
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(CANACO) y de 1a Confederaci6n Naciona1 de 1as CSmaras de 
Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO). 

En 1a ciudad de M~xico, segfin 1os resultados obtenidos, c1 

53% (212 casos de 1os 400 encuestados) de 1os VAS se encuentran 

organizados en una agrupaci6n 
(21 casos) fueron dirigentes 

jurisdicci6n y e1 90% (191 

de comerciantes: 

o lideres en 
casos) fueron 

de ellos el 10% 

las zonas de su 
miembros de base. 

Diferencialmente el 47% (188 casos) de la FTA rcspondi6 no 

participar de ninguna agrupaci6n en especial. Los mayores niveles 
de organizaci6n se concentran en las delegaciones ubicadas en el 

centro y periferia del primer cuadro de la ciudad y en las 
delegaciones de las antiguas colonias populares, 6stas son: 7.4% 

para 1a De1egaci6n Gustavo .A. Madero; 6.6% para 1a de Ixtapa1apa; 

6% para la de T1a1pan; 5.7% para la A1varo Obreg6n; 5.2% para 1a 

Benito Ju~rez, y 5% para 1a de Xochimi1co. 

Los más bajos niveles de organizaci6n encuentran en 

aquellas delegaciones alejadas de la zona estrat~gica de venta 

(el centro) y a distancias retiradas que colindan con el ~rea 

conurbada de la ciudad. Se distribuyen como sigue: 0.1% para la 

De1egaci6n Tl~huac; 0.4% para 1a Miguel Hidalgo; 0.6% para la de 

Milpa A1ta, y 0.8% para la de Cuajima1pa. 

Las organizaciones de base del CAS en el Distrito Federal, 

está conformado por delegaciones federales, las mismas que 
funcionan con plena autonom~a. As~, en cada unidad de1egaciona1 

podemos encontrar tres niveles de organizaci6n que se desarrollan 

con total independencia, a excepci6n de algunos litigios entre 

los ambulantes y las autoridades oficiales debido a operativos de 

reubicaci6n. Estos problemas se presentan por la invasión de 

algunas áreas espaciales que suelen tener en posesión los 

ambulantes de 1a de1egaci6n contigua. 

Los grupos, organizaciones de primer grado, están formados 

por los miembros de una cuadra (banqueta). Los miembros de un 

pasillo del •Metro• o por 1os miembros de las pequeñas concentra

ciones ubicadas en las alrededores de 1as estaciones de transpor-
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te pG.b1ico t•i.etro•, autobuses- peseras). Su nOmero es muy 
variab1e de 20 a 40 miembros. 

Gustavo de 26 años, en 1a estaci6n •universidad• de1 Metro, 
L~nea 3, re1at6: 

•yo tengo ocho años de vender aqu~, soy e1 m~s antiguo 
y por eso e1 1~der de este 1ugar. Pero no pertenecemos 

n~ng~n qremio de ambu1antes porque despu6s nos 
uti1izan. S01o hacemos a1gunas juntas cuando 1a po1ic1a 
o 1a vigi1anc~a de1 Metro viene a desa1ojarnos pero no 
tenemos contacto con 1a De1egaci6n. A1gllnos vigi1antes 
han comprendido que neceaitalDOs trabajar. Asisto a 1as 
juntas que e11os invitan para informarme, cuando 
debemos dejar 1ibre ei pasi11o por a1guna vis~ta de 
inspecci6n de 1a de1egaci6n. LOs aaibu1antes de aqu~ no 
tenemos prob1emas ent~e nosotros, nos ayudamos mutua
mente•. 

La zona,organizaciOn de segundo 9rado, esta formada por un 
conjunto m&s numeroso de miembros, agrupa un promedio de 5 a 20 
cuadras formando asociaciones por zonas en cada deieqaciOn. En e1 
Distrito Federa~ existen cientos de gremios organizados, de eiios 
un pequeño sector se constituye como independiente y cerca de1 
80' de 1as asociaciones de ambu1antes est4n contro1adoa por 
1~deres afi1iados a 1a oficia1ista Federací6n de Organizaciones 
Popu1ares de1 Distrito Federa1 (FOP), segün 1os resu1tadoa de 
nuestra investi9aciOn. Sin embargo, 1a FOP no tiene registrado e1 
n<1mero exacto de 1as asociaciones que ejercen e1 comercio en 1a 
v~a pG.b1ica en cada de1egaci6n. Segtin ias dec1araciones de1 
Secretario de Comerciantes en Pequeño de 1a FOP (septiembre de 
19881: 

•aemos so1icitado e1 reporte a 1as deiegaciones pero 
tampoco tienen una cifra exacta, ni e1 registro 
comp1eto, ca1cu1o que s61o en 1a De1egaci6n Cuauht~moc 
haya unas 80 asociaciones. Nuestra funei6n es asesorar 
para cua1quier confi1cto de 1os comerciantes en pequeño 
pero e1 a.mbu1antaje es un prob1ema mayor de reso1ver. 
Exactamente no sabemos cuanto haya en 1a ciudad de 
Mt§xico•. 
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Las asociaciones, uniones y confederaciones de comerciantes 
ambu1antes son organizaciones de tercer grado. EstA formado por 
cientos de afi1iados y miembros representantes de 1as zona~. 
Cump1en una funci6n corporativa frente prob1emas de gran 
dimensi6n (reubicaciones, desa1ojo) y una funcí6n po1~tica que 
1~deres afi1iados a1 Partido Revo1ucionario Instituciona1 (PRI) 

ejecutan movi1izando a grupos y zonas de VAS para asistir a actos 
pGb1icos en apoyo a1 gobierno. Se va1en de 1as inseguridades y de 
1a persecusi6n de1 trabajo ambu1atorio para ofrecer1es 1a 
to1erancia en 1a ubicaci6n y e1 ejercicio de 1a venta a condici6n 
de 1a rea1 asistencia. Genera1mente, se maneja un 1istado de 1os 
concurrentes que con regu1aridad estSn presentes en cada convoca

toria de movi1izaci6n y se 1e uti1iza, posteriormen~e, otorg4ndo-
1es preferencias y segurídades. 

A fa1ta de informaci6n oficial sobre las organizaciones 
gremiales del CAS en la ciudad de M~xico, en1istamos a19unas de 

1as mSs importantes que hemos podido recuperar en 1a investiga
ci6n de campo: 

1. Organizaci6n Naciona1 Popular de Invidentes y Videntes 

Emi1iano Zapata, A.C. 
2. Organizaci6n de Invidentes Venustiano Carranza. 
3. Asociaci6n Comercial Deportiva y Cu1tura1 para Invidentes y 

D~bi1es Visuales. 

4. Coordinadora de Comerciantes Invidentes de 1a Ciudad de 
M~xico (la conforman diez asociaciones de invidentes). 

S. Asociaci6n Leg~tima C~vica Comercial, A.C. (una de 1as 

principales 1~deres de1 primer cuadro de 1a ciudad, señora 
Alejandra Barrios Richard. Se ca1cu1an 80 organizaciones de 
ambu1antes en 1a De1egaci6n Cuauht~moc. 

6. Uni6n de Trabajadores no Asalariados. 

7. Frente de Defensa de Inquilinos y Comerciantes en e1 Barrio 
de Tepito y Distrito Federa1 (formado por 200 a 300 agremia

dos y 1idereado por e1 .secretario genera1 E1fego Mart~nez 
Moreno). 
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B. Uni6n Fraterna1 de Vendedores (Tepito) 
9. Frente Revo1ucionario de Vendedores (Tepito) 
10. Uni6n de Objetivos varios (Tepitol 

11. Confederaci6n de Organizaciones de Comerciantes de 1a Zona 
EconOmica Tepito y Distrito Federa1. EstS representada por 
e1 secretario genera1 Ernesto G6mez Gonz~iez, quien desde 
hace 26 años es dirigente de 1os comerciantes ambu1antes de 
Tepito. Esta Confederaci6n agrupa a 26 de 1as 39 organiza

ciones de comerciantes que existen en 1a zona y tiene un 
&rea de dominio de 16 cuadras. 
E1 mercado de Tepito se inaugur6 e1 14 de octubre de 1957. 

12. Uni6n C~vica de Comerciantes Ambu1antes de 1a Antigua 
Merced, representado por 1a 1ideresa m4s poderosa de 
comerciantes de 1a v~a püb1ica, señora Gui11ermina Rico, y 

cuya &rea de inf1uencia abarca 1as mejores ca11es de 1a 
ciudad de México, entre 1as ca11es de Ro1dSn y Corregidora. 
La señora Rico de aproximadamente 55 años de edad, se 
confiesa nd1itante de1 PRI desde 1os 12 años de edad y 

dec1ara que 1a Uni6n que dirige estS af i1iada a1 PRI y a 1a 
oficia1ieta Confederaci6n Naciona1 de Organizaciones 
Popu1ares (CNOP). Hace 34 años dirige 1a Uni6n de Comercian
tes, 1a misma que estA formada por 5 mi1 vendedores semifi
jos y ambu1antes. 

La estructura jer~rquica de 1as organizaciones de base de1 
CAS en 1a ciudad de Lima, tiene 1as mismas caracter1sticas que en 

1a ciudad de H6xico. Sin embargo, 1as organizaciones de primero, 
segundo y tercer 9rado mantienen una red orgAnica de comunicaci6n 
tratando de diseñarse e1 ro1 preciso de cada una de 1as instan

cias. 
Esta caracter~stica responde a 1as siguientes razones: 
Primero, 1os grupos, unidad bSsica de1 sistema socia1 de 

organización de1 CAS, estfi compuesto por todos 1os vendedores 
ambu1antes de una cuadra o avenida y representado a au vez por un 
dirigente coordinador de1 grupo. Sus funciones son veiar por 1a 
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autodefensa de 1oa miembros de 1a cuadra, hacer atractiva e1 Srea 
de v~nta· y captar mAa cl.iente1a. El. qrupo es l.a primera c~l.u1a de 

consul.ta co1ectiva donde se toman l.os acuerdos y que el. coordina
dor debe ejecutar estricta independencia de sus intereses 

pol.~ticos ideol.6gicos. Un qrupo sectorial. puede estar formado 
entre 100 6 200 agremiados, quienes e1igen cada año una Junta 
Directiva travEs del. voto vol.untario y directo. se el.ige un 
coordinador de cuadra, un secretario de organizaci6n y un 
tesorero, quienes convocan a peri6dicas sesiones mensual.es para 
discutir y mediatizar cual.quier confl.icto que se ocasione entre 
l.os·vendedores del.a cuadra. El. fomento del.a unidad organizada 
de sus miembros es el. principal. objetivo. 

Segundo. 1as zonas son unidades mayores de organizaci6n y 

estan·formadas por un n1lmero variab1e de grupos sectoria1es (5 a 
2~). La Junta Directiva de 1as zonas se e1i9en cada dos años por 
1os coordinadores de 1os grupos. Sus funciones estSn 1imitadas a 
una agenda de necesidades impu1sada por 1os grupos sectoria1es en 
torno a prob1emas graves de deaa1ojos. decomisos masivos y 

reubicaciones de 1os ambu1antes. Esta instancia mayor de organi
zaci6n cana1iza acuerdos co1ectivos de sus agremiados ante 1as 
autoridades municipa1es de 1a jurisdicci6n afectada. 

Tercero. 1as asociaciones. 1as centra1es y 1aa federaciones 
de comerciantes ambu1antes son unidades süperiores de or9aniza
ci6n y se conforman por 1os miembros dirigentes de 1as zonas, en 
representaci6n de 1oa grupos sectoria1es. quienes e1igen a 1a 
Junta Directiva departamenta1. distrita1 o naciona~ de vendedores 
ambu1antes cada 4 6 5 años. Este periodo es variab1e aegan 1o 
aprobado en cada estatuto reg1amentario de dichos gremios. 

Las centra1es o federaciones de ambu1antes en l.a ciudad de 
Lima, han desarro11ado objetivos de gran trascendencia para 1a 
1ega1izaci6n y reg1amentaci6n de1 comercio ambu1atorio. exigiendo 
1a discusi6n ante e1 Congreso de 1a RepQb1ica de1 anteproyecto de 
Ley para req1amentar e1 comercio a.mbu1ante (1986). Gesti6n que 
fue impu1sada por uno de 1os mAe importantes gremios: 1a Federa
ci6n Oepartamenta1 de Trabajadores-Vendedores Ambu1antes de Lima. 
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(FEDEVAL). proyecto que ~.ue aprobado y ejecutado durante e1 
gobierno mu.nici.pa1 de1 a1ca1de isquierdiata A1fonao Darrantes. 

Estas unidades •uperiores de or9anizaci6n cump1en dos 
funciones: corporativas. porque mediante objetivos comunes, para 
e1 reconocbniento oficia1 de1 trabajo aabu1ante. buscan 
concertar mecanismos y formas viab1es de reubicaciOn, participa
ci6n, capacitaci6n y promoci6n apoyo a1 CAS, y .po1:1.ticas, 
porque e1 prob.3.e.ma dei comercio ambu1atorio se ha comprendido 
como parte de1 pr.ob1a.a. n&eiona1 frente 1as condiciones 
c~ciiCas de 1a crisis peruana. 

Aa:I., 1oa ·distintos 

objetivos program&ticos 
ideo16gicos predominAntes 

gremios departamenta1ee han definido 
adscritos 1ine .... ientos po1:1.tico-

en 1a direcci6n org&nica de 1a Federa-
ci6n o de 1as centra1es de ambu1antes. Las inc1inaciones po1~ti
cas de dichos organismos gremia1ea responden a 1a prActica de 
1ucha de sus bases y a una dirigencia apoyada en 1a asesor~a de 
una de 1aa cuatro centra1es naciona1es de trabajadores: 1a 
Confederaci6n Genera1 de Trabajadores de1 Per6 (CGTP) con 
o~.ientacion de izquierda, 1a Confederaci6n de Trabajadores de1 
Per6 (CTP) de afi1iaci6n aprieta, 1a Centra1 Naciona1 de Trabaja
dores (CNT) de inspiraci6n socia1-cristiana y 1a Centra1 de 
Trabajadores de 1a Revo1uci6n Peruana 
gobierno mi1itar de Ve1asco A1varado. 

La estructura sindica1 de 1a CGTP y e1 

(CTRP) creada por e1 

carActer cooperativo 
asociativo, una de 1as concepciones de 1a CTP y de a1gunos 

independientes, exp1ican 1as formas organizativas de 1os ambu1an
tes en 1os 40 distritos de 1a ciudad de Lima. 

Los resu1tados de 1a investigaci6n emp~rica rea1izada en 
noviembre-diciembre de 1988, fueron: e1 58% (232 casos de 1os 400 
entrevistados) de 1os CAS pertenecen a una organizaci6n gremia1; 
de e11os e1 27% (108 casos) encuentran formando parte de 
agrupaciones como sindicatos; e1 22% (88 casos• en asociaciones; 
e1 3• (12 casos) en cooperativas, y e1 6' (24 casos) en federa
ciones de vendedores am.bu1antes. Pero e1 42• (168 casca) de 1a 
PTA raapondi6 no participar de ninguna organizaci6n gremia1 en 
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Ml?-xico (47') como en Li.ma. t•2') e1 CAS que· 
:Laborando en forma dispersa en 1a v~a 

nuevos comerciantes cuya antiguedad osci1a 
entre uno a dos años y que ejercen e1 a.mbu1antaje en condiciones 
precarias o en forma go1ondrina. 

Los beneficios obtenidos por 1os VAS agremiados una 
organizaci6n de a.mt>u1antes fueron conquistas importantes: e1 37% 
reivindica 1a defensa de sus derechos ante e1 decomiso de sus 
mercader~as y e1 desa1ojo d~ un sitio de ventas; e1 10• no obtuvo 
hasta 1a· fecha ningGn apoyo, no 1o so1icit6 a1 9remio porque no 
1o necesita pero a~ se movi1iz6 en favor de otros agremiados 
perjudicados; e1 S.S• fue capacitado en torno a uno-de 1os 
programas dirigidos por 1a Municipa1idad de Lima e IDESI. y el. 
5.5, consigui6 oficia1mente un sitio de venta como parte de un 
programa de reubicaci6n. 

Osear• de 25 años• en l.a cuadra 4 de l.a Av. Argentina• Lima .• 
re1at6: 

•yo pienso que estar organizado en un gremio de 
ambul.antes es muy importante. Como dice el. dicho •La 
uni6n hace l.a ~uerza•, a61o as~ podemos defendernos de 
1os atropel.l.oa a l.os que somos v~ctimas. todo por e1 
sano derecho de trabajar en l.as ca1l.es. Trabajando aqu~ 
hemos pasado muchas penurias. constantes en~rentamien
tos. pero no nos han vencido. Por eso es importante 
participar en l.as asambl.eas, en 1os mitines y· denunciar 
ante el. puebl.o y 1aa autoridades nuestros probl.emas•. 

Para el. 58' de l.os VAS organizados existe una. importante 
toma de conciencia y acci6n aol.idaria ante sus deberes como 
agremiado. La frecuencia de participaci6n a l.as asamhl.eas. 
mArchas y mitines lp1antones en México) han demostrado l.a 
respuesta efectiva de sus miembros ante l.a capacidad de convoca
toria de sus dirige~tes. movidos por l.a exigencia de sus derechos 
como ambu1antes. E1 32' (128 casos) respondi6 siempre asistir a 
1as convocatoria& de l.os d~rigentes o A aque11as promovidas desde 
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1as ba•es¡ e1 20% (80 casos) asiste a veces y el 6% (24 casos) 

nunca &9Ísti6 a 1os llamados de1 gremio. 

M6nica, dirigente de 1a Asociaci6n de Trabajadores Ambulan
tes Señor de 1os Milagros, altura cuadra 21 Av. Pera, san Mart~n 
de Parres, dec1ar6: 

•como dirigentes canalizamos y ejecutamos los acuerdos 
de asambleas y encabezamos los mitines y las marchas 
con total independencia a otros intereses. Discutimos 
con las autoridades del municipio, buscamos concerta
ciones que favorezcan nuestra condici6n de ambulantes 
en beneficio de todos. Incansablemente nos movilizamos 
para que nos respeten el sitio de venta o nos reubiquen 
en zonas· apropiadas, ya que a veces nos quieren ganar 
por la ley del cansancio. Pero constantemente invocamos 
a 1a base que asistan, que particiPen, que sientan que 
somos fuertes para hacernos respetar. Con requ1aridad 
hay asistencia". 

