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INTRODUCCION 

A partir del desequilibrio gradual entre el campo y la in

dustria que trajo por consecuencia la terciarización d~ la eco

nomía, ( un proceso que se inicia en los 70's y que se recred~ 

ce en los años BO's ), la economía mexicana se ha debilitado: 

los Índices de desempleo,la disminución del valor de los sala-

rios, y del crecimiento de la concentración urbana así lo indi

can. Por otra parte, las ciudades han crecido, la población se 

incrementa principalmente en la zona urbana. los niveles de con 

centración urbana se aceleran rápidamente. Así, la marginalidad 

ocupacional (reflejada en la escasez de desempleo) de la pobla

ción se hace más evidente, frente a la modernidad del afio 2000, 

la población se empobrece cada día más. 

Uno de los aspectos de la crisis estructural que maS ha -

sido afectado es el del desempleo. La planta industrial, y el -

Estado no han sido capeces de detener una tendencia creciente -

de desempleo. Urbanización, fue la característica de los años -

40 1 s a 70 1 s; urbanización vía la industrialización con el costo 

del sector agrícola con una migración hacia las ciudaes. Así, -

los sectores se desequilibran, la marginalidad se incrementa. 

Frente a una situación de crisis estructural y un proyecto de -

modernización, los sectores que estaban alejados de la posibili 

dad de empleo formal, empiezan a desarrollar alternativas más g 

ficaces para enfrentar una situación de crisis. 

La informalidad o economía informal hace factible a una po

blación que al no tener una oportunidad de acceder a un sector -
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formal de empleo, ya sea por el incremento del desempleo, o por 

el deterioro de los salarios, busca mantener una opción eficaz. 

Esta opción la representa varias formas de informalidad, como -

son: la vivienda (los asentamientos irregulares), los giros ili 

citos, y fundamentalmente el comercio informal, conoide común-

mente como comercio ambulante. 

El comercio ambulante, que es el tema de mi trabajo, repr~ 

senta un indicador de la grave crisis estructural que enfrenta 

la economía mexicana. Me interesa hablar de esta problemática 

por que considero que es uno de los fenómenos má~ graves en la 

Ciudad de México, junto con el tema del transporte, la seguri-

dad pública y la vivienda. 

Destacar su importancia así como su desarrollo, creo que es 

relevante pñra su estudio de fenómenos más concretos y represen

tantes en la Ciudad de México. Hablar del comercio ambulante es 

un gran reto, pues abordar diversos a~pectos de este fenómeno -

se me presentó como un todo caótico que ha tratado de valorar y 

organizar. 

El comercio ambulante en México representa muchas cosas, en 
tre otras la salida de un importante sector vía la autogestión: 

una forma de enfrentar con "un empleo" la crisis, a pesar del CO§. 

to social; constituir, un importante fuente de ingresos y poder, 

un ingreso extra. liderazgo, corrupción, extorsión, para emplear 

grupos políticos y sociales. En fin que el problema es complejo y 

tiene un sinnúmero de vertientes. 
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De mis observaciones y de la información vertida por los prQ 

pios protagonistas del comercio en vía pública, creí ncccsariio -

realizar para el estudio una clasificación de formas o modalida-

des que existen en el comercio en vía pública. 

Creí que era necesario establecer niveles conceptuales que -

permitieran comprender este problema, por lo tanto fue necesario 

definir lo heterogéneo del comercio ambulante y sus distintas mg 

dalidades: el comercio en los mercados, en el metro, las concen-

traciones, hasta los puestos metálicos, los bazares, los tianguis 

y los mercados sobre ruedas. 

Por otro lado reconozco en la teoría de la marginalidad y en 

el trabajo del investigador Hernando De Soto elementos conceptua

les determinantes para explicar el fenómeno del comercio informal 

en este sentido, enfocamos al ambulantaje como una actividad pro

pia de la marginalidad ocupacional~ 

Finalmente organicé los capítulos de la siguiente forma: pa

ra el capítulo 1, consideré los elementos que desarrollaron el -

boom de esta actividad, tomando en cuenta el papel de la industri~ 

lización de los años 40's hasta los 70's, hecho que permitió la u~ 

banización, la hiperterciarización, el desequilibrio intersectori

al, entre industrias, agricultura y servicios. Así mismo, algunos 

indicadores de este fenómeno, Población Económicamente Activa (PEA) 

del desempleo, la población y finalmente realic~ la consideraci6n 

de algunas de las causas planteadas por la teoría de la marginali--

dad y por el propio De Soto. 

*véase, Infra capítulo I. 
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En el capítulo 2, elaboré el planteamiento de una concepción 

conceptual, de las modalidades en las que se ejerce el comercio 

informal, desde que aparece la vida urbana del méxico moderno y 

sus modernas clasificaciones. 

Aqu! mismo he apoyado de un exahustiva investigación hemero

gráfica y de campo, en la que pude percibir la forma en la que se 

realiza esta activ dad. 

En el capítulo 3, traté de representar directamente la tota

lidad de ls aspectos que tocan la problemática del comercio ambu

lante, los desalojos,la extrema violencia que existe sobre esta

actividad, " la guerra de las banquetas", la posición de rachazo 

de los comerciantes establecidos y de autoridades de las reubica

ciones realizadas y algo que considero fundamental en el análisis 

del liderazgo ejercido por esta actividad. 

Por Último el capítulo 4, plantea "hacia un reglamento para 

el ambulantaje", este es el propósito final, por considerar todas 

aquellas alternativas que ofrezcan opciones hacia la problemática 

del comercio ambulante, para finalmente establecer mi propuesta. 

En esto consiste el trabajo de mi investigación, un trabajo. 

q11e se alimenba de tres fuerltes: tra?ajo Oe campo,· trabajo docu -

;iiental bi1'1iográfico y material li.emero'gráfico. 
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ANTECEDEN!'ES DE IA EO'.JNCMIA INFORMAL EN MEXICO 
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1._q§, Procesos ~ Industrialización y Urbanización M México, B.!!. 

esbozo histórico. 

A partir de los años 40-s se han generado cambios definitivos 

que han transformado la vida de este país. La industrialización a

sí como la urbanización son un claro reflejo del desequilibrio es-

tructural en el desarrollo del país. 

Así~ la industrialización significó un elemento definitivo en 

la transformación soeioeconómica del México moderno. Debemos consi~ 

derar que para que se diera un proceso de modificación y de trans·- 1• 

formación estructural, se dió al mismo tiempo un impulso al proceso 

de urbanización e industrialización. 

Es decir se da una. din5mica en la que por une· parte las candi -

clones del campo se deterioraron, y dieron origen a que un importan 

te sector de la población rural optara por la migración, por otra 

parte el hecho de que México se industrializara a partir del mode

lo de sustitución de importaciones y de desarrollo estabilizador, 

fueron elementos indispensables que permitieron urbanizar este pa{s. 

Por lo tanto éste proceso que se genera en los 40 ;s se mantiene 

con dinamismo y continuidad hasta los 70 S, en que el modelo se a-

gota. esto repercutió en una severa crisis económica en los años 

80 's y hasta este momento no se ha consolidado un modelo de des~ 

rrollo, que pueda permitir al país alcanzar un crecimiento econmico. 

El proceso de industrialización de M6xico se consideró .cerno 

el eje del desarrollo nacional, en consecuencia, a pesar de la -

importancia reconocida a la reforma agraria y al vigoroso auge a-

grícola ( en este periodo se estimula al sector primario ) que 
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registró desde la 5egunda guerra Mundial, la industrialización se afintÓ 

caro el punto central sobre la cual se fundan los lineamientos en rrateria 

de pcnítica econánica. 

El proceso de industrialización fue definitivo para la rrodernizaciim 

del país, gracias a varios factores: la protección de las industrias con 

respecto a la econ001!a internacional ~r tredio de tarifas, aranceles y 

pemisos para la importación. se crearon por medio del sistema impositi-

vo y a la vez la IXJl í ti ca del gasto pÚbl ico canalizó un volumen creciente 

de fondos hacia la inversión industrial, la que apoyó también la politica 

financiera mediante préstamos de bancos oficiales y de organisnos interna

cionales. Así mísrro, las empresas e.xtranjeras que primerairente estaban o-

rientadas hacia la exportación de mterias primas, aprovecharon las. nue

vas condiciones para fabricar una proporción cada vez mayor de sus produc-

tos con destino al nercado interno. 

El crecimiento anual de las manufacturas fue del 6.2% entre los años 

1940-1953, y se elevó a un B.3% en los años 1953-1965, durante los cuales 

resultó bastante rMs alta que la registrada p::ir el Producto Interno Bruto 

durante ese mismo lapso, siendo así que en el anterior ambas habían sido 

similares1
. 

El desarrollo industrial impulsado por la producción de bienes in

termedios de capital creó una estructura industrial más diversificada. Pa-

ralelamente se hizo necesario importar nuevos insurros para mantener en 
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operación los equipos instalados y se apreciaron dlzas de costos y de 

precios en los productos sustituidos, lo que dificultó la exportación de 

los bienes que los incorporaban en su valor agregado. 

:.eopoldo SOlís, señala algunos factores que cuestionan lo que signi

ficó el ;iroceso de industrialización: 

a) El proteccionismo para la pranoción de la industria; 

b) las pol!ticas sobre inversión extranjera, inversión que a su vez , ha 

experimentado w1 cambio radical de estructura (la inversión indirecta 11a 

variado los camp::is receptores de la inversión directa); 

e) los problemas relativos a la localización de las industrias y 

d) tos efectos de la industrialización en el empleo. 2 

~istcn además otros eleoentos que revelan los efectos de la industris. 

lización : el increroonto de la deuda públicaa partir de la Segunda Guerra 

MWldial representa aproximadamente el 1~ del ahorro neto irexicano durante 

este ~riodo. Además el rrcrcado interno de r-fuico, se encuentra en este ~ 

riodo altamente protegido; y esto se debe al canpraniso establecido por los 

gobiernos de cárdenas ( 1931-1940). Avila Camacho (1940-1946), Miguel Ale

más (1946-1952). y Adolfo ruíz Cortines (1952-195B). OUe establecieron un 

sistema arancelario que trataba de eliminar la competencia de productos -

extranjeros y favorecer al ncrcado interno. Esta forma de protección pro

vocó las devaluaciones nr.metarias de 1949 y 19543 , que redujeron el valor 

del peso rrexicano de 4.85 a 12.5 p:!sos por dólar.se afirma que la segunda d~ 

2---------------------------------
3Ib{dem, p. 146 
R03cr D. Bansen, "La Política del Dasarrollo MeXicano", p. 6'1 



valuación subvilluó considerablemente el peso. 

un Último eleme:nto importante para el progrrura de estímulos a la 

industrialización fueron los efectos qu~ tuvo la p:>lítica impositiva so

bro la distri'.:>uciÓn d:Jl ingreso nacional. A fines de los 40's y 50's, el 

gobierno mo...x.icano ac1Jdió al fj nc:mdamiento inflacionario e.le los gastos -

del sector público, determinando que no derorían de aumzntar los impues

tos, y que los precios continuaran elevándose a un rit:ro de 1~ anuül. Las 

rrejores pruebas estadísticas sugi'Z!ren qu~ durante el pariodo 1940-1950 los 

salarios reales descendi0ron, tanto en las actividades agrícolas ccm:i en 
tas no agrícolas, mientras que el ingreso real de los cmprcsnrios se ele

vó rápidamente. 4 

F.stos puntos cuestionan el carácter válido del proce~o dt! inc1ustria

lización, es necesario tomarlos en cuenta para valorar su verdadero cadíc-

ter. ne este modo ¡os efectos de la crisis estructw·at qut? repercute en 

nuestra realidad actual, tiene su e.'\."Plicación en esta fase. . Pero, por 

caj~lo sad1 Treja, 5 opina que debe dárselt.:? a este proceso su verdadera 

trascendencia y en este sentido, - la sustitución c.io importaciones, qu~ 

en los años 50-60 fueron favorables en cuanto a la disminución do los cae-

ficientes d:? i.rnportacione3 con rcsp.....~to :i los esperados. 