A continuaci6n en1istamos 1os gremios a 1os que pertenecen 
1os VAS de 1a ciudad de Lima, que participaron en nuestro trabajo 
de campo. Para una mejor identificaci6n 1os hemos c1asificado en 

re1aci6n a1 orden de 1as respuestas: sindicatos, asociaciones, 
cooperativas y federaciones. 

Sindicatos 

1. Sindicato Unico de Comerciantes de San Juan de Miraf1ores. 
2. Sindicato Unico de Vendedores Ambu1antes de 1a Av. F1orida. 

3. Sindicato Unico de Comerciantes Ambu1antes Estre11a de1 Sur. 
4. Sindicato Unico de Comerciantes Ambu1antes de 1a Av. Manco 

Capac-La Victoria-
s. Sindicato Unico de Vendedores de Peri6dico de Lima-cercado. 
6. Sindicato Unico de Trabajadores Ambu1antes de 1a Av. 

Argentina, cuadros 1-5, cercado. 
7. Sindicato Unico de Trabajadores Ambu1antes Manue1 Scorza. 
8. SJ.ndicato Unico de Vendedores Ambu1antes V~ctor RaG1 Haya de 

1a Torre. 
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9. Sindicato Unico de Vendedores Ambu1antes Ca11e Laure1es. 
10. Sindicato Unico de vendedores Aalbu1antes Ca11e Lima-Barran-

co. 
11. Sindicato Unico de Vendedores Ambu1antes de Lima-Hetropo1i

tana. 

12. Sindicato de Vendedores Ambu1antes Panaderos de1 Fundo La 
Uni6n. 

13. Sindicato de Comerciantes Ca11e Jos6 Granda-Condevi11a. 
14. Sindicato de Vendedores Ambu1antes de Gir6n Truji11o-Rimac. 
15. Sindicato de Comerciantes de Paruro-La Victoria. 
16. Sindicato de Trabajadores de1 Mercado Jorge Ch&vez-La 

Victoria. 
17. Sindicato de Vendedores Ambu1antes Parinacochaa, cuadras 5-

9, La Victoria. 

18. Sindicato de Trabajadores Ambu1antea Jir6n Uni6n-cuadras 7-
10, Cercado, Lima. 

19. Sindicato de Vendedores .Ambu1antes de1 Mercado La Aurora-
Li.ma. 

20. Sindicato de Vendedores 1Unbu1antes Sta. Luzmi1a Baja-Comas. 
21. Sindicato de Vendedores Ambu1antes Mercado No. 1. 
22. Sindicato de Vendedoree Ambu1antea Ba1ta-Barranco. 
23. Sindicato de vendedores Ambu1antes •Hermanos Unidos•. 
24. Sindicato de Trabajadores AJDbu1antes San José. 
25. sindicato de Trabajadores Artesana1es Av. Aviaci6n, cuadras 

1-2, J. La Victoria. 
26. Sindicato Gremia1 de Vendedores Ambu1antesde Chorri11os

Barranco. 
27. Sindicato Mercado Canada-Puente, San Mart~n de Porrea. 

Asociaciones 

1. Aaociaci6n Unica de Vendedores Ambu1antea Av. La ·Paz
Magda1ena de1 Mar. 

2. Aaociaci6n Unica de Vendedores AV. Mar~a Parada de Be11ido. 
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3. Aaociaci.On Unica de vendedores Fruta1ea Jor9e Ch&vez. 
4. Aaociaci6n Unica de Vendedores Ambu1antes Jr. Ancash-Lima 

Cercado. 
5. Aaociaci.6n Unica de Vendedores IUnbul.antes Huaynate. Ltda. 
6. Aaoci.aci6n Uníca de Vendedores Aml:>u1antes E1 So1. 
7,. Asocíaci6n de Vendedores Arnbu1antes Av. ~osé c. MariAtegui

Vi.11a Mar~a dei Triunfo. 
8. Asociaci.6n de Vendedores Ambu1antes Av. Héroes. 
9. Aeoci~ci6n de Vendedores Ambu1antes Mart~n Josfi al.aya-La 

Vi.c::tori.a.. 

10. Aaociaci6n de Vendedores l'tmbu1antes VSctor R. Haya de ia 
Torre-La Vi.ctoria. 

11. Asocfaci6n de Vendedores Ambu1antes Mercado Centra1 La 
Uni6n-La Victoria. 

12. Asociaci6n de vendedores Am:bul.ante-e V1aza Uni.6n-Lima-
Cercado .. 

13. Aaoci.aci6n de Vendedores P1aza aame>n CA&tiil.a y Lima.-
Cercado. 

14. Aaociaci.6n de Vendedores Ambuiantea A~. Arica-Breña. 
15.. Asociaci6n de comerciantes Ambu1antes Unidos. 
16. Aaociaci.6n de comerciantes .runbuiantes Ji.r6n HuAnuco-La 

Vi.c~ori.a.. 

17. Asociaci6n de Comerciantes Ambu1antea Hora.cío Urteaga~ 

cuadra 13, Jesns Mar~. 
18. Asociaci6n de Comerciantes Ambu1antes Av. Armend&riz. 
19. Aaociaci6n de Comerciantes Ambu1antes de Breña. 
20. Aaoci.aciOn de comerciantes Circuito de P1ayas-Costa Verde

Barranco .. 
21. ~aociací6n de Trabajadores Ambu1antea Señor de 1os Mi.1agros

San Mart~n de Porres. 
22. Aaociaci6n de Pequeños Comerciantes San Juan-San Juan de 

Mi.rafl.ores. 
23. A•oc~acL6n de Emoii.enteros (1987)-Lima. 
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Cooperativas 

1. Cooperativa Pro-Mercado ~imatambo-San Borja. 
2. cooperativa de Servicios Especia1es Emancipaci6n-Lima-

cercado. 
3. Cooperativa de Servicios San Jos~ C1uni, Ltda. 
4. Cooperativa Santa Eu1a1ia s., Ltda.-earranco. 
S. Cooperativa ·de Ahorro y Cr6dito de 1os Vendedores Ambu1antes 

de Surqui11o NO. 152-Surqui11o. 
·6. Cooperativa de Ahorro y Credito Sta. Rosa de Lima-Breña. 

Federaciones 

1. Federaci6n Unica de Vendedores Ambu1antes de Fruta San Luis
La Victoria. 

2; Federaci.6n de Am.bu1antes •La Uni6n Hace 1a Fuerza•. 
3. Federaci6n Distrita1 de Ambu1antes san Mart~n de Porrea. 

Dirigente Ju1io Montoya-Rub4§n; 
C. Federaci6n de Vendedores Ambu1antes de1 Mercado Centra1 y 

Ca11ee Adyacentes (FEVACEL)-Dírigente Roberto Araujo 
Espi.noza. 

S. Fe~eraci6n Oepartamenta1 de Trabajadores-Vendedores Ambu1an
tea de Lima (FEDERAL) antes conocida como CUNOVAP-Dirigente 
Gui11ermo No1asco, parti.cip6 e1 Par1amento Municipa1 
(°1984-1986) como conceja1 en representaci6n de J.os a.mbu1.an

tes. 
6. Aaociaci6n Nacional. de Vendedores Ambu1antes del. PerG 

(ANVAP), fundado por e1 di.rigente V~ctor A1c4ntara. 

7. Central. de Trabajadores Ambu1antes y Campos Ferial.es Zonas 
Regul.adas y no Regu1adas de Lima-Metropo1itana. Dirigente 
Osear Espinoza Sosa. 
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1.2 Normas aut6n0mas de reg1amentAci6n 

Las normas aut6nomas de reg1amentaci6n que vienen desarro11ando 
1os VAS, en 1a ciudad de México y en 1a ciudad de Lima, consisten 
en acuerdos co1ectivos y de consenso que surgen de 1as necesida
des cotidianas intr1nsecas a1 trabajo a.mbu1atorio. Estos acuerdos 
surgen de manera espontSnea para a~rontar 1a perseCuci6n po1icia1 
ante e1 desa1ojo y 1a con~iscaci6n de sus mercader~as, operativo 
decomiso ejecutado por 1as autoridades muncipa1es y/o de v~a 
p6b~~CA. 

Se inician as~, 1as primeras iniciativas de organizaci6n y 

1a e1ecci6n de un 11der o dirigente que 1os represente ante 1as 
convocatorias o~icia1es. En ei caso de M~xico, o.F., 1a antigue
dad como ambu1ante en e1 sitio de venta ser~ un requisito que 
otorga ventajas a su candidatura y en e1 caso de Lima, 1a 
capacidad carismAtica y 1a experiencia en e1 trabajo organizado 
como comerciante ser&n cua1idades que otorguen ventajas a su 
e1ecci6n. 

Las juntas reun~ones se rea1izan en e1 mismo 1ugar de 
trabajo en horarios poco comercia1es y surgen para discutir 
prob1ema.s de ubicaci6n, de espacio ocupado por nuevos ambu1antes 
de1 tamaño de1 sitio de venta y de1 cuidado e higiene de1 puesto. 
En Li.ma regu1armente se sue1en so1ic~tar permisos de 1oca1es 
sindica1es o de 1as ~ederaciones de ambu1antes para 1a rea1iza
ci6n de 1as sesiones; esta medida coadyuva a ia coordinaci6n con 
otros gremios y a estab1ecer una red de .comunicaci6n d~ 1os 
·prob1emas y estrategias a1ternativas para enfrentar so1idariamen
te a quienes combaten ei CAS. 

En M~xico e1 1~der de un grupo {cuadra) o zona para a1canzar 
determinadas conquistas, 1a mejor opci6n es adacribirse a pactos 
de negociaci6n con 1as autoridades oficia1es (PRI) bajo 1inea
mientos de concertaci6n, en aigunos casOs subterr~neos, para 
conse9uir ia to1erancia, un permiso o ciertas seguridades en e1 
ejercicio de 1a venta. 
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Respecto a1 sitio de venta, Manue1 de 20 afios. en e1 pasi11o de 
1a estaci6n "Universidad• de1 Metro-L1nea 3, re1at6: 

~Antes cuando 6ramos vendedores nadie contro1aba e1 
espacio. Se 11e9aba y se co1ocaba en e1 sue1o según c1 
tamaño de nuestras mercanc1as. Unas ocupaban un metro, 
otros dos metros y as~. Además, nos co1oc~bamos a 
vender en e1 centro del pasi11o. Para que 1a po1ic~a y 
1A vigi1ancia de 1a estaci6n no nos noten, hemos 
acordado ponernos en fi1a ordenada hacia 1os 1ados dc1 
pasi11o para no interrumpir e1 paso de 1a gente. Ahora 
somos muchos y todos necesitamos trabajar por eso en 1a 
junta que tuvimos se ha reg1amentado que cada sitio de 
venta debe ocupar 9 cuadritos o cajoncitos de1 piso. 
Mire señito cu6nte1os1 Y 1a distancia con ei otro 
puesto debe ser de tres cuadritos. As1, damos oportuni
dad a 1os nuevos y t~dos trabajamos con 1os 'mismos 
derechos en e1 espacio. Pero este pasi1io ya se 11en6, 
no aicanza otro m3s y por nuestra seguridad ahora 
cuidamos que otro ambu1ante no se co1oque. Lo sentimos 
mucho pero 6i también tiene que 1uchar. Pero ie 
aconsejamos que en otras estaciones hay 1u9ar• (H~xico, 
D.F.). - . 

E1 car&cter so1idario y co1ectivo de 1os VAS y de sus 
1~deres se oponen a ia conducta ejercida por e1 1iderazgo de1 
comerc~o de mayor rentabi1idad y que se extiende a otros CAS 
ubicados en 1a misma zona. Por ejemp1o, frente a1 desa1ojo: 

•La De1egaci6n Migue1 Hida1go retirO a comerciantes 
ambuiantes que se insta1aban en ia exp1anada de1 Metro 
"Tacuba", actua1mente comienza a observarse e1 •retor
no• de varios puestos cuyas propietarios aseguran pagar 
por e1 1ugar entre 250 mi1 y 400 mii pesos, aparte la 
cuota semana1 de dos mi1 pesos aproximadamente ••• Son 
1os dirigentes encargados de negociar 1os espacios a1 
mejor pastor. 's6ia es cuesti6n de que tengas dinero 
para que puedas vender aqu~•. dijo un ambu1ante a1 ser 
interrogado y agre96 que se paga más si ei iu9ar 
mejor comercial.mente" ·(sup1emento Metr6pol.i:1989:3). 

En M~xico, D.F., en agosto-septiembre de 1988, e1 48% de ios 
VAS (192 casos de 1os 400) dec1araron haberse enfrentado a los 
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desa1ojos. De e11os e1 27• (52 casos) fue desa1ojado por 1os 

comerciantes estab1ecidos; e1 66' (127 casos) por 1os vigi1antes 

y 1a po1ic~a de1 D.F. y e1 7• (13 casos) fue desa1ojado por 1os 
mismos ambu1antes. 

Las normas que se han reg1amentado ante e1 

retirada pac~fica hasta esperar que e1 contro1 de 

y de l.a po1ic~a rea1icen su retirada. 

desa1ojo es 1a 
l.os vigi.1antes 

En casos de atrope11o o abuso de autoridad por 1a Po1ic1a de 
Protecci.6n y Via1idad de1 D.F., se acude al. di41ogo, a1 pago de 
cuota de soborno t•mordida•) y en casos extremo& a1 enfrenta-
miento. 

Por ejempl.o, en l.a esquina de cal.zada de Tl.al.pan y coruña, 
l.a pol.ic~a real.iz6 un operativo de desal.ojo ante l.as quejas del. 
pabl.ico porque l.os ambul.antes imped1an el. paso hacia l.a estaci6n 
•viaductoR d.e1 Metro. Los comerciantes ubicados en 1os pasi11os 
-interiores de esta estaci6n de transparte co1ectivo denunciaron 
que R1os uniformados asignados 1es cobran hasta diez m:l1 pesos 
diarios (4.4 d61ares) por permitir1es ejercer su actividad 
comerciai• ••• 20 de estos comerciantes manifestaron su enojo 
•porque tienen que dar 
ganancias a su precaria 
1988, 3) -

1a 'mordida' 
econom:t.aR (E1 

cotidiana que 1es resta 
Naciona1, diciembre 9, 

Respecto a1 decomiso, e1 71% (284 casos) de 1os encuestados 
respondieron hab~rse1e decomisado sus mercanc:t.as. A1 71% (202 

casos) 1e recogi6 la mercanc:t.a 1a po1ic~a y vigi1antes del D.F., 
al 22% (120 casos) 1as autoridades como inspectores de 1a 
De1egaci6n de1 Metro y a1 7% (20 casos) 1e arrebataron la 
mercader~a otros comerciantes por invadir un espacio de venta ya 
ocup~do. 

Las normas aut6nomas de reg1amentaci6n frente al decomiso 
viene ejerciendo por intermediaci6n de1 l:t.der. En el momento de1 
decomiso se busca 
apoyo del 1~der, previo 

acuerdo concertado entre las partes con 
pago de una •mordida•. En casos de 

operativos vio1entoe, se gestiona 
directamente a 1a Dele9aci6n. A veces 

e1 rescate de 1a lm!rcanc~a 
se recupera lo confiscado 
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previo pago de una mu1ta que es variab1e y 
mercanc~a se descompone o se pierde. 

Las normas aut6nomas de re91.amentaci6n 
presentan una caracter~stica especial. 

otros casos 1a 

l.a ciudad de Lima 

re1aci6n al. tipo de 

puesto. Con 1a regl.amentaci6n del. comercio ambul.atorio l.os 
puestos fijos y semifijos se rigen por l.a ordenanza No. 002 que 

dispone el. Srea y el. tamaño que debe ocupar un puesto de venta. 

Pero e1 42% de l.os CAS no organizados en torno a un gremio han 
establ.ecido sus propias normas para el. ejercicio del. comercio. 

General.mente estos comerciantes tienen puestos a.m.bul.antes 

(pl.Saticoa o l.onas sobre el. suel.o, canastas, bal.des, etc.). Se 

l.ocal.izan en l.os distritos popul.ares donde l.a competit~vidad del. 

comercio no es una discu1pa respecto a 1os que se ubican en e1 
centro de Lima. En 1os asentamientos espont5neos y barriadas se 

van formando mercadi11os y paraditas cuya norma fundamenta1 es ei 
respeto a1 sitio o espacio de venta y simu1tSneamente e1 cuidado 
de1 sitio de1 vendedor vecino. 

LOs vendedores 1egitiman 1a posesi6n de1 espacio ocupado 
mediante 1a asistencia diaria de1 comerciante en ei mismo 1ugar 
de venta. Una dos inasistencias durante 1a semana puede 
quitar1e e1 derecho 
ambu1ante que 11egue, 

go1ondrino o caminante. 
La consideraci6n 

de 
de 

posesi6n y serA tomado por e1 primer 
io contrario, ser& reconocido como 

eventua1 de1 trabajo ambu1atorio ha 
ocasinado que muchos vendedores no regu1aricen su situaci6n 
1abora1 conforme a 1a reg1amentaci6n. En otros casos, ambuiantes 

con ~nfimos recursos y en condiciones deprimidas de renta 
postergan d!la .a d~a a·u registro. 

En consecuencia, e1 desa1ojo en Lima sigue constituyendo uno 

de 1os mecanismos de persecu~i6n para 1os VAS que han optado por 
esta a1ternativa de ocupaci6n. Los resu1tados emp~ricos de 
nuestro anS1isis io confirman, e1 49.5% (198 casos de 1os 400) 
fueron desa1ojados de 1ugares de venta, de ~atoa ei 30% 
fueron autoridades de 1a Municipa1idad (po1ic!la municipa1, 

inspectores, supervisores); e1 14.5% fueron otros comerciantes, 
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b&aicamente 1os de1 comercio eetab1ecido y e1 s• otros (ambu1an

tea y/o dirigentes de 1a cuadra) debido a 1a aaturaci6n de 1a 

zona de venta. 

La respuesta de 1a autoridad municipa1 ha sido siempre 
tenaz, coercitiva y ha rea1izado mediante operativos de 
er1:adicac.i6n de carreti11as, carretas, kioskos, triciclos 

1oca1izados en las &reas prohibidas de 1a Lima Cuadrada. Ejemplo 

de e11o tenemos e1 "Operativo de erradicaci6n de vendedores 
informales en e1 centro de Lima y recuperaci6n tur~stica de la 
capitai• para 1987; el •pian Operativo de erradicaci6n de venta 
d~ alimentos en la v~a pGblica Lima-cercado ejecutado de 
julio-diciembre de 1987, el Plan operativo de Reordenamiento de 
la Avenida Abancay para el comercio informa1 y e1 P1an Operativo 
para detectar y c1auaurar dep6sitos c1andestinos en Lima-Cercado. 

E1 car&cter permanente de estos operativos caracterizaron a1 
gobierno municipa1 aprieta (1987-1989) que se efectuaron en las 
horas de mayor concentraci6n de comerciantes y en e1 caso de 1a 
erradicaci6n de kioskos se hicieron durante 1aa horas de1 toque 
de queda. 1 

E1 operativo desa1oj6 y/o erradicaci6n de mercader~as estuvo 
acompañado de 1a acci6n de decomiso. De 1oa 400 casos encuestados 
registramos que s61o e1 21% (84 casos) fueron v~ctimas de1 
decomiso. No 1oqraron escapar porque fueron sorprendidos por 1os 
agentes municipales y la po1ic~a civil de una manera violenta. 
Loe agentes del decomiso fueron las autoridades de la Municipali
dad de Lima con el 15% (po1ic~a municipal, inspectores y/o 
supervisores) y otros agentes con el 6%, entre ellos la po1ic~a 
de la Guardia Civil (reaquarda el orden pGblico). 

Por ejemp1o, en 1a Memoria de la Oirecci6n de Comercio no 
Regulado, perteneciente al segundo semestre de 1982, se registr6 

1 El gobierno del presidente A1an Garc~a decret6 1a 
prohibici6n del transito ciudadano (toque de queda) de 10:00 p.m. 
a 5:00 a.m., durante julio-septiembre de 1987, debido al estado 
de emergencia en Lima ocasionado por la violencia po1~tica de ese 
entonces en el pa~e. 



364 

que entre e1 9 de ju1io a1 15 de noviembre se recepcionaron 1,600 

decomisos y por este concepto se giraron mu1tas por la suma total 

de 3'810,000 soles (3,810 dólares). 

Durante el gobierno del 
miento del memorandum del 9 de 

General de Comercia1izaci6n 

Alcalde Eduardo Orrego, en cumpli

agosto de 1982 de la Direcci6n 

de Productos el destino de los 

decomisos consistentes en artículos perecibles fueron a diversas 

entidades como Puericultiro P~rez Aranibar, Albergue Municipal y 

otros. Ademas de lo dispuesto por subasta pública. 

En 1987 y 1988 la organización de operativos de decomiso 
fueron permanentes, especialmente en la zona r~gida mediante el 

refuerzo de unidades m6viles para facilitar la ejecuci6n del 
Plan. Las autoridades de 1a Direcci6n de Comercio Infor.ma1 se 
apoyaron en campaña de protecci6n a1 consumidor y medio 
ambiente para garantizar base 1eqa1 y socia1 ante e1 decomiso de 
carreti11as y/o cua1quier imp1emento que se us6 para e1 expendio. 
Los productos y enseres decomisados se internaron en e1 Dep6sito 
Municipa1 de 1a Secretar~a Municipa1 de Seguridad Ciudadana. Loa 
Kioskos, carreti11as y otros equipos artesana1es decomisados 
fueron destruidos en presencia de 1a prensa que difundi6 con rea1 
aensaciona1ismo despectivo e1 trabajo de1 vendedor ambu1ante. A 
excepci6n de refrigeradoras y otros artefactos e1~ctricos que 
fueron devue1tos propietarios y/o rematados en subasta 
pGb1ica segfin e1 caso. 

Jacinta, de 27 años, ubicada en 1a Av. Nico14s de Piero1a, 
dec1ara su experiencia: 

•Todos 1os años de mayo a agosto vengo de Huancayo a 
Lima para vender estas chompitas, bufandas que yo misma 
tejo en mi pueb1o. Y e1 año pasado vinieron a desa1o
jarme porque no ten~a e1 permiso de ambu1ante. Yo hab~a 
pagado 1a SISA (derecho de piso) y dijeron que no 
estaba registrada en 1a Municipa1idad. Pero yo segu~a 
vendiendo aqu~ y a 1a semana 11egaron muchos po1ic~as 
municipa1es, guardias y rodearon 1a cuadra. Dijeron que 
soy reincidente y a 1a fuerza se 11evaron toda mi 
mercader~a que vend~a sobre un p1~stico en e1 sue1o. Me 
forzaron porque yo no dejaba que me quitaran. Fui a 
rec1amar a1 dep6sito de decomisos y me ped~an factura 
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de compra. 'Yo no soy mayorista, eso no tengo'. As~. 
mamita, perd~ todo mi pequeño capita1 y regres6 so1o 
con mi guagua (be~6) a mi tierra. Ahora de nuevo estoy 
comenzando ... 

Las normas autOnomas de reg1amentaci6n que han adoptado ios 

VAS frente a1 desa1ojo y a1 decomiso de 1as mercader~as en e1 
Distrito de1 cercado de Lima se constituyen en medidas de defensa 
como e1 di51ogo y 1a retirada pac~fica (37%); se acude a so1ici
tar apoyo a1 dirigente de 1a cuadra (31%); enfrentan a 1a 
po1ic~a persona1mente (17%); se paga soborno (3%); otras medidas 

como pagar 1a mu1ta o gestionar e1 retiro de 1o decomisado (9%) y 

se desconoce qu6 hacer (3%). 

E1 car~cter concertado de1 diS1ogo y e1 ava1 organizativo 

de1 gremio son e1ementos re1evantes de 1os mecanismos de autode
fensa en e1 CAS, poco ~xito tiene e1 soborno en Lima respecto a 
1a "mordida" en M~xico que socia1ment.e se viene instituciona1i
zando. 

1.3 Normas corporativas de reg1amentaci6n 

Las normas corporativas de 
de México y en 1a ciudad 

reg1.amentaci6n de1 CAS en ias ciudad 
de Lima consisten en pr5cticas y 

acuerdos co1ectivos que rea1izan 1os gremios de ambu1antes con 1a 
autoridad edi1 de una de1egaci6n (Distrito Federa1) de un 
Municipio (Lima) para discutir y reso1ver en forma concertada 
prob1emas referidos a 1a venta en 1a v~a pdb1ica. 

Uno de 1os principa1es prob1emas ha sido 1a reubicaci6n de1 
CAS promovido por 1as autoridades ante 1a masiva concentraci6n de 

vendedores en 1as zonas r~gidas de 1as ciudades. Ape1Sndose a 
~rogramas de reordenamiento urbano que se orienten a preservar 1a 
estética de 1a ciudad, recepcionar una buena imagen para 1a 
atracci6n tur~stica# se viene efectuando e1 tras1ado de mi1es de 
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VAS hacia zonas ais1adas y ba1dXas. Las negociaciones de reubica
ci6n realizados por 1os dirigentes gremia1es de 1os. ambulantes se 
tornan imperativos en el periodo de ejecuci6n y para su acata
miento se ha recurrido a medidas coercitivas y represivas. 

As~, segQn Rivera (1988) el 11 de abril de 1980 fue publi

cado el decreto de la creaci6n del Centro Hist6rico de la Ciudad 
de México como tal; 

hist6ricos y, por lo 
reubicado en pasajes o 

~1 se declara a la zona de monumentos 

tanto, "el comercio ambulante debe ser 

4reas acondicionadas donde se controlen 
debidamente, el g@nero, el volumen y la sanidad de los productos 
ofrecidos, impidiendo que invada la v~a pGblica•. 

Ante la propuesta de reubicaci6n que se viene desarrollando, 
1a reacci6n de muchos VAS ha sido de resistencia a1 tras1ado y de 
justificaci6n rea1 ante e1 desemp1eo y 1a crisis econ6mica. Uno 
de 1os vendedores ubicados en 1as afueras de 1a estaci6n Ba1deras 
de1 Metro, en la avenida Balderas, entre Artrcu1o 123 y avenida 
Independencia, dijo: 

•No queremos dedicarnos a asaltar, porque éste -e1 
puesto- es nuestro sost~n para 1a familia, si perdemos 
nuestros puestos, nuestros lugares y 1a mercancra 
tendr%amos que dedicarnos a robar. Y no porque seamos 
delincuentes, pero quien sea se convierte en atracador 
cuando no tiene para llevar de comer a 1a familia, a 
1os hijos•. 

Con mayor profundidad en 1987 se iniciaron los proyectos de 
reubicaci6n en la capital mexicana acompañado de una larga y muy 
discutida negociaci6n con los irderes de los ambulantes. En 
particular con la dirigente de la Uni6n crvica de Comerciantes 
Ambulantes de la Antigua Merced, señora Guillermina Rico y con la 
1rder de la Asociaci6n Legrtima C%vica comercial, señora Alejan
dra Barrios (independiente), ambas ubicadas en 1a Delegaci6n 
cuauht@moc. 

Las t&cticas de negociaci6n para la reubicaci6n de los 
comerciantes traducen en mejor ~xito siempre y cuando los 
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l.~deres demuestren mil.itancia o afinidad Po11tica 1.as 

autoridades de l.a De1e9aci.6n. Las consideraciones de ser 1os 
primeros reubicados y l.ocal.izados en espacios de Optima ubicaci6n 
ser4n 1as concesiones de1 apoyo partidario y de l.a afi1iaci6n 
como gremio a 1a Federaci6n de Organizaciones Popul.ares (FOP) y, 
por l.p consiguiente, a 1a oficia1ista CNOP. 

La señora Rico, mi1itante del. PRI, poderosa 11der en 
entrevista a1 peri6dico UnomSsUno, manifest6: 

•La reubicaci6n es un ma1 necesario y estamos dispues
tos a aceptar1a toda vez que l.os cinco mil. comerciantes 
no· sean retirados de l.as cal.l.es, sino trasl.adados en 
otras arterias menos confl.ictivas. Aceptamos achicar 
l.os puestos aunque nos quedemos de un metro, porque 
a1gunos tienen hasta cuatro. Sabemos que bajar&n 1as 
ventas despu~s de ser removidos pero no queremos 
enfrentamientos ni pugnas con 1as autoridades de1 
Departamento de1 Distrito Federa1. Queremos trabajar 
honestamente y e1 comercio es oficio nob1e aunque 
sufrido, que permite 11evar a1imentos a nuestros hijos. 
Nosotros nacimos y tenemos sangre de comerciantes y as~ 
moriremos" (septiembre, 1987). 

En torno a 1a eva1uaci6n de 1a reubicaci6n, e1 de1egado de 

1a De1egaci6n Cuauhtemoc, Enrique Jackson, afirm6 que de cada 
diez vendedores dos se encontraban trabajando en 1os 1ugares 

dispuestos, es decir, e1 25' de 1os ambu1antes (dos mi1 comer
ciantes) hab~an sido reubicados 1as zonas rehabi1itadas y 

1ejos de 1a competencia con e1 comercio estab1ecido (peri6dico 

UnomSsUno, agosto 11, 1987 y peri6dico E1 Naciona1, octubre 13, 
1987). 

Otro de 1os mecanismos corporativos de concertaci6n res~ecto 

a 1a reubicaci6n es aswnir 1a convocatoria de 1as autoridades 
después de una insistente presi6n infructuosa. De no aceptarse e1 

acuerdo, e1 desa1ojo y e1 decomiso de mercanc~as acosar~an a 1os 
VAS- A1 1~der 1e estar~a negado depositar e1 impuesto de 1os 
agremiados a1 DDF, forma R-1 o e1 paso de1 derecho de uso de 

piso. desautorizando sus funciones como representante. La 1~der 
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A1ejandra Barrios, en reportaje Rafael Rivera, en enero de 

1988, respecto a 1a reubicaci6n, dec1ar6: 

•Actualmente me acomodo las exigencias de las 
autoridades, nada sacarnos con estar peleando. Es 
preferible arreglar las cosas por la buena. De tiempo 
en tiempo surgen fuertes movimientos internos de lucha, 
propiciados a veces por las autoridades, para controlar 
a los agremiados, eliminar a dirigentes y subir 
delegados. Uno de los m4s recientes es el registrado en 
mi contra ••• • 

As~, la t4ctica del enfrentamiento por la lucha de un mejor 
sitio de venta y la sustituci6n de l~deres reconocidos por 

funcionarios desleales son medios para conseguir el debilitamien

to de las fuerzas organizadas y desviar la atenci6n al prob1ema 
principal, que es el de la reubicaci6n. 

No obstante, la reubicaci6n como norma corporativa de 

reg1amentaci6n no es la so1uci6n para resolver e1 CAS, sino s61o 
una medida que encubre su presencia como parte de un plan g1obal 
que pretende erradicar e1 comercio de v~a p0b1ica del primer 

cuadro de 1a ciudad y patrocinado por los empresarios estableci
dos de1 centro. 

Reubicar a los ya reubicados 11amar~amos los 9,500 

ambulantes pertenecientes a la Coordinadora de Comerciantes 
Invidentes de la Ciudad de México, que el 11 de enero de 1988 
fueron desalojados del centro hist6rico. En enero de 1989 se 

enfrentan a segunda reubicaci6n ocasionando m~s p~rdidas 

econ6micas a los ambulantes que aan no hab~an logrado convertir 

en una zona comercial el lugar ocupado desde hace un año. 
E1 desalojo de muchos comerciantes que no alcanzaron ser 

reubicados vienen buscando 
fluido tr4nsito peatonal y la 

garantice el ingreso del d~a. 

nuevos espacios de venta, donde el 

concurrencia masiva de gente les 

El Sistema de Transporte Colectivo -Metro- se ha convertido 
en uno de los lugares m4s poblados por 1os VAS, a pesar de estar 

prohibido su ingreso. Sin embargo, pactos informales y de 
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concertaci6n entre 1os 1~deres 4Jllbu1antes y 1a vigi1ancia de 1a 
eetaci6n hacen poaib1e su permanencia. ademas de ser to1erado y 
extorsionado. otros casos, por La po1ic~a de1 Metro y de 
Protecci6n y Via1idad. Ademas de enfrentarse vigi1antes y 
po1ic~as 1os CAS sue1en Lidiar a veces con dirigentes deshonestos 
que Los exaccionan. Comerciantes ubicados en La Linea 3 de1 
Metro, TO.ne1 de La Ciencia, denunciaron e1 27 de febrero a1 
pe~i6dico La Jornada: 

•En Las permanencias (Loca Les que existen en Los 
pasi11os de sus insta1aciones) nos detienen hasta por 
cuatro horas. Ah~ nos 11evan Los guardias de1 Metro 
(Las personas de panta16n gris y saco azu1 marino). Nos 
encierran en esos Lugares y ah~ nos dejan por horas~ 
••• A1gunos comentaron 'Inc1usive hay jefes de estaci6n 
que tienen puestos. No venden e11os, 1os dan a traba
jar. Otros reciben una cuota por dejar1os pasar'"· 
(Baai.l.l.as: l.989) • 

En genera1, 1os prob1emas ocasionados con 1os proyectos de 
reubicaci6n han tra~do graves consecuencias para 1os VAS que se 
resistieron a1 tras1ado y para 1os nuevos ambu1antes .que 1a 
ocuparon. Seg1'.in Nava (1987), despejar e1 centro hist6rico de 1a 
ciudad fue.tarea principa1 y desa1ojaron 1os ambu1antes 
val.i~ndose de •grupos de go1peadores entre l.os que se cuentan 
boxeadores y l.uchadores fracasados•. Agrega Rivera (1988): "Los 
1evantan de1 1ugar emp1eados go1peadores (con t~tu1o de inspecto
res) de 1a De1egaci6n de1 DDF correspondiente a1 Srea en que 
trabajan, que viajan en camionetas de 1a misma dependencia". 

Uno de 1os requisitos para 1a reubicaci6n fueron 1os recibQs 
de pago por derecho de piso (forma R-1) impuesto que recauda 1a 
Tesorer~a de1 Departamento de1 Distrito Federa1 -Administraci6n 
Tributaria Regiona1 va1orado en 50 pesos. La posesi6n de este 
bo1eto s61o acredita 1a contribuci6n de1 derecho de mercados 
ambul.antes. 

Para efectos de l.a reubicaci6n e•te comprobante fue insufi
ciente al. no poseer 1a autorizaci6n expresa de 1as autoridades 
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competentes para e1 ejercicio de1 comercio ambu1ante. De esta 

manera, 1os 
trabajar en 

VAS no crean derechos aunque tengan mucho tiempo de 

e1 mismo sitio. Esto 1es sucedi6 a 1os instalados en 
1as ca11es de Ba1deras, Pa1ma, Moto1inia, Tacuba y otras ca11es 

de 1as diversas delegaciones po1~ticas. 

Los resultados obtenidos para 1as 16 delegaciones de1 D-F
en agosto-septiembre de 1988, tenemos que e1 41% (164 casos) de 

1os VAS no pagaron 1as cuotas por derecho de pisO, mientras que 

e1 59% (236 casos) s~ efectuaron dicha contribuci6n. De 1oa 

contribuyentes, e1 39% realizaron e1 pago a sus 1~deres, e1 56% 

1o deposit6 en 1a Tesorer~a de su de1egaci6n respectiva y e1 S~ 

pag6 e1 impuesto a 1a Tesorer~a de1 D.F. E1 monto efectivo de1 
impuesto es variable de acuerdo a cada de1egaci6n po1Xtica. En 

promedio para el 51% (204 casos) e1 pago fue de 500 a mil pesos 
diarios, para e1 35% (140 casos) ascendi6 de 4 mi1 a 7 mi1 pesos 

semanales y para e1 14% (56 casos) fue entre 20 mi1 a 30 mi1 
pesos mensuales. 