Al periodo de ::>ust.i tución d::! importaciones, lo favorecen factor~s co-

mo la estabilidad !XJlÍtica y social m:intcnido ¡x>r los gobiernos r:?VOlucio

m1rio$ debido a esto y al marcado interés de los políticos por csta~lcc.::!r 

una auténtica burguesía nacional el país obtuvo elarento5 c!efinitivos p.:i-

4;61~-~;;j~~-:~~i~~~i6~-d~-i;;;;tacione3", en J..oo¡xJldo SolÍs, "F.conanía 

Me><icam ••• Op. Cit. p. 146 
5 

Idem 
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ra consolidar su modernizacibn. 

Por otro lado el periodo que abarca de 1940 a nuestros d{as 

ha experimentado en México el inicio de grandes cambios en su --

historia moderna. 

Al igual que la industrialización, la urbanización creció a 

ritmos acelerados a partir de los 40's y ha marcado el punto de 

despegue al desarrollo y modernidad del México del siglo XX. Mé-

xico, se convierte de un país eminentemente rural a un país con 

características predominantemente urbanas¡ transita de lo agrícg 

la a lo industria. En este momento México experimenta lo que Uni 

kel señala como alta preeminencia urbana, la modernización del -

país creó diferentes zonas urbanas, pero unas con características 

especialt?S crecieron desproporcionadamente. En México, los más -

altos niveles de concentración urbana se localizan en tres grandes 

metrópolis: las áreas metrópolitanas de las ciudades de México, -

Guadalajara y Monterrey, que crecen desproporcionadamente en relE 

ción a las demás ciudades. EBto crea un si~tema macrocefálico, 

es decir un sistema de ciudades en la que la ciudad más grande r~ 

basa en 4 o 5 veces a las demás ciudades~ 

Lo que es más evidente es que la tendencia del crecimiento -

se eleva gradualmente en las ciudades y disminuye paulatinamente 

en el campo. 

El proceso de urbanización de México se alimenta de las pol1 

ticas trazadas por los gobiernos de Avila Camacho, LÓpez Mateas, 

Miguel Alemán y Ruíz Cortines. Gobiernos que al favorecer la con

solidación de un modelo de sustituciones, mediante la estimulación 

G 
Luis UniKel 1 "Urbanización y Urbanismo" ,p. 125 
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a la burgues{a en la consolidación de 1 aindustria mexicana, es

tablecen del mismo modo los elementos de la industrialización: la 

modernización. México no podía convertir a su población en indu~ 

trial, si na establecía elementos de atacción hacia las ciudades, 

las fábricas se tuvieron que instalar alrededor de las urbes. 

El proceso de urbanización, por ejemplo, en el caso de Méxi

co es el más rápido del mundo. El éxodo rural masivo,el crecimien 

to natural de la población, el atractivo ejercido por las eluda-

des, se favorece al mismo tiempo la instalación de industrias, -

mismas que producen un factor de atracción ya que significan em-

pleos en esta naciente industria, as{ corno la reforma agraria que 

vino a modificar la estructura de la tenencia de la tierra, refo~ 

zaron el proceso de urbanizaci6n iniciado en los afios 40 1 s? 

México ha dejado de ser un país con una gran composición ru-

ral para convertirse en un país predominantemente urbano.La pobla

ci6n urbana que en 1900 constituía el 10.5% de la poblaci6n tota1, 

r¡ en 1940J· apenas_alcanzaba al 20%, se elev6 hasta alcai:izar el 45% 

en 1970, y de acuerdo al Censo de 1980, del total de la pobalci6n 

censada 66, 846, 833 habitantes, correponde a la población ur-

bana 44, 299, 729 habitantes, es decir el indice de urbaniza-

ción alcanza el 66% de la población total, por lo tanto de cada -

tres mexicanos 2 viven en zonas urbanas~ 

7Luis Unikel, "Desarrollo Urbano y Regional en América Latina" p. 23 
8sPP, INEGI, "Anuario Estadístico de los EStados Unidos Mexicanos", 
p.763. 
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Por lo tanto, cano señala Unikel, en México se está dando un fuerte 

fenáneno de urbanización a partir de 1940, dicho fenémmo está definido 

cocro " un proceso de concentración de la ¡::oblación y de las actividades 

humanas en los puntos centrales del es~cio. 119 

El carácter prioritario concedido al desarrollo industrial ocasionó 

una situación precaria en el campo. ·r.a falta "de perspectivas en las acti-

vidaes a';}rÍcola.5 indujo a fuertes corrientes migratorias de campesinos -

hacia las ciudadi?s. Se calcula por ejemplo que en el periodo donde ~e con

solidó la urbanización 1940-50, el volúnen de migrantes sol;::irepasó los 

tres millones de ~rsonas. 1 O 

El desplazamie:nto constante de la ?Jblación rural hacia las ciudades 

influyó poderosJ11ente para que el crecimiento de la población urbana fuera 

d~ un 5.9%, frente a un crecimiento anual de la población rural de i.a~11 

Un fenáncno contradictorio es el que ~ observa en la distribución to -

tal, ya que si ¡xir Wla parte existen altos niveles de concentración dem:>

gráfica en algunos centro urbano.::i, por otra patrte se tieno gran dis~r -

sión de localidades pequeñas por todo el país, se registran niveles de vi

da inferiores y Wla falta .absoluta de servicios públicos y que p:>r consi -

guiente son s!ntana de la marginalidad y no se consideran integrados a los 

patror.:?.~ del desarrollo rroderno. 

g--------------------------------
l~is unikel, "El Proceso de Urbanización en ~co", p. 126 
ti Id;nt 

Ib1dem, p. 230 
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La urbanización es un fenómeno irreversible y en México su 

importancia es tal - sañala Unikel-, que actualmente el crecimi

ento anual de la población urbana equivale a la creaciQn de una 

ciudad de casi dos millones de habitantes, considerando el ni-

vel de crecimiento alcanzado por la urbanización. Además este pr~ 

ceso de urbanización ha jugado un importante papel en los Últimos 

años dentro del desarrollo económico y social de México. El des~ 

rrollo de las ciudades ha servido para incorporar a la vida a am

plios sectores de la sociedad. EStas aglomeraciones permitieron en 

su momento una economía de escala favorable para las actividades 

económicas, especialmente la industria. 