Los estudios que vienen realizando 1as autoridades de 1a 

TesorerXa de1 DDF para aplicar un nuevo sistema tributario a los 

vendedores ambulantes, es justo pero no resuelve la expansi6n del 

CAS. Pero las contribuciones deberSn fijarse de acuerdo al tipo 

de comercio (de mayor rentabilidad y de subsistencia) y a1 tipo 

de giro mercantil de cada vendedor. Ademas, el nuevo gravamen que 

se autorice deberS determinarse de acuerdo la ca11e en que se 

instale el comerciante, ya que en avenidas o ca11es mSs comercia
les 1a ganancia es mayor. 

En 1a capital limeña las normas corporativas de reg1amenta

ci6n se han desarro11ado Sgi1mente y las pr4cticas de negociaci6n 

concertada han significado conquistas trascendentales para c1 

CAS. La negociaci6n ha tenido sus caracter~sticas peculiares de 

acuerdo a 1as propuestas emanadas de 1a Direcci6n Edil y de c6mo 

~ata entendi6 pol~ticamente resolver e1 problema ambulatorio. 

Durante 1a d~cada de 1980, 1as acciones corporativas de1 CAS 

se han realizado en torno a la reubicaci6n y a 1a reg1amentaci6n 
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1ega1 de1 comercio ambu1atorio v1a 1a promoci6n, 1a participaci6n 
y 1a capacitaci6n de 1a fuerza de trabajo ambu1ante (FTA). 

Las primeras acciones de reubicaci6n en torno a 1os campos 
feria1es se ejecutaron durante e1 gobierno municipa1 de1 a1ca1de 
Orreqo. Mediante un previo empadronamiento procedi6 a1 

tras1ado de 1os VAS hacia 1os campos feria1es Po1vos Azu1es, 
Amazonas y 1a tercera cuadra de 1a Avenida Grau. E1 objetivo fue 
desa1ojar a 1os ambu1antes de 1a zona r1gida que hab1an superpo
b1ado 1as principa1es v1as de trSnsito peatona1 y evitar 1a 

competencia dealea1 denunciado por e1 comercio establecido. 
Pero e1 plan de reubicaci6n desde inicios se enfrent6 a 

1a resistencia de 1os comerciantes, por dos razones: 

1. E1 empadronamiento fue medida improvisada porque ei· 

registro se efectu6 sin eatab1ecer criterios de antiguedad, 
trabajo y reconocimiento comunitario. La expectativa que 
difundi6 e1 consejo de Lima respecto a1 derecho de propiedad 
de un puesto deapert6 e1 interEs de hijos y parientes para 

aspirar a sus propios puestos. La venta ambu1ante basada en 
1a unidad fami1~atica aprovech6 de esta oportunidad para 

independizarse. 
2. E1 tras1ado 1os campos feria1es signific6 párdidas 

econ6micas, 1a p~rdida de c1ientes y condiciones insuficien

tes de equipamiento de servicios para e1 ejercicio de 1a 
venta. 

Los distintos gremios y federaciones de ambu1antes desarro-

11aron una masiva movi1izaci6n de protesta so1icitando medidas 
mas justas para la reubicaci6n, 1a misma que se ejecut6 en base a 

1a preai6n municipa1 y a1 desa1ojo vio1ento de 1os origina1es 
espacios ocupados. H4s tarde dichos 1ugares fueron pob1ados por 
nuevos vendedores recrudeci6ndose 1a persecuci6n po1icia1 debido 

a1 car&cter i1ega1 de 1a venta en 1a zona r~gida. 
se profundiza aa~ 1a diferenciaci6n de 1a FTA respecto a1 

tipo de puesto. Loa que mantienen en poaesiOn puestos fijoe que 
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1es garantiza seguridades para mayor inversi6n y los que 

continGan en 1as ca11es con puestos semifijos ~· a.mbu1atorios 
enfrentando diariamente e1 desalojo y al decomiso. 

E1~as, de 35 años, ubicado en el Jir6n Cuzco, 4a. cuadra, 
re1at6: 

"Tengo 17 años como ambulante y no a1canc~ lugar para 
ser reubicado en Polvos Azules a pesar de mi antigue
dad. Muchos han usado el amiguismo y e1 compadrazgo 
para ser empadronados y tener un puesto fijo, de la 
noche a la mañana se han hecho ambulantes. Las autori
dades lo saben, son c6mplices de e11o pero reprimen y 
acusan nuestras protestas diciendo que nuestro gremio 
est& politizado". 

La gesti6n municipal del periodo 1984-1986 da una nueva 
orientaci6n al problema ambulatorio y se hacen más efectivas 1as 

acciones corporativas de reg1amentaci6n. E1 forta1ecimiento de 1a 
Federaci6n de Vendedores Ambu1antes de Lima y Ca11ao (FEDEVAL) 
continu6 trabajando en 1a necesidad de proponer y exigir a 1as 
autoridades se adopten medidas de carácter integra1, seña1ando 1a 

urgencia de que e1 comercio arnbu1atorio comprendido y 

atendido g1oba1mente, principa1mente por e1 gobierno centra1, y 

exc1usivamente por 1os municipios como si fuera un simp1e 
prob1ema de uso de 1a v~a púb1ica. 

As~, 1a Municipa1idad de Lima coordinaci6n con 1os 
representantes de 1os ambu1antes promovieron diversos eventos e 

instancias de participación, para debatir conjuntamente 1as 
propuestas frente a 1os diversos aspectos de1 CAS. Se rea1izaron 
e1 I y II Encuentro Metropo1itano de1 Comercio ambu1antorio, que 

reunieron a cientos de dirigentes y dc1egados ambu1antes, as~ 
como a representantes de autoridades y funcionarios municipa1es. 
Se e1abor6 una propuesta de anteproyecto de 1ey dc1 comercio 

popu1ar que exig~a 1a atenci6n 1as causas estructura1es de 

desemp1eo, que genera esta actividad. Adem~s, un reg1amento de 

trabajo que permita su 1cga1izaci6n, 1a creaci6n de un Fondo 
Municipa1 que 1os ampare socia1mente y ios respa1de para gozar 
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de1 Seguro Socia1, 1a expropiaci6n de terrenos, etc. Propuesta 
que se present6 a1 Par1amento para su debate y aprobaci6n. 

No obstante, el. Consejo de Lima Me.tropo1i.tana aprob6 1a 

Ordenanza No. 002 Reg1amentaria de1 Comercio Ambul.atorio. En e11a 
se reconoci6 a 1as organizaciones de base como agrupación de 

trabajadores ambul.antes constituidos en asociaci6n, sindicato, 

cooperativa o cual.quier otra moda1idad permitida por 1ey con 
funcionamiento regul.ar ordinario. 

Respecto al. tamaño, diseño y distribución de l.os puestos se 

racion6 1.a dimensi6n del. espacio ocupado por cada vendedor en l.as 
&reas regu1adas, de acuerdo a l.as caracter~sticas de l.a cal.l.e o 
jirón util.izado. En el. Distrito del. Cercado de Lima, el. Area 

m~xima ocupada sobre l.a v~a públ.ica fue de dos metros de l.argo 
por 1.50 de ancho, 1a a1tura del. mostrador de venta de un metro 
sobre el. nivel. del. suel.o y l.a al.tura m~xima de exhibición de 

mercadcr~a o impl.ementaci6n de tol.dos fue de 1.50 metros sobre el. 

nivel. del. suel.o .. 
Asimismo, 

ambul.antes 
l.a Junta 
coordinaci6n 

Directiva 

con l.os 

de cada organización de· 

del.egados de pabel.l.ones 
concertaron con l.a autoridad muncipal. para hacerse responsabl.e 
de: 

a) La apl.icaci6n del. presente regl.amento y dem~s normas 
municipal.es, asS: l.a vigencia de l.os padrones, el. control. 
estricto del. espacio f~sico asignado a cada uno de l.os comercian

tes, l.a permanencia en el. puesto del. conductor acreditado en el. 
padrón y l.a identif icaci6n informaci6n sobre l.os puestos 
vacantes .. 

b) La organización interna para el. mantenimiento, conserva
ci6n y l.impieza de l.as zonas de trabajo autorizadas. 

e) Tramitar permisos. hasta por un t~rmino m~ximo de 45 
dtas, a l.os comerciantes que requieran ausentarse del. puesto y el. 
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cump1imiento del. horario de funcionamiento establ.ecido (v6ase 
art. 370. Ordenanza No. 002). 

La FEDEVAL y l.a FEVACEL fueron l.as dos organizaciones 

l.~deres que dirigieron las negociaciones base a l.a bGsqueda de 

espacios democráticos de participaci6n y de di~l.ogo. 

G1adys, de 28 años, ubicada en el. Parque Universitario, 
re1at6: 

;~~ij~~~~~~~ t~~~:~~ui:~~iv::;nt:scucha~~s 9~~!:~~~ ~= 
muchas protestas en l.a que ped%amos respeto al. trabajo 
del. ambul.a.nte. El. di.Sl.ogo· estuvo abierto siempre y 
disminuy6 l.a represi6n as~ como l.a regl.amentaci6n de 
nuestro trabajo". 

La din~mica discusi6n y cl.aridad organizativa del. CAS se 

manifest6 en el. Seminario del. Sector Informal. Urbano en Am~rica 
Latina, real.izado en Lima de1 27 a1 30 de octubre de 1986, por 

IDESI, e1 Ministerio de Trabajo y Promoci6n Socia1 (MTPS) y 

auspiciado por 1a OIT-OEA. 

En base a 1as experiencias de 1a Federaci6n de Comerciantes 

Ambu1antes de1 Distrito de San Juan de Lurigaucho y de La 

Asociaci6n de Microproductores y Artesanos de 1a provincia 

constituciona1 de1 Ca11ao, 1a Comisi6n de Organizaci6n No. 5 

formado por dirigentes y miembros de base present6 ante 1a sesi6n 

p1enaria de1 seminario una propuesta titu1ada "Situaci6n y 

a1ternativaa de organizaci6n de1 Sector Informa1 en Lima". En 61 

se menciona que e1 11amado SIU es muy amp1io y se c1asifican 

dos subsectores: 1os microproductores con 1as mG1tip1es ramas de 

2 "Frijo1ito" es ei sobrenombre con ei que popu1armente se ie 
conoció a1 primer a1ca1ce izquierdista (IU) Dr. A1fonso Barrantes 
Ling4n. Se oficia1iz6 e1 ape1ativo en 1as concentraciones que se 
rea1izaron a trav~a de 1oa programas "E1 vaso de 1eche", "La 
bo1sita mi1agrosa" y 1a inauguraci~n de 1oa comedores fami1iares 
en 1os distritos popu1ares de Lima Metropo1itana. 
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producci6n y, 1os comerciantes ambu1antes con diversos giros de 

comercia1izaci6n. 
La propuesta considera: 

•Existe un desarro11o orgSnico diferenciado en 1os 
comerciantes a.mbu1antes y en 1os microproductores, 
mayor organizaci6n existe en 1os comerciantes. Entre 
1os microproductores no hay organizaci6n o se manifies
ta en forma incipiente debido a 1a fa1ta de asesorta 
t~cnica y 1ega1 que es común tanto en e1 ~mbito de 1os 
microempresarios como en e1 de 1os comerciantes 
ambu1atorios. 

•A nive1 de microempresarios, existe 1a necesidad de 
mayor apoyo en 1a capacitaci6n para c1 manejo de 1a 
organizaci6n y de 1a p1anificaci6n de una microempresa. 
En un segundo nive1 encontramos 1a necesidad de apoyar 
1a producci6n organizativamente como asociaci6n o 
asociaciones entre comerciantes y entre productores 
para 1uchar por mejores condiciones de trabajo y 
condiciones de seguridad socia1. E1 principio bSsico 
que proponemos es 1a defensa de 1a autonom~a de 1as 
organizaciones de base de 1os comerciantes y micropro
ductores manteniendo su independencia ideo16gica y 
po1~tica, respeto y apoyo a 1as organizaciones existen
tes y en formaci6n. 

"E1 trabajo de promoci6n de1 sector informa1 debe 
considerar 1a vincu1aci6n y coordinaci6n con 1as 
organizaciones estab1ecidas en 1a comunidad, asimismo 
se sugiere que 1os programas de promoci6n que otorgan 
cr~ditos desarro11en para1e1amente programas de 
capacitaci6n que aporten e1 despegue del Sector 
Informal Urbano. 

"En cuanto a los aspectos sociales que confrontan 
prob1emas básicos vincu1ados a sa1ud, educaci6n, 
guarder~as infanti1es y otros servicios socia1es a los 
que evidentemente debe ayudar a enfrentar 1as organiza
ciones de base de 1oe informa1es. 

"Por e1lo otra propuesta importante es e1 impulso y 
desarro11o de 1a so1idaridad co1ectiva. 

"A nive1 econ6mico y sobre e1 cr~dito concretamente se 
sugiere e1 otorgamiento de crfidito individua1 supervi
sado con garant~as so1idarias, e1 cr~dito co1ectivo 
supervisado y la promoci6n de 1a autogesti6n y 1a 
propiedad co1ectiva". 
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SITUACION Y ALTERNATIVAS DE ORGANIZACION 

Económicas 

Cr6dito 
individual. 
con garant~a 
sol.idaria 

Crtiidito 
col.ectivo 
supervisado 

Ferias 
popul.ares 

Autogesti.6n 
Propiedad 
Col.ect.iva 

Social.es 

Sal.Ud 
Educaci6n 
servicio 

Permisos 
Licencias 

capacitaci6n 
t4§cnica 
Asesor~a 
l.egal 
Condiciones 
de trabajo 
Seguridad 
social. 

Pol.!ticas 

Motivaci6n 
hacia l.a in
tegraci6n de 
base 

Impul.so y 
desarrol.l.o de 
l.a sol.idari
dad col.ecti.va 

Autonom!a 
ideol.6gica y 
pol.~tica 

Respeto y 
apOyo a l.as 
organizacio
nes natural.es 
del. Sector 
Informal. 
Urbano 

La gesti6n edil. del. periodo 1987-1989 viene congel.ando l.a 
participaci6n efectiva de l.os gremios y se ha retomado la 
persecuci6n y e1 desalojo de 1as zonas r~gidas de 1a ciudad. 

Mediante e1 Decreto de A1ca1d~a No. 095, se prohibe e1 acceso de 
vendedores ambulantes en 1a cercan1a de instituciones· religiosas 

o comerciales. Se ha reactivado as~ e1 apoyo de 1a Guardia Civi1 

y de inspectores municipales. 
Respecto a 1a reubicaciones vienen constituy~ndose ffiedidas 

inmediatistas de carácter provisional, es e1 caso de 1os VAS de1 

Parque Universitario que fueron trasladados a1 Jir6n Sand~a y 

otros a campos feriales cuyas instalaciones son deficientes o 

est&n inconclusas. 
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Muchos 9remios de ambu1antea . oponen a 1as reubicaciones 

por ser estas decisione• improvisadas y por encontrarse en 
1ugares no estrat~qicos. Raymundo Tafur, presidente de 1a 
Asociaci6n de Vendedores Ambu1antes de 1a zona de1 jir6n Ucaya1i, 
dijo: •no es cuesti6n de sacarnos porque s~, somos padres de 
fami1ia que tenemos que trabajar para mantener a nuestros hijos". 

La resistencia a1 tras1ado obedece a razones econOmicas y no 
po1~ticas como sue1e comprender e1 prob1ema 1a administraci6n 
edi1. se ha ape1ado a 1a po1itizaci6n de 1os gremios ambu1antes 
buscandoee e1 enfrentamiento entre dirigentes aprietas e izquier
distas quienes tienen reconocidas sus zonas de contro1. 

Campos feria1es como Amazonas, Migue1 Grau y Las Ma1vinas se 
encuentran irregu1arménte ocupadas por ubicarse en zonas de poca 
concentraci6n peatona1, fa1ta de seguridades y a1ejadas de1 
per~metro centra1 de 1a ciudad. 

Datos recogidos de nuestra investigaci6n emp~rica respecto a 
1as acciones corporativas re1acionados con 1a reubicaci6n, nos 
muestran que s61o e1 5.5, (22 casos) de 1os VAS agremiados a una 
organizaci6n de comerciantes (58%) fueron reubicados oficia1mente 
en 1os distritos encuestados de 1a capita1 1imeña. Una vez m4s 1a 
estrategia de reubicaci6n no es una a1ternativa efectiva para 1a 
erradicaci6n de1 CAS que viene pro1iferando masivamente. 

En re1aci6n a1 cobro por derecho de piso o sisa e1 90%, (360 
casos) de 1a FTA pag6 1a cuota a 1a autoridad oficia1. e1 po1ic~a 
municipa1, agente, recaudador de1 impuesto y e1 10% (40 casos) no 
efectu6 dicha contribuci6n pero ocasiona1mente pag6 soborno a1 
po1ic~a municipa1 o inspector en promedio de 30 a SO intis. 

La sisa que pagan 1os VAS es variab1e de acuerdo a cada 
municipio distrita1 y a 1a zona de ubicaci6n de 6ste (Barrios 
popu1ares, de c1ase media o a1ta). E1 10% (40 casos) pag6 una 
sisa equiva1ente a diez intis, e1 62% (248 casos) abon6 15 intis 
y e1 18• (72 casos) pag6 20 intis por concepto de sisa. 
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2. E1 CAS cOmo fuerza e1ectora1 

E1 comportamiento e1ectora1 de1 CAS en 1as ciudades de M~xico y 

Lima se ha11a vincu1ado a 1a estructura de1 poder De1egaciona1 

(Distrito Federal) y a 1a estructura de1 poder Municipal (Lima). 

Ambas estructuras tienen caracter~sticas intr~nsecas que se 

diferencian entre e11as por 1a organizaci6n de1 sistema po1~tico 

de representaci6n tanto a nive1 1oca1 como a nive1 nacional. 

E1 sistema de1egaciona1 est~ formado por 1os 16 representan

tes o delegados que e1 regente capitalino nombra para cada sector 

de 1a ciudad. Las funciones se concentran en 1a administraci6n 
econ6mica, social 

1a distribuci6n de 

y po1~tica de sus jurisdicciones por medio de 

ios servicios urbanos y para resolver los 

de1egaci6n. E1 regente de la problemas y necesidades de cada 

ciudad es nombrado por e1 presidente de 1a República, pertene-

ciente a1 Partido Revolucionario Institucional (PRI), que durante 

m4s de 50 años gobierna el Estado Mexicano. E1 regente es 

militante activo de1 partido oficia1ista y es renovado en cada 

sexenio. 
E1 sistema Municipal o 1as Municipalidades son 1os 6rganos 

del gobierno 1oca1, que de la voluntad popular. Son 

personas jur~dicas de derecho público con autonom~a econ6mica y 

administrativa en la prestaci6n de 1os servicios pab1icos locales 

ejerciendo funciones normativas y fiscalizadoras. La ciudad de 

Lima est~ formada por 40 alcaldes municipales y el nGmero de 

regidores conforme a la ley, que son elegidos en sufragio directo 

por 1os vecinos de cada distrito. Los alcaldes y regidores, según 

1a Ley Org~nica de Municipalidades - Ley No. 23853 de mayo 28 de 

1984- desempeñan sus cargos por un periodo de tres años, pudiendo 

ser reelegidos. En la e1ecci6n de 1os regidores tienen represen

taci6n las minor~as (Arta. 19 y 20). 

E1 Parlamento Municipal convoca a sesiones públicas ordina

riamente cuando menos una vez cada quince d~as. En ~stas se 

desarro11an debates y se adoptan acuerdos a trav~s de1 voto (e1 
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SO• mas uno) de 1os diversos partidos po1~ticos representados y 
de 1os conceja1es independientes. 

En este contexto e1 CAS segmento socia1 que viene 

siendo cooptado a 1as fi1as de1 oficia1ismo (Distrito Federa1) a 

trav6s de1 brazo organizado der PRX, 1a CNOP. 1a CNOP es una 

or9anizaci6n que se dice representar 1os intereses de aque11os 

grupos mayoritarios de 1a pob1aci6n urbana, desde vendedores 
ambu1antes, pequeños comerciantes y tenderos,· hasta transportis

tas, paracaidistas (co1onos invasores) y emp1eados estata1es. 

E1 rec1utamiento y e1 contro1 po1~tico autoritario de 1os 
CAS en 1a CNOP son mecanismos de 1a pr&ctica corporativista de1 

Estado Mexicano para mantener 1a legitimidad de1 sistema socia1. 

As~, e1 VAS como sujeto e1ectora1, ha sido convocado a abandonar 
e1 abstencionismo (caracteriz6 MExico durante 1a d~cada de 
1970) y ea impu1aado e1 reconocimiento de1 PRI a trav~a de1 
ejercicio de1 voto presidencia1 mediante 1a manipulaci6n de 
1~deres oficia1istaa. 

Diferencia1mente e1 PerG (Lima) 1a din&mica de 1a 
e1ecci6n p1uripartidista y 1a pr&ctica gremia1 de partidos o de 
organizaciones independientes apoyados por frentes po1~ticoa (IU, 
FREDEMO) han determinado que e1 CAS haya aswnido una posici6n 
cr~tica ante e1 gobierno naciona1 y 1oca1 para conseguir su 
reconocimiento. E1 VAS como sujeto e1ectora1 reivindica 1as 
necesidades de 1a vida cotidiana hacia una opci6n po1~tica de 
car4cter popu1ar que 1o identifique o hacia 1a p6rdida de 
confianza de 1os partidos que represente e1 inter~s naciona1. 

E1 CAS, segmento so~ia1 muy heterog~neo, viene constituyendo 
e1 inter6e de 1os partidos po1~t~co• de izquierda y derecha como 
fuente de voto e1ectora1. Esta se manifiesta en 1a to1erancia de1 
comercio ambu1atorio que se manifiesta como e1 inter~a po1~tico 

. de 1os gobernantes. so1uci6n funciona1 para frenar 1os esta11idos 
aocia1ea de gruesos contingentes de subemp1eados y desemp1eados. 

E1 CAS no ea una fuerza e1ectora1 definida po1~ticamente, 
1a• condicLonea de Ln•equridad oc:upaciona1 1e han permitido 
fomentar organizaciones m.&s so1idarias que econ6micas. Son 
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organizaciones que desconocen l.a prli.ctica del. sindical.is.;:.o ~· l.a 

1ucha el.asista contra el. patr6n o l.a empresa. sino que proponen 

el. cambio en l.as rel.aciones de l.os sujetos y no en l.a estructura 
de l.a sociedad. 

La participaci6n de l.a FTA en l.a actividad pol.~tica el.ec

toral. se manifiesta pasivamente ante l.a desconfianza de ~ejorar 

l.as condiciones de vida a trav~s de l.a infl.uencia pol.~tica de l.os 

representantes. La decepci6n pol.~tica de l.os gobiernos de turno y 

del. Estado que individual.iza su funci6n social. y sanciona al. CAS 

como actividad económica il.egal. son factores determinantes de l.a 

independencia pol.~tica y de l.a autonom~a de muchas de sus 
organizaciones. 

La organizaci6n gira en torno a intereses espec~ficos de1 

trabajo ambu1atorio, fomentando 1a co1ectividad en base a 1a 
necesidad por 1a subsistencia y atentos a no confundir su acci6n 
con 1a de 1os partidos o frentes po1~ticos cuando se necesitan 

concentrar fuerzas sobre 1a acci6n de 1os partidos y e1 car4cter 
pragm4tico de 1a 1ucha socia1, Zermeño (1978:83-84), afirma: 

"Los partidos po1~ticos de izquierda, pero tambi~n 1os 
popu1ar-naciona1es y 1os socia1dem6cratas, sufren un 
descrédito ante 1a pfirdida de su inf1uencia y entran en 
serias tensiones con 1as 1uchas socia1es. As~, ante 1a 
incapacidad obvia o hist6rica de constituirse como 
actores de c1ase, ante e1 desmante1amiento de 1a masa 
en tanto sujeto popu1ar y ante e1 enfriamiento y 1a 
desaparici6n de1 sistema po1~tico, 1as 1uchas socia1es 
tienden a refugiarse en identidades más pequeñas y de 
base, restringidas, pragm~ticas en sus p1anteamientos y 
en sus demandas orientadas a 1a so1uci6n de probiemas 
m~s cercanos a 1a vida cotidiana; mfis reformistas y 
gradua1istas que tendientes a1 cambio vio1ento¡ desi-
deo109izadas, para no provocar 1a confrontaci6n, • 

No obstante, 1a participaci6n e1ectora1 de 1os VAS en 1a 

d~cada de 1os 80 viene condicionada perspectivas de cambio 
po1~tico debido a1 impacto de 1a aguda crisis econ6mica que se 

justifica en e1 endeudamiento externo. En e1 caso de M~xico, e1 
amp1io descontento popu1ar y 1a o1a de movi1izaciones y protestas 
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ante 1os p1anes de austeridad de1 gobierno de Migue1 de 1a Madrid 
y 1as restricciones en 1os gastos de1 sector p6b1ico (1985), 
condujo a grupos de medianos y bajos ingresos a1 empobrecimiento. 
Muchos de e11os se refugiaron en e1 autoemp1eo creciendo el 
nGmero de pregoneros y vendedores ambu1antes. 

La fuerza de la Coordinadora Nacional de Movimientos Urbano

Populares (CONAMUP) y otros movimientos sociales urbanos conso

lidan su poder y la insatisfacci6n se manifiesta en las urnas en 
las elecciones para diputados federales de julio de 1985 perdien

do el PRI frente a la recuperaci6n del PAN y del abstencionismo. 
Una vez mAs, en 1as elecciones presidenciales de julio de 1988 el 

~racaso del PRI es evidente ante la a1ternativa reformista de1 
Frente cardenista. Se constituyen 1~deres ambu1antes adscritos a1 

movimiento Cardenista quienes ingresan a una 1ucha competitiva 
interna por 1a reubicaci6n y e1 contro1 de nuevos comerciantes. 

En e1 caso de1 Per6, Lima 1a confianza po1~tica otorgada a 
un 1~der carismStico de1 APRA (1985) que convocaba a un "gobierno 
para todos 1os peruanos" ha significado e1 fraude para un 
importante sector de 1a pob1aci6n y para muchos VAS que optaron 

por esta a1ternativa. La 1ucha po1~tica de diversos gremios de 
ambu1antes con 1a representaci6n aprista en e1 gobierno municipa1 
se ha manifestado en e1 desconocimiento y 1a postergaci6n de 1a 
autoridad organizada de 1os comerciantes, reconociendo para1e1a

mente a nuevos dirigentes de1 partido oficia1ista. 

2.1 Participaci6n e1ectora1 y movi1izaci6n po1~tica de 1os VAS 
en 1a ciudad de M~xico 

La participaci6n y movi1izaci6n po1~tica de1 CAS en 1a escena 

naciona1 y particu1armente en e1 Distrito Federa1 estSn vincu1a
dos 1as tendencias de 1a modernidad socioecon6mica y a1 

funcionamiento de1 sistema p01~tico mexicano desde 1a perspectiva 
de ia participaci6n e1ectora1 y 1a competitividad. Asimismo, se 
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relaciona con 1a permanencia de un partido en e1 poder lPRI) que 
ha mantenido su hegemon~a a pesar del conflicto estudiantil de 
1968, del largo periodo de crisis econ6mica que inici6 desde 

1975, del fraude y protestas post-electorales del norte del pa~s 
y de las divisiones internas del PRI. El statu quo se ha mante
nido pero ha impulsado una ola de movilizaciones populares y de 
cuestionamiento al Estado que se manifestaron en las eleccicnes 
de 1985 y de 1988. 

En el marco de la sociolog~a electoral mexicana diversas 
investigaciones de autores tales como Barry Amer, J. Watson y J. 

A. Sween, J.L. Reyna, J. Molinar, V. Lehr, ~- Klesner, F. Es~ves 
y M. Ram~rez Ranca o, han llegado a encontrar resultados 

comunes que sintetizan e1 funcionamiento de1 sistema po11tico en 

tres aspectos: 

•un mayor desarro11o econ6mico tiende a inf1uir en 1a 
movi1izaci6n po11tica, provocando una mayor votac.i.6n 
por 1a exposici n, ea decir, mayor competitividad. as1 
como una menor participaci6n e1ectora1. 

Un incremento en e1 n6rnero de partidos po1~ticos dismi
nuye 1a participaci6n po11tica, as1 como 1os votos por 
e1 PRI .. 

A1tas tasas de participaci6n e1ectora1 est4n asociadas 
con a1tos porcentajes e1ectora1es a favor de1 PRI, 1o 
cua1 tiene que ver con que es en 1a pob1aci6n rura1, 
tradiciona1ista, donde e1 PRI capta gran parte de su 
base de apoyo e1ectora1: (Lima c. y Robert M.:1988:132-
133). 

La centra1izaci6n de1 poder caracter1stica de 1a estructura 
autoritaria de1 sistema po11tico ha conducido a 1a manipu1aci6n 
de 1os grupos mediante 1a cooptaci6n de 11deres. responsab1es de 
organizaciones oficia1istas. A trav~s de mecanismos de c1iente-

1ismo hacia vu1nerab1cs sectores marginados e1 sistema contro1a 
1a participaci6n po11tica entorpeciendo 1a competitividad 
partidaria. 

En este contexto 1os VAS, en su rnayor1a de origen migrante y 

con bajos nive1es de educaci6n, f~ci1mente han respondido a 1a 
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convocatoria organizada de1 PRX. La incorporaci6n a 1a CNOP de 1a 
Uni6n C~vica de Comerciantes ambu1antes de 1a An~igua Merced en 
manos de una de 1as 1~deres m~s poderosas de1 oficia1ismo, 1a 

señora G. Rico. 
De esta forma e1 PRI asegura bases de apoyo popu1ar y no 

porque e1 CAS sea un e1ectorado po1~tica.mente consciente sino 
movidos por 1as necesidades de un espacio asegurado de venta en 
1a v~a pública o incorporado en un programa de reubicaci6n. La 
ubicaci6n por 1os mejores 1ugares de venta (primer cuadro de 1a 

ciudad) son controlados por 1~deres pri~stas y "utilizan 1a 
to1erancia de1 ambu1antaje para aque11os que acepten ag1utinar 
fuerzas en 1as fi1as de1 PRI y cumplir 1a misi6n de acarreado a 
actos po1~ticos uti1izados para enfrentamientos con grupos 

antipri~stas. Es e1 caso de1 acto oficia1 de conmemoraci6n de1 
O%a de 1a Raza en e1 Monumento a Crist6ba1 Co16n, cuando miembros 
de 1a coordinadora Naciona1 de Pueb1os Indios (CNPI), co1onos e 
integrantes de1 movimiento por 1a mexicanidad, fueron agredidos 

en Paseo de 1a Reforma por grupos armados con pa1os y piedras que 
hicieron acto de presencia a11~. "A 1os manifestantes se 1es 

J.rnpidi6 acerca~se a1 acto mediante una especie de va11a de 
acuerdo a Genaro Dom~nguez, asesor de 1a CNPI, por mujeres 

po1ic~as y vendedores ambu1antes seguidores de Gui11ermina Rico" 
(La Jornada, 13 de octubre de 1988). 

De otro 1ado, organizaciones independientes de ambulantes 
adscritos a Un pasado corporativista y poco participativo, en 1as 

actua1es condiciones de crisis vienen siendo sometidos a 1as 
decisiones de 1a autoridad. Les guste o no, 1os 1~deres ambulan
tes tienen que p1egarse 1as decisiones de1 autoritarismo 

de1egaciona1 estableciendo 1as reg1as de1 juego y 1as pautas de 
concertaci6n en 1a negociaci6n. Los mecanismos son muchos, entre 
e11os 1a destituci6n de l~deres como condici6n a una apertura al 

di41ogo o deponer 1as posturas protestatarias bajo el ejercicio 
de 1a coerci6n violenta. 

Una vez mSs el origen popular de1 Estado ha dejado de ser 
justificaci6n de 1a arbitrariedad gubernamenta1 y 1oca1, 1a misma. 
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que fue creando el. descontento popuiar de 1as c1ases a1tas, 
medias y grupos urbanos de la ciase baja desde 1982~ Ei con~or
mismo y la no participaci6n electoral prop~ciado por el. presiden
cialismo termina 9est~ndose e1 cuestionamiento a ia autoridad de1 
Estado entre 1os partidos de 1a oposici6n y dentro de1 PRX. 

Las el.eccíones federales de ju1io de 1985, "1as primeras de 
l.a crisis 1

•, segtin Mol.i.nar y Val.dez. (1987) arrojo corno resul.tado 

una aplastante victoria pri~sta. En toda l.a ciudad, ei PRI gan6 
sOl.o e1 42.75% de l.os votos l.ocal.es: S puntos menos con respecto 
a ia eiecc~6n de 1982 (nacional.)~ casi 6 con respecto a 1a de 
1979 y 16 comparado con l.a de 1976. Mientras que el. derechist~ 
Partido Acci6n Naciona1 (PAN) recibi5 un asombroso 27.95,, ios 
partídos de izquierda combinado obtuvieron e1 11%. y ei absten
ci.oni.smo al.canz6 el. 20%. En a1.gunos sectores de 1a ciudad, l.as 
abstenciones il.egaron hasta 50%_ (Unom§sUno, 13 y 15 de juiio de 
1985). 

Es importante seña1ar que el. abstencionismo de l..a p<>biaci6n 
el..ectorai. inc1uidos 1os ambul..antes, est~ víncul.ado al. concepto 
del. ~oto como derecho y obl.iqaciOn que no se encuentra regl..amen
tada ni sancionada legalmente en l.a 1ey e1ectoral. vigente. Aunque 
e1 Art. 38 de l.a constituci6n señal.a que es causai de p~rdida de 
l..os derechos el. incumpl.imiento de dicha obl.igaci6n. 3 Sin embargo, 
1os medios de comunioaci6n privados y oficial.ístas han sabido 
encausar l.a obl.igatoriedad dei voto corno aquel.l.a sancionada por 
el. gobierno. Veraz no esta difusión ha surtido efecto para 
impu1sar a1 eiecto~ a decir que s~ va a votar y no para generar 
una consciencia efectiva ai voto. 

En estas condiciones, segün Bartra (1989:219), -ei naciona-
1ismo se ha convertido en e1 s~mboio de un r~9~rnen pol.~t~co 

autoritario que no ha iogrado estab1ecer una econom~a s61ída n~ 

3 En 1a Ley E1ectora1 de 1973 se sancionaba con mu1ta de 10 a 
300 pesos o prisión de tres d~as a 6 meses a quien no se inscri
biese en ei Padrón E1ectora1 o a quien, estando facuitado para 
e11o, se abstuviera de votar en 1as c1ecciones (Art. 188). Este 
art~cul.o nunca se cump1i6. (Mo1inar y Va1d~s:1987:197). 
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ha evitado su transnaciona1izaci6n-. Ei sistema ha manipu1ado ei 
voto y mi1es de mexicanos viven en una econom~a en crisis contra 
1a cua1 1as urnas poco pueden hacer¡ 1os procesos inf1acionarios1 
o aque11os 1ígados a 1a deuda exterior, están cada vez menos 
ubicados en e1 territorio de 1as decisiones po1~t~cas nacionaies. 

En opinión de 1os VAS, e1 85% (340 casos) de 1os entrevista
dos respondieron no haber recibido ninqün beneficio de1 gobierno 
pritsta y el 15% (GO casos) declaró ser prí~sta y haber sido 
apoyado por 1as autoridades de1egac~ona1es en 1a obtencí6n de 
1ieencías y permisos. 