ASÍ podemos decir que el periodo de urbanización de México. 

se convirt~ó en un mero reflejo de un política de desarrollo CCQ 

nómico que ha favorecido la centralización de la vida nacional, a

demás del abandono del campo, y del impulso a una política indus-

trial nacional, son elementos que empiezan a reflejarse en los años 

70 1 s, que es cuando el modelo de sustitución de importaciones hace 

crisis, y que para los BO's desemboca en los sigutentes elementos; 

-Concentración y dependencia incrementada del capital ·extran

jero; 

-Elevada tasa de crecimiento de población urbana; 

-Una mala distribución en el territorio, el 25% de la pobla-

ción tota.1 del país se concentra en tres ciudades: Ciudad de 

H6xico, Guadalajaca; Monterrey. Unicamente en el 6rea Metro

lJOlitana de la ciutl&O tli:: l1t;;dct.:i ~w cc11c~11t1·a v11 lB~: de: r;:;!;fi pobla-



- Deficiente nivel de la calidad de la vida, los satis-

factores en este sentido resultan insuficientes, esto 

atentúa la marginación y la pobreza~ 2 

Estos solo serían algunos elemantos que caractar1zan el m:xtelo de de-

sarro110 urbano nacional, carro producto de tma s1tuac1on de cr1s1s estruc-

tura1. 

La inoustnalización, es sin duda el elemento más importante para -

consolidar , un sistema de ciudades. La industria, el CC1T112rcio, los ele-

nr::mtos de atracción hacia las ya e..xistentes ciudades y hacia otros ix>los 

urbanos, qu~ se favorecieron con la industrialización han sido rcsul tado 

de lU1 proceso. li?.xico que hasta antes de los <o' s , se mantenía Wl índice 

de !;O':>lilciÓ!'l urbana d~ ;ipenas 30% de la tx>blación total. (Veáse Gráfica l) 

A.si ,México a partir de este rrarento !:xtdcce un salto enorme hacia la 

ur?anización creciente. Si bien, era necesario consolidar una clas.:? o't:lre-

ra que trabaja:.a en las m:x:Jernas industrias de capital nacional, y debido 

a qug el campo favoreció y sacrificó su desarrollo en este periodo, al mi.§. 

roo tirntpo al dárselc prioridaC a lo urbano , a lo industrial, el campo que-

dó desprotegido, y tuvo que bUscar en las ciudades, las oportWlidadcs que 

el campo ya no ofrecía. 

Al1ora sinteticeroos el Cesarrollo de la urb.1.nización de acuerdo al 

cuadro 1 . !.os anteriores datos nos indican CJU:.:! hasta 1940, México ·era un 

país niral, y que en el IOCITP.Jtto de despegue 1940, 1950 en adelante se 

mantuvo una tenc!cmcia de urbtmización que no se deb:-!ndria. 

r~-;1,;1:-~rnai.~~~i6~-;-~~~1Í5Ill), ··, P· iJo 
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El crecimiento urhano1 na generarln en el periodo de l 940-1950, un 

increnr:?nto de tres millones de habitantes únicamente en una década. En 

1950 el predominio de la población rural era más elevado, pero para los 

años 60
1

s. el porcentaje de distribución entre la p:>blación rural y urbg 

na era prácticmoonte la misma., es decir de un 5~ para tas dos poblacio

nes, ya que para los años 7Q's el predaninio urbano era más evidente. la 

población urbana en ese rocimento fué 9 millones más grande que la EXJbla -

ción cural y para la población urbana que nunca dejó de crecer 5(! t..-onso

lidó, es decir en ese maneota, la centralización urbana se afirnú corro -

u;i fenáneno en constante expansión. { Véase Gráfica l). 

:.a tendencia indica queel censo de 1990 arrojará datos que harán más 

evidente la despro¡x:>rción entre la población rural y urbana., El patrón 

regional de la distribución espacial de la p:>blación urbana en ~ico, 

de 1960 a 1980, ha sufrido crunbios im¡:ortantes. Si bien el índice de - -

preeminenciade las 3 ciudades más grandes del país (~xico, GUadalajara, 

y Monterrey), ha surgido pnra bien , un sistema interrtEdio de ciudades, 

que ha desviado y contenido la ola migratoria , este sistema intenredio, 

lo constituyen ciudades distribuidas alrededor del país, com;tituyen sis

temas urbanos regionales, y tales sistemas 10 constituyen casos caoo el 

de las ciudades fronterizas del norte de México (Cd. Juárez, fux:icati, 

Hatarooros, Tijuana, Reynosa, Nuevo La.redo, etc.), otro sería el desarrollo 

de ciudades ccxoo las del bajío, o las del sur del país. Es decir, si 

bien es peligroso que ta población urbana crezca desfavorable1rente con 

respecto a la población rural, seda peor que esta concentración únicrumn

te estuviera en las tres grandes rretrópolis. 
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b) ta Marginalidad OcUpaciol'\al y el proceso de terciarización. 

El (:esarrollo alcanza::!o por la indu:;trialización -;Jencró una 

serie de efectos t)aralelo3. El costo alcanzaao p:lr el c1esarrollo econó

mico de aste 9Criodo de lne.ustrialización urbanización ganeró un eno~ 

p:llo Oe marginalidad xupacional. 

:,.,s activüindcs QUG! para el propÓsito de nu2stro tra03jo considera

nos mar;¡inales, o subterráneas, tienen su explicación en la crisis que 

;¡~n~ró :?1 modelo de d2~mrrollo hacia adentro, o modelo .2stabilizacior. 

Ya qu~ d~bic;;o .:i que, el s!?ctor primario (a~Jr!co:a) funcionó a trav2s de 

la su~si:it~ncia y una marcada ocupación que, entr2 otras cosas incrcrrentó 

la mi1ración C.~l campo a la ciudad. 