Lorenzo, de 40 años, en e1 Mercado de La La9uni1ia. dec1ar6: 

"Necesitamos gobernantes concientes de nuestra rea1idad 
que pongan fábricas, industrias para tener empieo. Por 
eso somos ambu1antes. E11os no se preocupan de poner 
empresas porque no gobiernan para nosotros. Siguen una 
po1~tica que endeuda a1 pa~s m&s y m&s de ios gringos, 
de Jap6n, de Korea s61o para pagar 1os intereses de 1a 
deuda y seguiremos m~s endeudadosfl. 

Un suceso importante de considerar e1 ~mbito de 1a 
participaci6n popu1ar fue ei sismo de 1985 que provoc6 en e1 
Distrito Fede~a1 nuevas actitudes de movi1izaci0n ~mpu1sado por 
agrupaciones independientes frente a ias necesidades de saivamen
to y ayuda so1idaria. En aque1 sismo perecieron tambi6n docenas 
de fami1ias ambuiantes y un creciente nWnero de trabajadores de1 
11amado sector informa1, adem~s muchos negocios y pequeñas 
tiendas ubicadas en diversos barrios de ia Co1onLa Guerrero y 

cuauht~moc. 

La respuesta espont~nea tom6 cuerpo y desarro116 una 
infraestructura socia1 de organizaci6n ante 1a demora e incapaci
dad de1 gobierno de atender e1 abastecimiento de auxi~io de 
emergencia, en proteger a 1as v~ctimas y asum~r una preocupaci6n 
po1~tica efectiva. Una vez mSs ei sistema po1~tico mexLcano y su 
1egitimidad se vieron afectados porque e1 desastre ocurri6 en 
tres &reas de 1a ciudad donde viv~an grupos que empezaban a 
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cuestionar m4s activamente a1 sistema (Tlatelolco, Roma y condesa 

y 1a Cuauht6moc). 
La decísi6n de restablecer la legitimidad pol~tica del 

gobierno de la ciudad de M6xico llev6 debate prolongado del 

tipo de reforma pol~tica urbana necesaria para neutralizar la 

protesta social. Esta fue introducida por el Estado Mexicano en 
abril de 1987 en la que se constituye la Asamblea de Representan
tes del Distrito Federal (ARDF) , un cuerpo representativo sin 

ningGn poder legislativo. 
Se instala el Congreso Local por elecci6n directa y "sus 

actividades se limitaron a dar recomendaciones y aprobar inicia

tivas, sin car~cter obligatorio, relativas a programas y pol~ti

cas ejercidos la ciudad de M~xico. El documento exc1uye 
exp11citamente 1as disposiciones referentes a 1a elecci6n popular 
de1 regente en la ciudad de México, a quien continuar4 designando 
e1 presidente, con lo cua1 e1 poder de 1a Asamb1ea se ver4 
considerab1emente restringido" (oavis:l988:89). 

Hacia fines de 1988 y durante 1989 1a ARDF da 1os primeros 
pasos para la rea1izaci6n de un foro de consu1ta pGblica s~bre el 
ambu1antaje, con la participaci6n de organizaciones de diferents 
tendencias po1!ticas a fin de presentar sus propuestas para una 

posible reg1amentaci6n. La decisi6n de crear espacios de pronun
ciamiento se ha construido base una estrategia que no 
desestabi1ice e1 orden cstab1ecido del sistema po1~tico. 

Los efectos de 1a crisis po1!tica interna del partido 

gobernante son una expresi6n de 1a crisis de hegcmon!a reflejado 
en 1a campaña presidencia1 de 1988. As!, la divisi6n significaba 
el conf1icto entre las é1ites po11ticas, asumido por Cuauhtémoc 
CArdenas (FDN} como contendiente opositor a 1a presidencia de la 

RepGblica. De otro lado, Manuc1 J. C1outhier, l~der panista 
representante de la derecha moderna, quien convoc6 a un electo
rado con la propuesta "El México que anhe1amos" con miras a la 

construcci6n de un "México Limpio" (Loaeza:1989). 
En este marco de analisia, la participaci6n electora1 de los 

VAS en las elecciones presidencia1es del 6 de julio de 1988 fue 
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una manifestaci6n mSs de 1a actua1 coyuntura po1~tica, rer1ejado 

en e1 cambio de actitudes y de comportamiento de 1os mexicanos 
frente a1 poder. La participaci6n po1!tica no fue una respuesta 
a1 abstencionismo por e1 voto mismo, este fue voto por e1 
cambio. De 1oe entrevistados e1 60% (240 casos) particip6 en 1as 

e1ecciones de 1os cua1es e1 28% vot6 por e1 Frente Democr~tico 
Naciona1 (FDN(, e1 15% vot6 por e1 PRI porque siempre ganan, e1 
8% vot6 por e1 Partido Revolucionario de 1os Trabajadores (PRT) , 

porque es un partido de1 pueblo, e1 7% por el PAN y e1 2% por 
otros partidos menores. Mientras que e1 40% (160 casos) de 1a FTA 
decidi6 no votar, unos porque no se respeta el voto, porque se 
rechaza al sistema ante el monopolio pri!sta de 1as victorias y 
otros porque e1 fraude e1ectora1 es un recurso de1 PRI ante 1a 

adversidad po1~tica, ademas de 1a desidia y 
decir, e1 sistema e1ectora1 no goza de 
ciudadan~a. 

1a ignorancia. Es 
1a confianza de 1a 

Un vendedor de ropa usada 1a periferia e1 Mercado de 

Jamaica conteet6: "Nosotros no e1egimos a1 presidente, antes de 
1a votaci6n ya fue e1egido por e1 presidente que sa1e". La es
peranza de un mejor futuro para 1os j6venee ambu1antes mexicanos 
se manifeet6 en 1a versi6n de Antonio, vendedor de art~cu1os de 

fantas~a de1 Metro Insurgentes: "Vot~ por c&rdenas, es necesario 
e1 cambio, con este gobierno no hay esperanza de mejorar, so
mos pobres, de1 pueb1o pues y necesitamos trabajo pero no hay. 

Por eso somos ambu1antes". 
La po1~tica de reubicaci6n que 1as autoridades de1egaciona-

1es de1 primer cuadro de 1a Ciudad vienen dirigiendo hacia 1os 
VAS gira en torno a intereses po1~ticos. L~deree oficia1istas en 

coordinaci6n con funcionarios de v~a pQb1ica han monopo1izado e1 
contro1 de1 tras1ado de comerciantes hacia nuevos 1ugares a 
trav~s de registros improvisados o empadronamientos desactua1iza

dos. E1 75% de 1a FTA contest6 no estar de acuerdo con esta 
acc~6n desordenada de reubicaci6n situ~ndo1oe en &reas ba1d~as 
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a1ejados de1 pGb1ico consumidor. Es una decisi6n que perjudica 
sus ingresos de1 d~a porque se pierde a 1a clientela y porque los 

mejores sitios se destinan a l~deres y ambulantes pri~stas. 

El 25% de los comerciantes dijeron estar de acuerdo, de 

ellos el 15% afirm6 ser pri~sta y apoya al programa de reubica

ci6n porque el ambulantaje constituye un problema y se tiene que 

colaborar con las autoridades. El 10% manifest6 un apoyo pasivo 

ya que los funcionarios siempre consiguen lo que quieren. "Ell.os 

mandan y no hay de otra, tenemos que acatarlo nos guste o no". 

Respecto la organizaci6n pol~tica de los gremios de 

comerciantes en torno un partido se manifest6 una inquietud 
negativa y el 55% (220 casos) rechaz6 la gesti6n ideo1ogizadora 

que intenciona1mente pretende invo1ucrar a 1os VAS. La 

autonom1a e independencia po11tica de 1as asociaciones deben 

cana1izar 1a so1uci6n de sus prob1emas cotidianos y de sus 

necesidades. Un importante sector e1 30% (120 casos) de 1a FTA se 

abstuvo de contestar porque no sabia cuá1 era 1a mejor opci6n. 

As! se ref1eja 1a faci1idad de cooptaci6n de 11deres po1itizados 

con re1aci6n a vendedores poco cr1ticos y vu1nerab1es. Pero e1 

15% (60 casos) consider6 po11ticamente necesaria su incorporaci6n 

a un partido porque es una opci6n que 1e garantiza beneficios 

respecto a su reconocimiento. Se terminarán 1os abusos y e1 pago 

de mordidas. E1 partido que mejor 1o apoyar1a serta e1 PRI porque 

·es e1 que gobierna y detenta e1 poder. 

Existe una corre1aci6n positiva entre el voto por e1 cambio 

de 1os VAS y su oponi6n respecto a 1a actual situaci6n econ6mica 

de1 pa!s. E1 descontento fue genera1izado frente a una po1ttica 

econ6mica de choque, básicamente hacia 1os sectores m5s necesita

dos. E1 VAS por su cotidiana labor en 1a dinámica comercial ha 

visto deteriorarse su pequeño capital con el desarro11o de la 

crisis. En muchos casos han tenido que buscar alianzas econ6micas 

entre amigos y/o familiares para mantener la subsistencia y en 

otros han incorporado más fuerza de trabajo (hijos, parientes) y 

han extendido su jornada para reproducir e1 ingreso del d1a. En 

e1 peor de los casos se han hecho asa1ariados de ambulantes más 
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rentab1es por haber perdido su reducida inversi6n. Fortina, de 38 
años, ubicada en e1 Metro Taxqueña, re1at6: 

"E1 Pacto de So1idaridad Econ6mica no se ha cump1ido, 
se ha pasado e1 continuo aumento de 1os precios, ya no 
suben exageradamente pero s~ 1o hacen en menos canti
dad. Los sa1arios suben e1 10~ pero 1os a1imentos en 
100~. Ya no se puede comer carne, s61o frijo1es y 
torti11as qu~ tambi~n ya subieron. Ahora como soya, mi 
vecina de aque1 puesto me enseñ6 a preparar ato1e y 
torti11as de soya. Es más barata y nutritiva para 1os 
chamacos. Mire marchantita estas p1ayeritas que vendo 
hace un mes 1os compraba 30% menos que ahora. C6mo 
dicen que hay pacto!•. 

La práctica en torno a necesidades básicas ha fomentado 1a 

trasmisi6n de opiniones, conocimientos y re1aciones solidarias 

como expresi6n de la cultura popular a la que los CAS no son 

ajenos. 

2.2 Participaci6n electoral y lucha pol~tica de 1os trabajadores 
ambulantes en la ciudad de Lima 

La participación pol~tica y electoral de 1os trabajadores 

ambulantes en la ciudad de Lima tiene explicación en el marco 

de la vida pol~tica nacional y en los procesos activos de 

movilización social. 

Durante 1a d~cada de los setenta y ochenta, los espacios de 

organización popular con independencia del Estado crecen progre

sivamente basados en una real autonom~a. Este comportamiento 

social estuvo vinculado a generar bases s61idas de autodefensa 

ante la ola represiva que ejerció 1a dictadura de Morales 

BermQdez (1975-1980) y los posteriores reg~menes "democr~ticos" 

Be1aQnde (1980-1985), quien dio apertura a la transferencia del 

poder a la civilidad y Alan Garc~a (1985-1990) quien hace un 

llamado a ia conso1idaci6n democr~tica. 
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Las gradua1es recetas de 1ibera1izaci6n para desmontar el. 

intervencionismo estatal. de 1a econom~a desarrol.l.ado por el. 

Vel.asquismo (1968-1975), van 

imponer un proyecto neol.iberal. de 

constituir el. precedente para 

destrucci6n al. agro y a l.a 
industria nacional. (1978-1985). Estas condiciones de deterioro 
econ6mico paral.el.amente al. proceso de apertura democr~tica van a 

significar l.a mejor tribuna pol.~tica y protestataria de ampl.ios 
sectores social.es l sindicatos, organizaciones popul.ares y 

partidos pol.~ticos de izquierda). 

En este contexto, l.a izquierda peruana ingresa a l.a escena 
pol.~tica en forma abierta y regl.amentada por l.a nueva Constitu

ci6n de 1979. se inicia por primera vez en l.a l.egal.idad y la 

representaci6n parlamentaria. 

Simult~neamente las condiciones de empobrecimiento el 

campo incentivaron 1as migraciones y ante e1 paulatino desempleo 

en 1a ciudad, el CAS fue creciendo significativamente a partir de 

1970. El ntimcro de ambulantes en Lima metropolitana se dup1ic6 

para 1975 conduciendo a la centra1izaci6n de la fuerza organizada 

torno a una federaci6n de ambulantes. 

Las organizaciones de ambulantes se vinculan a 1os partidos 

de izquierda ñ partir de un amplio trabajo de bases desarrollado 

campañas cuyo trasfondo fue el cuestionamiento al Estado. 

El origen popular de la FTA lo identificaba con el programa 

izquierdista de los partidos que hab~an conseguido su adhesi6n, 

básicamente en aquellos distritos y barrios populares donde 
habitaban la mayor!.a de los. VAS. 

Los ambulantes asimilan las grandes expectativas de cambio y 

de movi1izaci6n pol~tica desde sus gremios reconociendo en la 

izquierda su mejor alternativa. 

la autoridad municipal del 

El enfrentamiento represivo con 

acciopopulismo (alcalde Eduardo 

Orrego) frente a 1os programas de reubicaci6n y prohibici6n del 

trabajo ambulante fueron hechos que reafirmaron sus convicciones 

de apoyo a la izquierda, tanto a nivel nacional como a nivel 

1oca1. 
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As~, a fines de 1980 se constituye 1a Izquierda Unida (IU) 

como un Frente en base a 1a a1ianza de seis partidos po1~ticos. 

En noviembre de 1984 1a ru qana 1as e1ecciones de Lima, el 30~ 

de1 pa~s, con A1fonso Barrantes como a1ca1de y, en 1as presiden

cia1es de 1985, queda en segundo lugar. 
El gobierno del presidente Beláunde con la ap1icaci6n de una 

pal~tica fondo-monetarista gest6 una brusca acentuaci6n del 
proceso inflacionario y recesivo de la econom~a peruana. Princi

palmente, el congelamiento de los ingresos de los trabajadores y 
un mayor incremento del subempleo y del desempleo. Todo ello 

manifest6 en una ola de movilizaciones populares que cu1min6 en 

mayo de 1984 con una para1izaci6n nacional. 
Las condiciones de aguda crisis econ6mica, 1os desacuerdos 

en el gabinete econ6mico y la renuncia respectiva de ~ste, 

origin6 una crisis pol~tica de vac~o de poder (15 d~as entre 

febrero y marzo de 1984) experiment~ndose una peligrosa sensaci6n 

de desgobierno. 

Adem4s de1 severo impacto mora1 causado en e1 pa~s, debido a 

la expansi6n del narcotr~fico, comprometidos e11o miembros 

civiles y militares; e1 enfrentamiento entre presos comunes y la 

acci6n criminal en la penitencier~a de E1 Sexto y Lurigancho en 

Lima1 el descubrimiento de fosas comunes con decenas de muertos 

en la zona central andina y los atentados y sabotajes a la 

propiedad pGblica y privada fueron los elementos que caracteriza

ron el horror, 1a violencia y 1a corrupci6n de los Gltimos dos 

años de1 gobierno accio-populista. 4 

Otro hecho importante que contribuy6 al desgastamiento de la 

po1~tica gubernamental del Estado fue el auge de 1aa acciones 

armadas del movimiento guerrillero sendero Luminoso en 1980 1 año 

en que el presidente BelaGnde asume el poder. Este movimiento que 

se identifica con la concepci6n de1 mao~smo puro y como segunda 

referencia ideo16gica al Amauta Jos~ Carlos Mari&tegui, tiene 

4 Para mayor informaci6n v~ase los peri6dicos La RepGblica, El 
Observador y las revistas semanales oiga, Caretas, de1 d1tiiñ0 
trimestre de 1984. 
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base fundamenta1 e1 departamento de Ayacucho y 1a sierra 

·centra1. Aqu~ se concentra e1 campesinado mAs pobre de 1a zona 

andina y ven simpat~a e1 Estado de Nueva Democracia que 

propugna 1a guerri11a a través de su 1~der Abimae1 Guzm~n. Desde 

1982 ha venido desarro11ando improvisada po1~tica de 
contrainsurgencia. dec1arando zonas de emergencia en 1os princi

pa1es espacios de contro1 y ataque senderista. La impotencia de 

1as fuerzas armadas para terminar con e1 avance de Sendero se ha 

vo1cado una o1a represiva 1a pob1aci6n civi1 que viene 

agudiz&ndose en 1a actua1idad. 

Este hecho po1~tico-socia1 se tradujo en una nueva caracte

r~stica de1 fenómeno migratorio que se expres6 en e1 miedo, e1 

despojo de sus tierra, 1a represi6n mi1itar, e1 encarce1amiento y 
por ende 1a hu~da de un importante porcentaje de pob1aci6n joven 
a 1as ciudades perif~ricas de Lima-Metropo1itana. 

La dnica opci6n de1 autoemp1e? ser4 e1 CAS que partir de 
1980 se ha desarro11ado en condiciones precarios de hacinamiento 

1a v~a pGb1ica. 
Los nive1es de empobrecimiento han aumentado en e1 transcur

so de 1a d~cada como consecuencia de 1os ensayos neo1ibera1es de 
1as po1~ticas econ6micas. comerciantes de productos a1 menudeo y 
de servicios persona1es adem~s de vendedores eventua1es por 
horas, en condiciones deprimidas de1 ej~rcito de desemp1eados, 
han sido movi1izados po1~ticamente para discutir 1as reg1as de1 
juego con 1os a1ca1des de 1os distritos buscando e1 reconocimien
to 1ega1. 