Oueremos S:::!ñalar que al concepto de rn..1rginalidad 1 para nosotros es 

definitivo para el ::málisis del Cllll~Ulantaje, creem:>s que este con~pto 

nos proporciona elcmGntos importantes con los ci1ales coincido y debem:>s 

señalar que nuestro enfoque se centra oo el aspecto de la m'1rginalidad 

en el mpleo, y que tanaJros pra al caso otros clcm?ntos que o:mpl(3YJ:2Iltan 

nuestro estudio. 

Al respecto de la m:irginalidad coincid!) con Quijano y con li" CE-

pM,c , que señalan qui:! la rorJin;J.lidac1 , es un síntoon. de dependencia y 

de ~ p:metración c:m las estructuras capitalistas. En este sentido la 

marginalidad ti~n~ un ori9en dentro del int~rcambio de- -
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sigual entre el centro y la periferia, pero seda un gran error señalar lo 

que afirma Kowarick, "que las formas de integración que genera la margina

lidad no son capitalistas1113 , más aún las fonnas de intagración son total

mente capitalistas por que se generan dentro de una crisis que el propio 

sistema propicia, " la marginalidad es interpretada can:> una tMJlifestación 

del capitaliSttD global en su fase capitalista, es decir también es repre

sentada en los altos países industrializados. 1114 

Lo anterior explica por qué es Wlll condiCión universal, :.o que quiero 

aclarar es que, solo en los pr.1ises dependientes esto es una expresión masi-

va de las tendencias de estancamiento del capitalismo. 

Mi posición con respecto a la teoda de la marginalidad la enfoco di

rectanente a la posición de J. Nun, en el ti¡x> C de marginalidad , que 

señala: 

" •.• considerams marginales a todos aquellos que estuvieron em

pleados y que salieron del ámbito de la producción" ~ 5 

A los excluidos de la producción, pero que pertenecieron a este árnbi-

to de alguna u otra manera, as! como aquellos que por el deterioro del in-

greso o salario, o por el desempleo y la ¡:x:>ea oportunidad laboral ofrecida 

por el Estado o la planta industrial optan por la infoanalidad, nosotros 

lo consideramos Erginalidad ocupacional. 

D?l mism::> m:>do creo que existen otros elerrento que nos permiten expl! 

car la marginalidad ocupacional, Ala in Tourainne por ejemplo señala , 11 la 

m:irginalidad es un fenémmo de subocUpación en la situación de dependencia' 

TIK~;i~k:-::r;;;;;~~l'i~--C~~it~li~ta en América Latina", ~ Mexicana BQ. 
SOCiología, p. 1507 

~~ José NUN, " la marginalidad en A:OOrica latina", p. 1510 
IdC!n 
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o:m:> Tourainne, entiendo esta marginalldad en el sentido de sub:>cupación 

del empleo foanal. 

coincido con lo que señale anterionnente, las cuasas de la .. margina-

lidad urbana están en el sector agrario . "La agricultura precapitalista, 

se ha conservado e incluso ha ampliado para los terratenientes, debido a 

la protección de las nuevas burguesías, lo que conduce a una expulsión 

de la fuarza de trabajo de este sector. El problema radica en que la e.x

pulsi6n por un lado y la atracción en actividades industriales por el o

tro no exista coordinaciónt~ 

Así Tourainne, ¡¡borda . el concepto de marginalidad , en el sentido 

más apropiado, Y con el cual eoincido: la marginalidad es un signo de de

sarticulación de la sociedad dependiente , de la falta de coordinación del 

empleo entre los sectores dominantes y daninados". 17 

Creo que en el caso de la actividad infonnal ccm:> en el ambulantaje 

este principio es muy apropiado , ya que existe para que se de esta fonna 

de infonMlidad, una descoordinación entre el ~ector dcrninante y la auseA 

cia de estimulas p:>r parte de los niveles de la formalidad, en este caso 

estímlulos para el empleo bien remunerado, la marginalidad en el c:orrorcio 

infonral responde a este principio, una interrupción con el sector formal 

que sin ayudarlo' 10 presiona y le obstaculiza las alternativas de trabajar 

con su propia autogestión. Estas causas llevan a grandes grup::>S do persa-

nas hacia la marginalidad ocupacional, representada por el amrulantajo 

actividad que se extendió en la Ciudad de 1-fucico. En esta descoor -

16-~~~~-~~~~-:~-~:;~~~;~~ad Urbana", en Revista nexicana 9g_ Socioloq{a, 
17 p. 1515 

Idem 
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dinación hace que se increrrenten las actividades terci<irias, r :undaioon-

tal.Irente las informales, · a este tipo de actividades que nosostros señala-

mas CaTKl parte de la marginalidad ocupacional y que representa el efecto de 

las condiciones de la crisis estructural y de ausencia de Estado, tam'1ién 

teóricos le llaman a estos efectos de la· descoorc!inación : actividaCes -

marginales u ocupaciones de refugio, que no son mas que una forna de inte

grüción marginal en la división social del trabajo. Es decir estas ac

tividades de refugio , o marginales representan una opción concreta 3. esta 

marginalidad ocupacional, provocada por un sistema de intercambio d!?sigual 

y burocrático. A esta categoda de ocupaciones de refn'.)io pertenecerían 

todos aquellos ~rciantes ambulantes de subsistencia, concepto que vcre-

mos posteriornr..nte. 

Con respecto al pc:ipel de la econcxnía infonnal en este sentido, tomaroos 

la idea de que un sistema econánico se hace necesario para un sector dese-

cupado o subocupado para buscar un sistema alternativo de empleo que na 

contenga los límites del empleo forn'k"ll, un tipo d~ crnplco dinámico ~ro tam

bién ma.rginilt 18 . De Soto define este tipo de tnilrginalidad ocup<1cional, se-

ñalando: 11 estos marginales, son W1 empresaritldo , que tuvieron que salir 

de la formalidad por que el Estado y el sistema poli tico y <!COnánico por 

que las opciones de que esta formalidad ofrecían eran mínim.is }" ·rontajo-

sa3 para él, estos marginales enfrentan con su propia iniciativa a este 

sector y trabajan con dinamismo, enfrentan al sistcn\1 económico c:cm:> pro-

letarios , pero debido a la confoanación del sistema, no se encuentran en 

posibilid~d de ampliar mucha rlqueza. 19 

llBgHernando D2 soto, 11 t.os marginales, los informalres, los su~teráneos",p. 12 
!dom · 
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Por lo tanto tenem:>s que aclarar que estas ocupaciones que denani-

na.iros marginales, p:>r lo general. se ancuentran en aquellos sectores de 

la actividad eccnérnica ( generalmente en los servicios y en el canercio 

informal) en donde se apera con bajos niveles de productividad y tecnifi-

cación. 