Es evidente que: 

"1as recetas neo-1ibera1es, sin imaginaci6n, no s61o 
destruyen 1a econom~a y e1 tejido socia1 y exc1uyen 
concientemente a 1a gran mayor~a. sino que a1 ap1icarse 
en e1 conf1icto pierden pronto su ortodoxia, para 
derivar en una po1~tica sin rumbo, una especie de 
's41vese quien pueda' donde, por cierto, 1as cosas se 
hacen para sa1var a 1os de arriba•. (Pease:l988:S9). 
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La participaci6n e1ectora1 de1 CAS en Lima se ha caracteri
zado por tres factores. Primero, asiste a 1as urnas por 1a 
ob1igatoriedad de1 voto como derecho ciudadano prescrito en 1a 

1ey e1ectora1 y evitar 1a sanci6n o mu1ta. Segundo, es un voto de 
esperanza a1 cambio y a mejorar los nive1es de vida de 1a pob1a
ci6n. E1 apoyo a un candidato que reivindique 1as necesidades y 
que se identifique con e1 pueb1o, que hab1e su 1enguaje (Barran
tes como alcaide y A. Garc~a como presidente). Y tercero, un 

voto de protesta a la incapacidad de gobernar y es un voto de 

confianza ante las promesas realizadas las campañas por el 

partido pol~tico que llegue ofrecer ayuda material en sus 

comunidades. 
La reg1amentaci6n del comercio ambulatorio y medidas justas 

en e1 proceso de reubicaci6n durante 1a gesti6n municipa1 de1 

a1ca1de Barrantes y de 1a IU han garantizado e1 apoyo de un 

e1etorado que si bien no ha e1evado su participaci6n, 1a ha 

mantenido por a1gfin tiempo. Fue en este periodo que e1 CAS 1ogr6 

conso1idarse como fuerza organizada y convoco a a1tos nive1es de 

movi1izacidn y participaci6n po1~tica. 

En 1as e1ecciones presidencia1es de 1985 la FTA vot6 por e1 

cambio ante e1 repudio de1 partido Acci6n Popular (AP), que 

ofreci6 un mi116n de empleos y no cump1i6. As~, de los 400 VAS 

encuestados en noviembre-diciembre de 1988, e1 34% vot6 por e1 

APRA (A. Garc~a), 1~der carism~tico que ofreci6 un "gobierno para 

todos 1os peruanos" y capt6 1a joven pob1aci6n e1ectora1 

ambu1ante; e1 26% vot6 por IU (Barrantes), teniendo como antece

dente 1as obras ejecutadas en su administraci6n edi1; e1 28' no 

vot6; por ser menor de edad, e1 18%, y porque dijeron 11egar 

tarde a 1as urnas e1 10%; e1 8% vot6 por AP ambu1antes de 1arga 

tradici6n acciopopu1ista; e1 2% vot6 por e1 Partido Popu1ar 

Cristiano (PPC) y el 2% por otros partidos. 

Las contradicciones po1~ticas entre e1 gobierno aprísta 

(1985-1990) y e1 gobierno municipa1 izquierdista (1984-1986) se 

hicieron evidentes. Este d1tirno por gozar de autonom~a dispuso 

requ1aciones municipa1es de tipo socia1i=ante e1 mismo que fu~ 
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incrementando su adhesión y consenso en 1os distritos popu1ares. 

Uno de e1los fue 1a Ordenanza 002 que reg1amet6 a1 Comercio 

Ambu1atorio y en agosto de 1986 se presentó un anteproyecto de 

Ley del Comercio Popular Ambu1atorio al Parl.amento para su debate 

y aprobacion. Esta gesti6n impul.s6 masivamente 1a movi1izaci6n 

pol.~tica de 1os comerciantes y que 1a IU supo encausar con la 

participación en concentraciones y marchas del propio al.ca1de. En 
consecuencia, el. Parlamento, de mayor~a aprista, encarpet6 la 

propuesta de los ambulantes y la nueva administraci6n edil 

también aprista pretende congelar los derechos ganados por los 

VAS. 

En este orden: 

"muchas de l.as supuestamente opresivas regulaciones 
estatal.es de 1a actividad econ6mica son rea1mente 
regu1aciones municipa1es, frecuentemente adoptadas 
contra 1os deseos de1 gobierno central., y frecuentemen
te autorizadas por autoridades po1~ticas con posturas 
distintas a 1as de aque11os que est~n en el. gobierno de 
poder nacional.. De manera que e1 t~rmino 'Estado', tal. 
como es ap1icado a 1a regu1aci6n econ6mica de 1os 
informa1es en e1 Pern, muestra real.mente un cuadro de 
control.es excepcional.mente incoherente y desarticul.ado" 
(Withehead:l989:99). 

El. neopopul.ismo aprieta pretendi6 desde el. Estado encontrar 

una sa1ida a l.a crisis, central.izando su poder en una pol.~tica 

cl.ientel.ista y carism~tica del. a1anismo. El. P1an Econ6mico 

Heterodoxo de corto pl.azo amortigu6 el. entusiasmo inicial. de 

esperanza de1 pueb1o, que se hab~a apostado en l.a reinversi6n de 

l.os principal.es grupos econ6micos (l.os 12 ap6sto1es), l.os que no 

respondieron efectivamente pesar de gozar de importantes 

incentivos. La sal.ida presidencial. fue l.a estatizaci6n del. 

sistema financiero y bancario y el. ejercicio del. autoritarismo 

ante 1a impotencia de resol.ver l.a crisis, seguido de una hSbil. 

manipu1aci6n para dividir a l.as masas y cooptarl.o. Se gener6 as~ 

una 1ucha pol.~tica al. interior del. movimiento popul.ar y entre 1os 

CAS. 
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E1 secretario de 1a FEDEVAt.., Edgar Carrasco, en conferencia 
de prensa seña16: 

•La 61tima marcha que rea1izaron a1gunos vendedores 
ambu1antes a favor de 1a estatizaci6n de1 sistema 
financiero, fue encabezada por 1a regidora G1adys 
Garc~a y no por 1a representaci6n de1 gremio. Se 
convoc6 a una marcha para1e1a a una que rea1izar~amos 
ese d~a, haci~ndonos aparecer como que apoy~bamos a 1a 
estatizaci6n, 1o que fue tota1mcnte fa1so. Los ambu1an
tes tenemos nuestras propias a1ternativas y p1anteamos 
1a creaci6n de un Banco de 1os Trabajadores. Muchos 
fueron ob1igados a intervenir con e1 temor de1 decomiso 
de su mercader~a- Estos hechos nos permiten dudar de 
1as garant~as que pueda tener 1a democratizaci6n de1 
cr~dito" (E1 Comercio. 19 de septiembre de 19B7:A-10). 

Respecto a 1a gestión aprista en favor de 1os VAS e1 77% 

(308 casos) de 1os encuestados respondi6 negativamente. De e11os 
e1 31% opin6 que fue una po1~tica inf 1acionaria en 1a que se 
e1iminaron 1os subsidios y todos 1os productos que vend~an se 
incrementaron casi a1 dob1e1 e1 21% dijo que no se otorgaron 
pr~stamos a 1os ambu1antes¡ e1 15% consider6 que 1a administra
ción aprista no tuvo un p1an de gobierno definido. ni mucho menos 
para 1a FTA. as~ gener6 mAs desemp1eo. aumentaron 1os ambu1antes 
y ante 1os programas de reubicación 6stos vienen siendo movi1iza
dos sin ubicar1os un 1ugar fijo, y e1 10% acept6 que se 
otorgaron pr6stamos pero s61o a apristas. 

Diferencia1mente a esta posición e1 23% (92 casos) contestó 
positivamente, ya que se rea1izaron pr~stamos o "cr~ditos chicha" 
a 1os comerciantes y se capacitaron 
funciona con apoyo de1 gobierno. 

trav~s de IDESI que 

Despu~s de dos años de ejercicio municipa1 aprista (1987-
1988) y e1 incremento de nuevos ambu1antes que no vivieron 1a 
experiencia de 1ucha con 1a aáministraci6n edi1 pasada, antiguos 
dirigentes y 1a FTA en su conjunto ve~an deteriorarse y conge-
1arse 1as conquistas ganadas. La participaci6n de un 1~der 
Ambu1ante en e1 Parl.amento municipai representado por e1 conceja1 
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izquierdista, G. No1asco, entre 1984 y 1986 contribuy6 a impulsar 

1os derechos reivindicativos de este segmento social- As~, e1 31% 
dijo haberse logrado frenar 1a represi6n policial; el 23% no se 
enter6 porque desde hace 22 meses trabaja como ambulante; el 23% 

no particip6 de ningQn beneficio econ6mico porque no ·lo gestion6; 
el 19% fue beneficiado, con apoyo crediticio (9%) y con capacita
ci6n t~cnica y organizativa (10%); y el 5% consigui6 le otorguen 
licencias, rapidez en los permisos y la anu1aci6n de multas. 

La lucha pol~tica por la cooptaci6n de los trabajadores 

ambulantes continGa entre aprietas izquierdistas y ante la 
decepci6n de los gobiernos de turno, el ejercicio de la violencia 
y la incertidumbre po11tica y socia1 que vive e1 pa1s; 1os VAS 
vienen perdiendo confianza en 1os partidos po11ticos que dicen 
representar1os. Las desgastadas p1ataformas programáticas de 
1ucha contra e1 sistema y e1 r~gimen socia1 estab1ecido han 
quedado rezagadas en 1a carpeta profesiona1 de sus dirigentes. 
Ahora pueb1o y ambu1antes absorbidos en e1 emprobrecimiento que 
dejaron 1os ensayos po11ticos de 1a heterodoxia han optado por su 
independencia como movimiento socia1 organizado y vienen diri
giendo su participaci6n protestataria contra un Estado que 1os ha 
arrinconado a 1a desprotecci6n. 

La fractura de1 Estado-sociedad civi1 se viene a1imentando 
con e1 nuevo discurso de 1a derecha 1ibera1. Seg6n Pease 
(1988:61) "procura renovar su mensaje ideo16gico y en nombre de 1os 
informa1es quienes como ada1ides de1 nuevo 1ibera1ismo
procura trazar una utop1a que puede ser aceptada por a1guna parte 
de1 pueb1o". 

sin embargo. e1 CAS mantiene sus organizaciones de base y es 

consciente en reconocer 1as ventajas de 1a unidad gremia1. Para 
1os VAS en condiciones depr1midas y de origen go1ondrino expresan 
su apoyo y participan a1 11amado de 1as convocatorias. 

gremios de ambu1antes en Respecto a 1a or9anizaci6n de 1os 
torno a un partido, e1 67' (268 

capita1inoa encue•tadoa mostraron su 
aut6nomo en principios ideo16gicos 

casos) de 1os comerciantes 
desacuerdo. Eete debe ser 

y debe estar a1 servicio de 
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1as necesidades básicas de 1os arnbu1antes. A1udieron que cada 

vendedor esta en e1 derecho de e1egir e1 partido de su preferen

cia, pero 1a independencia po1~tica de1 gremio permite conocer 

meJor sus prob1emas con objetividad y por ende 1a rea1idad nacio

na1. Estando e1 gremio po1itizado nunca se avanzará. 

No obstante, 1a 1ucha po1~tica de 1os VAS en 1~nea se viene 

desarro11ando en e1 marco de 1a "precariedad democrática" y de1 

autoritarismo aprista. E1 secretario genera1 de 1os trabajadores 

a.rnbu1antes, Osear Sosa, dijo: 

"Las promesas que hizo e1 a1ca1de Jorge de1 Casti11o 
para reso1ver e1 prob1ema de1 comercio ambu1atorio, 
fueron s61o poses e1ectora1es. Han transcurrido ocho 
meses y hasta e1 momento no se ha concretado ninguna de 
1as obras que inc1uy6 en e1 P1an Municipa1, respecto a 
1a reubicaci6n y mejora de l.a situaci6n l.aboral. de l.os 
ambu1antes, viol.ándose as1 diversos acuerdos ya 
pactados. E1 a1ca1de ha optado por cerrar 1as puertas y 
e1 diá1ogo con 1os ambul.antes". 

Los representantes de bases argumentaron: 

•La regidora Gl.adys Garc1a ha creado un Frente de 
Comercio de Ambu1antes y que en forma descabel.1ada está 
reco1ectando a sendos ambu1antes con e1 fin de regis
trarl.os como trabajadores no regu1ados. As1 se busca el. 
enfrentamiento con sectores po11ticos de1 Partido 
aprista". (La RepG.bl.ica, 7 de ju1io de 1987:1.3). 

Una opini6n contraria fue dada por e1 33% (132 casos) de l.os 

VAS que consideraron positiva 1a organizaci6n po1~tica de 1os 

gremios ambu1antes. e1 12% opin6 que debe ser el. partido en el. 

poder para conseguir un mayor apoyo de1 gobierno y el. 21%, ante 

l.a desconfianza del. oficial.ismo, dijo concentrar fuerzas y 

movil.izarse hacia l.a defensa de 1os derechos en torno a un 

partido de 1a oposici6n. 

Frente a 1as condiciones de aguda crisis, pobreza, desespe

ranza, angustia y 1a viol.encia a l.a pobl.aci6n civil. ejercida por 
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e1 Estado ante 1a frustraci6n de terminar con e1 avance de 1a 

guerri11a senderista que ha 11egado a Lima y se expande en e1 
resto de 1a Repúb1ica, la participaci6n e1ectora1 y la 1ucha 
po11tica de 1a FTA han mantenido espacios democr4ticos de 
representci6n y de movilizaci6n. El origen estrictamente popu1ar 
de los VAS organizados y de los VAS eventuales se 
recuerdo del gobierno municipal de Barran tes 

conjuga con el 
que apoy6 sus 

iniciativas y con el frente pol1tico IU que ~1 represent6. Ambas 
caracter1sticas reafirman la simpat1a que la FTA mantiene hacia 

IU. Por ser un frente de una larga tradici6n de lucha acentuada 
en los distritos pobres de Lima y porque de ella emergieron 
dirigentes populares comprometidos. 

En el marco de diversas propuestas ideol6gico-partidistas 
(neo1ibera1es, desarrol1istas y conservadoras) 1a p6rdida de 
confianza a una salida po1~tica a1ternativa de 1a crisis y de 

mejorar 1as condiciones de vida de 1os trabajadores ambulantes se 
han hecho evidentes. 

Respecto a1 partido po11tico que apoyar~a a la FTA en 1as 
e1ecciones presidencia1es de 1990, e1 31% (124 casos), opin6 que 

ser~a el frente po1~tico IU porque de1 pueblo, comprende sus 
problemas y se apoyarta a los ambulantes necesitados con mayores 
cr~ditos so1idarios. El 23% (92 casos) contest6 que el FREDEMO es 

un nuevo frente con buenas intenciones que se le debe probar 
(8%) y que 1a derecha es 

tiene un programa para 
distribuy6 en 2% para el 
para Acci6n Popular (AP) 

mAs capaz para gobernar (15~) adem~s, 

1os ambulantes. E1 apoyo a1 FREDEMO se 
Partido Popular Cristiano (PPC), en 6% 

y en 15% para el Movimiento Libertad con 
Vargas Llosa y H. de soto. 

En igual proporci6n e1 23% (92 casos) de 1os encuestados 
dijeron que ningan partido apoyar~a los VAS porque no hay 

esperanza de justicia, todos dicen lo mismo y llegando a1 poder 
ae olvidan de las necesidades del pueblo (12%) y porque todos son 
ineptos (11%). El 18% (72 casos) de 1os VAS contestaron que no 

•ab~an quA partidos loe apoyar~a. porque ea menor de edad (4••• 
porque no existe un p1an de gobierno y no hay mucha difusi6n 
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(14%) de 1a mejor opci6n pol~tica. Este ser~a e1 voto de los 

posib1emente vu1nerab1es en apoyar la propuesta frcdemista debido 
a la poderosa maquinaria propagand~stica que se prepara dirigido 
en cooptar a los CAS y a los llamados informales. 

SegGn Núñez (1987:30) "Frente la eventua1idad de la 

hectombre de la sociedad peruana se propone entonces una receta 

sin violencia basada en la libre competencia y todo el recetario 

demo1iberal. incluidas las restricciones distributivas". 

El fracaso de la pol~tica aprista gener6 el rechazo total de 

la pob1aci6n limeña y de la FTA. De éste s6lo el 3% (12 casos) un 
sector muy reducido de los veteranos ambulantes apristas, confi6 

en el APRA para 1990, el 2% (8 casos) deleg6 su apoyo a otros 

partidos menores. 

En 1as actua1es condiciones en que ha perdido una 

perspectiva de futuro para 1os j6venes peruanos y 1imeños, 

FREDEMO movi1iza 1os sectores popu1ares en base a criterios 

asistencia1es despertando 1a inquietud de 1os jóvenes 1os 

barrios empobrecidos. 

As1, c1 juego po1~tico de1 Frente ingresa a jugar 1as 

necesidades de 1os sujetos socia1es 5 empobrecidos. E1 movimiento 

"1ibertad• que no posee cuadros partidarios, a diferencia de AP y 

e1 PPC, ingresa a 1os pueb1os jóvenes (Canto Grande, Canto Chico, 

Huascar, parte a1ta de san Juan de Miraflores, etc.) para 

movi1izar a 1a pob1aci6n en 1a construcci6n de au1as, 1oca1es 

comuna1es, caminos, centros deportivos con e1 aporte del materia1 

de construcci6n y ia m§quina de distintas empresas constructoras. 

E1 inter6s po11tico de acercarse a1 pueb1o est§ barnizado de un 

estado de ~nimo negativo y frustrado ante 1a expropiaci6n de1 

sistema financiero. 

5 Sobre un origina1 e hist6rico an51isis te6rico de 1as 
necesidades y 1os sujetos socia1es, v6ase Krischke Paulo, Jos~: 
"Necesidades y sujetos socia1es", Revista Mexicana de Socioloq~a, 
Ntim. 3, enero-septiembre, Instituto de Investigaciones Sociales, 
UNAM, M6xico, 1989. 
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De otro 1ado, AP ingresa a 1os barrios popu1ares proyectando 

1a 1abor que inici6 Vio1eta Correa (esposa dc1 presidente 
Be.1aG.nde) a trav~s de cocinas popu1ares y de otros de apoyo 

aiimentario promovidos por entes privados 1igados a AP- Simu1tá

neamente 1a Secretar~a Naciona1 de Penetraci6n Po1~tica de1 PPC 

viene desarro11ando agresivamente su 1abor en 1os pueb1os j6vcnes 

o barriadas de Lima y Ca11ao, ta1es como San Juan de Lurigancho, 

San Juan de Miraf1ores, Vi11a Ma. de1 Triunfo, Carabay1lo, Ate

Vitarte, Tab1ada de Lurin y en 1os cinco distritos del Callao. 

Los trabajos de captación se vienen realizando mediante la 

organización de centros juveniles, ciclos de alfabetización y de 

promoci6n de salud y apoyo a los c1ubes de madres. 
Gabrie1a Ch~vez, Secretaria Naciona1 de Juventudes Femeninas 

de1 PPC a 1a revista Que Hacer (1989:55), dec1ar6: 

"La primera vez 11egamos a1 pueb1o joven 'Mercurio 
A1to', de San Mart~n de Porres, 11evando 1eche fresca y 
huevos, para vender1os a1 70% de su precio. Los 
muchachos de1 1ugar se ofrecieron pronto para ayudarnos 
en e1 trabajo y as~, poco a poco, fueron asumi~ndo1o 
e11os mismos. Hoy contamos con más de 20 c~1u1as 
juveni1es en pueb1os j6venes de San Mart~n de Porres". 

En este contexto, 1a movi1izaci6n socia1 y po1~tica de 1a 

FTA han despertado un cuestionamiento c1aro y cr~tico a1 Estado 

que se ref1eja en 1as actua1es condiciones econ6micas de1 pa~s. 

Frente a 1a vio1encia insurgente, po1~tica y socia1 se encamin6 

1a vio1encia econ6mica que ha dejado en 1a pobreza a muchos 

1imeños y peruanos. En opini6n de 1os VAS para e1 34% de 1os 400 

casos encuestados 1a situaciOn econ6mica y po1~tica de1 pa~s fue 

1a peor de 1a historia peruana, ma1a y dif~ci1 de manejar porque 

e1 presidente Garc~a no supo gobernar; para e1 58% (232 casos) 1a 

situaci6n es castigadora, ca6tica, desesperante y desastrosa. Ha 

pro1iferado una hambruna tota1 debida a 1a fa1ta de fuentes de 

trabajo aumentando e1 CAS, y para e1 8% 

1a riqueza de1 pa~s son cu1pab1es 

1oa ricos que concentran 

de esta situaci6n. A esos 
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nive1es 1a crisis no a1canz6 y piensan que si a19Qn beneficio 
hubo s61o fue para e11os. 

Una vez m~s, 1a riqueza de 1a experiencia mexicana y peruana 
en 1a ciudad capita1 de estos pa~ses, demuestra que hay que 

convivir con e11os para comprender 1a din~mica de 1a subsisten
cia-reproducci6n de1 trabajo ambu1atorio. Iris, de 34 años, 

ubicada en 1a P1aza Uni6n, conc1uy6 e1 testimonio: •caserita si 
quieres conocer e1 sufrimiento de ser ambu1ante, te hacemos un 
campito, pon tu puestito aqu~ a mi 1adito". 
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e o N e L u s I o N E s 

La comp1eja heterogeneidad de 1as diversas formas econ6micas de 

subsistencia en 1a ciudad de M~xico, D.F. y en 1a ciudad de Lima, 

ha permitido demostrar que desde 1as actividades a1ternativas de 

trabajo de 1a vida cotidiana podemos recuperar 1a sustancia que 

construye 10 teOrico. Si bien este estudio intenta dar exp1ica
ci6n de 1os factores qenera1es que constituyen 1a subsistencia

reproducci6n, conc1uimos que 1o particu1ar de1 comercio ambu1ante 
una 1ucha constante por 1a sobrevivencia ante e1 agotamiento 

de 1os modelos de desarro11o econ6mico experimentados. 

La organizaci6n de circuitos econ6micos y actividades 
extra1abora1es vigentes no at~pica dentro de1 desarro11o 
capita1ista; es producto y resu1tado de é1. La diferencia con e1 

pasado s61o ser!a 1a masificaci6n de 1as actividades de subsis

tencia que vienen transformando 1as pautas de funcionamiento de 

1a estructura productiva y comercia1. Se ingresa a nuevas pautas 

de reproducci6n de1 capita1, basado en e1 trabajo fami1iar y 

re1aciones de amistad y so1idaridad propios de una cu1tura 

popu1ar de origen provinciano y andino. 

E1 impacto de 1a crisis econ6mica manifiesta desde 1974 ha 

sobredimensionado originarias formas de supervivencia y ha 

amp1iado 1a cobertura de1 autoemp1eo terciariz4ndose, aGn más, 

1as econom!as de 1a regi6n ante 1a impoaibi1idad de sostener una 

industria naciona1 que garantice una acumu1aci6n amp1iada. 

Diversos aná1isia sobre e1 prob1ema de 1a ocupaci6n y de 1os 

mercados de trabajo urbano en Am~rica Latina han sido inf1uidos 

por 1as aportaciones gu~as de 1os paradigmas c1ásicos (marxista y 

keyneaiano), 1os cua1es han mantenido sus 1imitaciones para 

responder a1 prob1ema surgido hace 40 años. 

En 1a d6cada de 1oa ochenta se vue1ve a retomar 1os miamos 

1ineamientos te6ricos, que en tiempo, tuvo e1 aná1isis 

exp1icativo de 1a margina1idad y de1 sector informa1 urbano de 1a 

econom~a. As!, e1 discurso de 1a 11amada informa1idad se ha 
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pro1ongado hasta nuestros d~as con diferentes matices de inter-
pretaci6n. Si en 1960 y 1970 1os mecanismos de inserción 
desigua1 y combinado de 1as econom~as capita1istas dependientes 

en Ant6rica Latina generaron 1a expu1si6n de fuerza de trabajo de 
1a estructura productiva, parte de este excedente 1abora1 se 
refugi6 en 1a terciarizaci6n. Hoy 1a fisonom~a de 1a regi6n ha 

cambiado, respecto a 1as d6cadas pasadas; nuevas formas econ6mi
cas de trabajo y de subsistencia se vienen conjugando dentro de 

1a din.blica capita1ista. Uno de 1os factores exp1icativos es 1a 

variab1e crisis, tanto de1 ordenamiento mundia1 de1 sistema como 

de 1as estructuras de producci6n industria1 de 1as econom~as 
desarro11adas y de1 tercer mundo. 

Sin embargo, 1as propuestas a1ternativas de1 trabajo 
informa1 se dirigen hacia tres perspectivas que tienden 

asegurar ios pi1ares de1 sistema y mantener 1a reproducci6n y 1a 
acumu1ación de su econom~a o1igop61ica y trasnaciona1. Desde 1a 

esencia de1 pensamiento estructura1ista (Tokman, OIT, PREALC), 
intenta reforzar ei pape1 de1 Estado mediante po1~ticas que se 
dirigen a 1a reactivaci6n cmpresaria1 de1 sector. Es decir, desde 

1a inf1uencia keynesiana se recomiendan medidas de mediano p1azo 
para regu1ar 1a contradicci6n entre oferta y demanda de trabajo. 
Fortaiecen 1a capacidad de 1os informa1es v~a e1 crédito, 1a 

capacitacion en 1a gestión y e1 uso renovab1e de tecno1og~as. 
Desde e1 pensamiento neomarxista (Manue1 Caste11s y A1ejan

dro Portes, DESCO), se ha entendido que e1 sector informa1 se 

encuentra subordinado a 1as necesidades de acumu1ación de1 
capitai, manteniendo v~ncuios estrechos con e1 sector formai e 
imposibi1itado de su desarro11o autónomo. Se trata de un conti

niun m~s que de dos sectores diferenciados, definido sobre 1a 
base de diferentes formas productivas. La subcontrataci6n de 1as 

pequeñas empresas fami1iares o e1 recurso a trabajadores bajo 1a 
forma de contratos en rea1idad son formas encubiertas de sa1ari

zaci6n, constituyen para 1as empresas eatratégicas mecanismos 

para e1udir 1as cargas socia1es y mantener bajos sa1arios. 
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Desde el pensamiento neo1iberal (H. de Soto), in~pirado en 

ei uso intensivo de categor~as econ6micas neoc1&sicas para el 

examen del derecho (propiedad, contrato y responsabi1idad extra

contractua1) interesadamente se hace apolog~a de 1a i1egalidad y 

de 1a natura1eza burocrática e intervencionista del Estado. La 

propuesta se fundamenta en el desarrollo de una econom~a de libre 
mercado (M. Friedman, Von Hayek), en la que todos son propieta-
rios, manteni~ndose una relaci6n salarial de tipo 

permita el restablecimiento de los equilibrios 

relaciones laborales (llámese derecho al despido 

competitivo que 

perdidos en las 

de los trabaja-
dores, anulaci6n de sindicatos, derechos laborales y conquistas 

socia1es). Estos principios son 1a base fi1os6fica de 1a exc1u
si6ri estata1 y en 1a que 1os informa1es ser~an 1os protagonistas 
de 1a pujanza empresaria1. 

Nuestra propuesta de anA1isis a1ternativo se opone a 1a 
visión dicotómica FORMAL-INFORMAL, conc1uimos que existe una 
natura1eza heterog~nea de 1a econom~a 

región y que pro1ifera integrado 
mercado capita1ista pero adscritos 
popu1ares de aobrevivencia. En e11as 

de subsistencia en 1a 
1as reg1aa y pautas de1 
origina1es estrategias 
se combinan formas de 

producci6n fami1iar, artesana1 y formas mercanti1es de producción 
simp1e que cana1izan propias v~as de comercia1izaci6n a 
trav~s de 1a venta directa, de 1os hijos, amigos o 
parientes, que est~n buscando su incorporaci6n a1 mercado de 
trabajo. 

Esta estructura de producción no gira en torno 1a extrac-
ci6n y apropiaci6n de 1a p1usva1~a, si~o se trata de una organi
zaci6n 1abora1 donde no hay divisi6n de1 trabajo en base a 1a 
propiedad de 1os medios de producci6n. 

Debido 1as condiciones de inestabi1idad productiva y 
1abora1, estas unidades económicas tienden fAci1mente a quebrar o 
desaparecer. Se redefinen en cada mercado de trabajo y en cada 
rama de 1a actividad productiva y comercia1 por e1 impacto de 1as 
contradicciones imperantes de 1a 16gica capita1ista empresaria1. 
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E1 fundamento hist6rico del comercio 
M~xico y PerG ha demostrado que 1a venta 

de subsistencia en 
en 1a v~a pública 

existi6 siempre. E1 trueque directo fue 1a primera modalidad de1 
comercio que caracteriz6 a los famosos tianguis de Tenochtitlan y 

T1ate1o1co de1 periodo prehisp&nico mexicano y las ferias del 

Tawantinsuyo peruano. En ambos pa!ses rigieron los patrones 

comerciales de la conquista española mezcl&ndose con la tradici6n 

ind!gena de los tian~uis que manifestaron las plazas
mercado. As!, el pequeño comercio se vincu16 a las disposiciones 
poltticas, tributarias y religiosas de la tradici6n virreynal. 

En la repQblica, las conceñtraciones del com~rcio ambulante 

expandieron centralizados en las ciudades capita1es: z6ca1o 

(H~xico) y p1azas (Lima) y hacia zonas de gran pob1amiento en 1as 

co1onias y barrios popu1ares. La tradici6n cu1tura1 de 1a negra 
picaronera (Lima) y de 1a •Mar~a• cacahuatera (D.F.) en 1as 

esquinas, mantuvo su to1erancia hacia mediados de1 presente 

sig1o. Más tarde, 1a exp1osi6n de1 prob1ema ambu1atorio y su 

emergencia se inici6 más temprano en Lima (1970) y m48 tardtamente 
en M~xico (1980), aunque 1os prob1emas socia1es no están marcados 

por una periodizaci6n exacta, conc1uimos que se fue gestando 

asimi1ando 1os desequi1ibrios de1 mercado de trabajo industria1 y 

de1 mercado de trabajo agr~co1a en condiciones de crisis. 

Entendemos que 1a desocupaci6n es un factor que determina e1 

crecimiento de actividades de subsistencia; sin embargo, en 

M~xico, D.F., y e1 Pera, Lima, e1 Estado en 1as actua1es 

condiciones de crisis, no ha encontrado so1uci6~ a1 prob1ema de1 

emp1eo. Este, además de prob1ema econ6mico, socia1 y 

1abora1, 1a orientaci6n de 1as acciones estata1es se han dirigido 

a enfrentar1as 1igado a 1os intereses de1 capita1 y a 1a moderni

zaci6n de 1a economta industria1 en desmedro de 1a pob1aci6n 

trabajadora. 

E1 crecimiento de 1a economta ya no es un factor que 

garantice 1a 

1abora1, 1os 

1os 1 70 y de 

expansi6n de fuentes de trabajo en e1 mercado 

periodos de recuperaci6n c~c1icaa de 1a crisis de 

1os •so han demostrado que e1 aparato industria1 es 
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insuficiente para absorber mano de obra y 1os impu1sos tecnol6gi
cos poamodernOS""hacen selectiva la participaci6n de 1os trabaja
dores, principa1 indicador del desemp1eo en 1os Gltimos años. 

Los resultados del an~lisis emp~rico para el Distrito 
Federal y para Lima, en el ~ito de la producci6n y de la 
comercia1izaci6n de bienes y servicios, nos han permitido 
delimitar cinco formas ecn6micas de subsistencia. Estas 
vinculan la estructura social de la funci6n comercial: 1) las 
unidades capitalistas de 

superior de la producci6n 
de cooperaci6n econ6mica y 

producci6n simple, que el nivel 

de subsistencia, en base a relaciones 
solidaridad mutua (los micro-produc-

tares y los micro-comerciantes); 2) las unidades de subcontrata
ci6n de subsistencia, incorpora a1 trabajo a domici1io (maquila), 
e1 servicio dom~stico, trabajos de ensamb1aje, montaje de1 sector 
manufacturero y de 1a construcci6n, etc.; 3) 1as unidades 

artesana1es de producci6n de subsistencia, e1 artesano de 
diferentes oficios y habi1idades, cuyo trabajo hace extensivo 
a 1a fami1ia nuc1ear; 4) e1 pequeño productor y comerciante de 
subsistencia en ocupaciones precarias, 

productor de du1ces y misce1Sneas de 
costos; 5) e1 ej~rcito de pro1etarios 
f1uctuante de1 ej6rcito industria1 de 
eventua1es, contratados que opten 

e1 vendedor a1 menudeo, e1 
tercera ca1idad e ~nfimos 

desemp1eadoa y su forma 
reserva; 1os trabajadores 
por cualquier ocupaci6n 

precaria y deprimida que 1es permita subsistir m~n~mamente. Estas 
dos fi1timas constituyen e1 nive1 inferior de 1a producci6n de 
subsistencia. 

En funci6n de 1as re1aciones de propiedad 1a FTA se c1asifi-

ca en tres tipos: 1) 1os CAS, propietarios impersonales que 
trabajan so1os administrando e1 ciclo econ6mico de 1a venta en 
diferentes condiciones de ingresos; 2) 1os microcomerciantes que 
trabajan asociados con miembros de 1a fami1ia extensa y/o amigos 

o conocidos de confianza, compartiendo 1a propiedad de1 negocio y 
participando de 1as ganancias segQn 1a inversi6n de1 capital 

deaembo1sado. Estos se organizan de 2 a S VAS, reproduciendo 
relaciones cooperativas a fin de montar un giro de venta que 1es 
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permita subsistir: 3) Los comerciantes asa1ariados que venden su 
FTA a diferentes comercios de 1a v~a p6b1ica manera de una 
ocupaci6n transitoria persibiendo ingresos por debajo de1 sa1ario 
m~nimo, por comisiones o por e1 porcentaje de 1a venta. 

Respecto a 1a participaci6n gremia1, conc1uimos en que 1a 

pr4ctica organizativa y 1a toma de conciencia no puede ser 
ca1ificada de manera homog~nea entre 1os comerciante de mayor 
rentabi1idad y 1os comerciantes de subsistencia. En e1 caso de 

M6xico, D.F., 1os primeros sue1en. organizarse en torno a un 
1iderazgo representado por e1 partido oficia1ista (PR1), que 1es 
asegure concesiones y to1erancia en 1a venta: 1os segundos, que 

conforman e1 70% de 1os VAS, cerca de1 50% se encuentran fuera de 
toda organizaci6n gremia1 y ejercen 1a venta por medio de normas 
aut6nomas de reg1amentaci6n que conciertan co1ectivamente, y otro 
sector de 1os CAS que, sin ser oficia1ista, est& organizado en 
asociaciones de 11deres gobiernistas. 

En Lima, Pera, para 1os comerciantes de mayor rentabi1idad 
y para 1oa comerciantes de subsistencia, 1a participa_ci6n gremia1 
es un mecanismo que 1egitima e1 trabajo ambu1atorio y 1e otorga 
fuerza frente a 1as gestiones oficia1es. No obstante, un sector 
de 1os VAS en condiciones precarias no pertenece a ninguna 
organizaci6n gremia1 por e1 car~ctcr go1ondrino de su actividad. 

E1 reciutamiento y e1 contro1 po11tico autoritario de 1os 
VAS en 1as fi1as de1 oficia1ismo (CNOP) , son mecanismos de 1a 
pr~ctica corporativista de1 Estado mexicano para mantener 1a 
1egitimidad de1 sistema sociai. 

As~, e1 CAS como sujeto e1ectora1, ha sido convocado a 
abandonar e1 abstencionismo y es impu.1sado a1 reconocimiento de1 
PRI a trav~s de1 voto en 1as e1ecciones presidencia1es mediante 
1a manipu1aci6n de 1~deres oficia1istas. 

En Per~. Lima, ia din~mica de 1a e1ecci6n p1uripartidista y 
1a prSctica gremia1 de partidos o de organizaciones independien
tes apoyados por frentes po11ticos (IU, FREDEMO), han determinado 
que e1 CAS haya asumido una posici6n cr1tica frente a1 gobierno 
naciona1 y 1oca1 para r.onsegui~ su reconocimiento. E1 VAS como 
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sujeto e1ectora1 reivindica 1as necesidades de 1a vida cotidiana 

hacia una opci6n po1~tica de car&cter popu1ar que 1o identifique 
o hacia 1a p~rdida de conf ian2a de 1os partidos que represente e1 
inter6s naciona1. 
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