La marginalidad escapa en muchos casos a la estructura legal ya que 

lns rrecanistros y características estructurales que las genera no son e-

liminadas con la creación de un estatuto que reglarente las relaciones 

de trabajo. 

La estructura ocupacional urbana, en integración con el nercado de 

trabajo del país en general condiciona la existencia de una serie de - -

puestos ocupacionales marginales, que son llenados por determinados indi-

viduos de acuerdo a ciertos atributos. 

''La falta de ocupación productiva sustrae a muchos mc.xicanos del -

sistema prcxluctivo nacional; la situación ocupacional es otro de los gran. 

des problemas que la rocx:lalidad tradicional del crecimiento ha logrado a-

tenuar. Frente a una tasa de crecimiento de 3. 4% se requiere no solo ele-

vadas tasas de crecimiento econémico sino también cambios estructurales 

que favorezcan aquellas act.ivid3des intensivas de mano de obra"2º 

ZOCA.~CO, " Econanía lnfonna, El canarcio Ambulante en la ciudad de Mé-

xico, p. 25 



-18-

Esta inflexión nos olJliga ha afirmar que es necesario establecer una 

política gradual y profunda que abata estos efectos marginales en el an -

pleo. 

la marginalidad no surge por sí sola, no es un proceso es¡:ontáneo , 

es el s!ntorna mas crudo de la pobre?.a de los países dependientes. La. mar

ginalidad ocupacional, o marginalidad en el empleo, entendiendo por esta 

a un sector de desempleados o subempleados ,marginados del sector f~rmal 

que tienen que establecer para sus subsistencia nccaniSltXJs originales y 

espontáneos r Iteeanimoos infonnales. 

la formalidad los margina y los arroja del sistema, estos a su wz es

tablecen para si el mundo de la informalidad, de: ta economía subterránea, 

un mundo que para este sector formal que los arrojó cano marginal~s lo con

sideran fuera de la ley y del derecho, pero que para ellos representa una 

salida a la ¡xibreza. 

~rginados ocupacionallrente, los desempleados o subempleados enfren

tan la creciente pauperización y marginación con valentía, Esta~o y sec

tor Privado, los fierialiin, estos, responden trabajando, infonnalrrente, pe

ro trabajando, gara mantener las ganacias de un sevctor formal, que se 

favorece en la eooncrnh informal, por que aqu[ puede vender irnrc~ncíñs_ que 

no puede sacar en sus negocios, y as'Íi estinnJla a la informal id ad. con

virtiéndose así un círculo vicioso, por que al fin y al cato, el sector 

infontal no podría subsistir si el sector formal no 10 estimulara ccm:> 

proveedor. 



- 19-

Por otro lado es importante señalar la importancia de la creciente 

terciarización de la economía, es decir el peso que aCUJmlla el sector 

servicios, caro respuesta a la marginalidad ocupacional. F.s ta creciente 

participación de los servicios en la o::!Cenanía, desiquilibrando los sec-

tora::; industrial y agrícola, Señatá'!:ianxx; an~riorrente la descoordinación 

existente entre la industria y el campo, crisis que desern.1:>ocÓ en un dese

quilibrio entre los sectores primario y secundario, que solo provocó que 

otro sector favorecido creciera, es decir se elevó et sector terciario, el 

sector servicios. El sector servicios al darse esta crisis intP-restructu-

ral ~ntre el carrqX> y la industria, por tas causas ya señaladas, proporcionó 

w1a alternativa eficaz para enfrenta"."' la marginalidad oc:upacional provoca

da por esta d~scoordinación, la opción ofrecida por el sector servicios al 

pro¡x:ircionar empleo a amplios s.x:tores ::le la PJblación ,( opción ':.{\12 ya no 

ofrecin la industria,) hizo que este sector creciera enot1'['J.;!(00nte. 

Dc~s entender por pr()C{!so de terciarización de ln econanía 11 1a -

hip?rtrofia del sector tercinrio {servicios), pero no de un sector alta

mente prcxluctivo, ni vinculado al proceso mismo de la industrialización, 

si no de uno de muy baja productivi1ad y hasta cierto punto redundante, 

que algunos incluso ¡:::odrÍan llamar un sector cuatcmario"21 . 

La hipertrofia de servicios y activivdaes CCJm::!:rciales, se califica de 

innecesarta. en los países alt~tc industrinlzac:'os, con mayor razón 

en un país C?COnánicamente Ccpan::lümte corro México. Lo laioontahlc de esta 

::;ituación radica en que muchos recursos de considerable cuanúa ·. reporta

rían m'!iyor provecho social y econéxnico si se canalizaran a sectores run-

~fW::!!~~!!::?-~~-!~-~~~~.!._!~-~~?~strta, y la agricultura. 
Rodolfo Stavenhagcn , 11 Perspecti·.ras D::m:>cráticas en A.L. 11 , p. 122 
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La multiplicación de las actividades correrciales y de servicios es no

civa por " que obedece cm gran medida a la proliferación d2 interne:liarios }' 

de desempleo disfrazado" 2~ El crecimiento desorbitado de tas actividades del 

sector terciario es característico de los países subdesarrollados. Si bien-el 

-. sector servicios desenpcfia hasta cierto punto, actitudes social.rronte ne-

cesarlas, resulta engañosa su importancia y en ocasiones su preponderancia, 

frente a las actividades netairente productivas. 

En MéxiC1), con grandes necesidades de recursos de capital existe una 

distorsión tal que el sector terciario ha ido acumulando cada vez t!Jlyor im-

portancia, en relación con los sectores industriales y el agrícola. 

La participación de las actividades agrícolas dentro del PIB ha ido 

perdiendo importancia y las industrias por su parte registran un lento ere-

miento.En Cilmbio· 1as actividades terciarias han conservado un nivel de ere-

ciente importancia. En 1950 parecería que el secl;or terciario empezada 

a disminuir su particip<lción, pero luego de esta etapa ha tenido :lna re

cuperación que le ha permitido a[XJrtar más PIB en el país. (Véase C\Bdro 2). 

Sin embargo la estn1ctura de ocupación hasta 1980 era de un 3~. 23 

Si tuvieranos que atribuir causas a este irodelo de hi~rtrofia del 

sector servicios, diría que este proceso de explica en que a partir del 

p?riodo de industrialización, se dt:in desequilibrios que guardan relación 

directa con los inequi tativos patrones de distribución y de la riqueza -

vigentes en México. 

22carlos Tello, "Análisis de la distribución nacional del Ingreso", p. 30 

23 
NAFINSA, "La Econan!a ~icana en Cifras", p. 30 
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CUADRO 2 

PROIXJCTO lNI'ERNO BR!1ro POR ACTIVIDAD 

ECONOMICJ\ 1980-1987 

(Miles de millones de pesos) 

Gran Di visión tenominación 1980 1981 

'ltmlL 4 470 6128 

1 Agropecuario, sil vicultara y pesca 368 503 

2 Minería 144 147 

3 industria Manuf'acturP.ra 989 1326 

4 COnstnicción 287 427 

5 Electricidad, gas y agua 44 56 

6 Comercio, resttiurantes, hoteles 1250 1695 

7 Transporte y Comunicaciones 286 395 

8 Flnuncieras, Seauros e innruebles 384 538 

9 Servicios Cammales, Sociales y peri 
sonales. 767 1106 

1982 1983 

9798 17879 

720 1392 

302 1272 

2033 3772 

635 804 

88 167 

2902 5073 

606 1172 

820 1397 

1778 2975 

ruante: SPP, !NroI, Sistem.J de cuentas Nacionales, 1980-1983. 

Trasladando estas cifras en pore2ntajes ¡x:Jr sector, nos arroja '.los si

guientes datos. 

AÑO SEC!'OR PRIMARIO SECTOR SECUNDARIO SEC'!'OR TERCIARIO 

1980 
11.~ " 

29.!1,I: li9x; 

1981 10.6" 30 % 59.9 % 

1982 
10.4" 28. l " 61.5" 

1983 
14.9" 26.5 % 58.$ 

1 
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El crecimiento itmDderado de muchas de las actividades de ti?) ter-

ciario, responden a necesidades de grupos minoritarios con elevado p:>der 

de canpra. Un aliciente poderoso para dedicarse a este tipo de activida-

des se localiza en los altos márgenes de ganancia que genera esta activi-

dad , además de que el trabajo realizado en el carercio y en los setvicios 

en general, no co11tdbuyen efectivamente al desarrollo económico del pals, 

adenás de restarle. recursos a los otros dos sectores fundam:mtales de la 

econanía: la industria y la agricultura. 

la rentabilidad de estos negocios se amplía durante los p:?riodos in

flacionarios rtediante la espeGUlación y la ocultación de rrercancías. 24 

La manifiesta incapacidad de la industria para generar empleo es otro 

de los factores en la defonnación del caoorcio y los servicios . Es decir 

la industria creó factores de atracción hacia las ciudades, tratando con 

esto de estimular el empleo en la industria, en el periodo ya referido 

(el de sustitución de importaciones)., al agotarse el m::xialo y no continuar 

con la tendencia creciente de apoyo por parte del Estado hacia la industria, 

de este nodo la atracción de empleos industt"iales que proovocaba la ciudad 

al campo cambió, si bien no era posible instalar a los migrantes en la in-

dustria estos se instalaron en otro sector ,el terciario. con lo anterior 

quiero-decir que la política de industrialización no estuvo rrol tr;J.zada, la 

planificación no preevió el alto crecimiento de las ciudades, y de los gran-

des volÚIOC!nes de migración hacia ellas, y al tener que limitar un m:xlelo que 

estaba condicionado con una dependencia creciente, limitó un potencial de 

mano de obra que hubiera podido desarrollar- la capacidad del país. 
2<1-------------------------------

Idem 
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Es ¡x>r eso que al agotarse el roodelo de desarrollo estabilizador una de 

las consecuencias es que al existir una población migrante que viene del -

caqio, el canercio y los servicios los tienen que integrar. El sector ter

ciario crece,los datos estadísticos rrencionan una hipertrofia principal-

mente en el carercio, pero considero que en este rranento paralelarrente el 

c::oocrcio infoanal por su lado tambiér.• se eleva considerableme.ntQ. 

A falta de empleos en actividades productivas las población se desplaza 

a actividades de roora intermediación, se ocupa en el pequeño C'Oll"ercio (for

mal e informal), se dedica a la prestación de servicios elementales donde 

se dan situaciones de subocupación o de desempleo disfra1.ado. 

La vía p3ra nlcanznr un mayor grado de desarrollo e independencia e-

conánica no está precisamente en fun_ción del crecimiento caaercial ni en los 

servicios. Existe una necesidad de corregir esta desviación que hace p:>sible 

que se empleén enornes recursos en la carercialización, nis que en la pro-

ducción de bienes. 

Si consideraroos indicadores como el de la PEA 198025 , observé que en 

este ~nto la PEA era de un total de 22, 066, 000 (veinte y dos millones 

ssenta y seil personas) , que para el total de la ¡x>blación 66, 847, 000 

(sesenta y seis millones ochocientos cuarenta y siete mil personas), la dis 

tribución p::>r sector en ese rtYJrOOnto se nanifestaba el cuadro 5. 

í·--------------------------------
:JNAFINSA, "La F.conomía .•• Op. Cit. p. 31 
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t'UADRO 3 

ESTRUCTURA DE LA POB!ACION 

(porcentaje de la OCUpacián total) 

AGRICUL'JURA IN!XJSTRLA 

65.4 12. 7 

58.3 15.9 

54.1 19.0 

52.3 20.1 

48.0 22. 7 

SERVICIOS 

21.9 

25. 7 

26.9 

27 .6 

28.3 

FUENTE: La Econanía ~!cana en Cifras, de Nafinsa, p.60 

Los tres sectores fundarrcntales de la economía han modificado su par-

ticipación dentro del PEA. Aunque si debem:>s afirmar que el sector servicios 

caoo virros en et cuadro 2 en en los 80" s ha crecido considerablemente con 

respecto a los otros sectores. 

El desempleo y subempleo tienen repercusiones en el roorcado interno 

y so expresión de la mala distribución del ingreso. Amplios sectores de 

la población con bajos o nulos ingresos propician que los salarios se man

tengan bajos. Esta expresión del Ejército Industrial de REserva influye y 

pesa en la determinación de los salarios mínimos. D3bido a que ~l sector 

industrial ni el Estado han sido capaces de responder a toda esta mano de 

obra desempleada, algunos optan por dedicarse a los servicios, a poner 

su propio negocio a emplearse en lahores informales ,mientras que otros 

que no se encuentran en esta posibilidad de ser independientes del sector 

formal, presionan cano desempleados en la detenninación de salarios. 
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otro aspecto particular de la fuerza de trabajo en México es el 

bajo nivel de educación y capacitación. Se calcula segÚn la SPP, que solo 

el 29% de la ¡?oblación ha cursado 4 a 6 años de primaria y apenas un 2CJ;t 

tiene postprimaria. La capacitación es otro elemento importante que arroja 

a muchas personas a trabajar por su propia cuenta, a volverse desempleado, 

y/o informales. SOlo un escaso porcentaje de la población cuenta con un 

cierto grado de capacitación que le pennitirá desarrollar actividades -

técnicas modernas. 
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i;l fil. ~ ~ ll. F.conanía Informal y ~ indicadores ~ 

1ª Informalidad 

La Economía Informal es un ténnino tooderno que trata de señalar todas 

aquellas actividades que por mucho tiempo han quedado al margen de un sis

tema de derecho, pero que en rranentos determinantes cano el actual, se mani 

fiestan clararrente. de repente todos hablan de economía informal o su.~terrá 

nea, se convirtió 2n un término familiar para particulares caro para autari 

darles con el cual designaban a las actividades irregulares qu~ no estaban 

integradas al corriente con la ley. 

Algunos que quisieron explicar el por que de la inform:ilidad señalal:>an 

y coicid!an en que la falta de esnplco y de opciones ofrecidas por el Estado 

y por la iniciativa privada habían orillado a trabajar a muchas personas a 

trabajar al margen de la Ley,, evadiendo impuestos, trabajando en la calle. 

unos no pagando impuestos, otros invadiendo propiedades, otros no dectarand.o 

ciertos giros, en fin , que la complejidad del concepto encierra muchas co

sas. Lo que es evidente es que ricos y pobres caen en la informalidad a 

causas del Estado. FUndamentando lo anterior diré que el enonre regla,m:!ntis 

rro, y formalidad del Estado ha hecho que la gente olvide su interés por ac

tuar dentro de la Ley. 

Señalaba que en el periodo de despegue econánico iniciado en los años 

40" s , se produjeron diversas roodificaciones generadas p::>r la crisi de un 

proyecto de desarrollo hacia adentro que sólo duró 30 años, posteriornen

te los costos de tantos errores políticos iban a significar el - - -
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inicio de la crisis estructural recrudecida en lo s BO's. La población -

creció en desmnpleo, en oportWlidades y se elevó la marginalidad urbana y 

de r2pente el 5~ de la econcmía se convirtió en subterránea. 

Filtre el 30 y 40% de PIB lo generan actividades no registradas en 

las estadísticas oficiales,es "una realidad tan aparente que nadie la pue

de seguir ignorando". 26 

Basta salir a la calle para constatar la creciente proliferación de 

actividades informn.les: boleros, tragafuegos, limpiadores de parabrisas, 

guitarristas, vendedores de cualquier producto, es una imagen cada vez 

más canún en la ciudad. 

Ahora traterms de definir lo que se a:inoce caro econan{a informal, -

"llamada también:subterránea, marginal, sistema o, Rentas Q:ultas, econo-

mía surrr-rgida, econanía swoorsa, no registrada, ilegal, sector urbano no 

legal, dual, econan{a oculta, etc. 1127 

Ellta econanía se define "caoo el prOOucto interno bruto no registrado 

o sub~istrado en las estadísticas, asociado con un nivel de carga !is -

c=11. 1128 Existen otras definiciones que señalan que esta econanía "es el con-

junto de actividades legales ~ ilegales, cuya estabilidad y registro 

escapa a los recolectores de las estadísticas oficiales , y que por lo tan 

to no son gravadas o lo son en amior nedida. 1129 

2s-------------------------------
27EXP1\Nstoo, "~ Econanía SU~terránea"! p. 1 

28Nestor de Buen , "La econorrua SUbterranea 11 
, p.6 

29CESSP. 11Econanía SUbterránea", p. 13 
Idem 
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Estas definiciones del centro de Estudios del sector Privado, plnntean 

concretamente que la infonnalidad es toda aqu:?lla actividad econánica que 

no se encuentra dentro del sistema legal, que está al m:1rgen de la ley, que 

opera clandestinanente, señalan algunos. Fero dentro da esta economía debe

mos considerar que existe un tipo de econcmía informal que es "legal 11 y o

tra que es criminal. 

La econanía informal "legal", se vale de medios ilegales y legales -

para llegar a fines legales o lícitos. Mientras que la econanfo. informal 

criminal, utiliza medios lícitos e ilícitos para obtener fines taml:lién il! 

citos o criminales (a este tipo de econanía se le conoce como econanía ne

gra). H':?Cha esta dfstil'tción es necesario determinar :¡ué actividades dentro 

de la oconanía informal s~ consideran legales y cuáles ilícitas. 

Entendeoos por actividades infonMles "legales": 

a)Trabajos o emploos no registrados(Off the tlie bool<s o iroonli(Jthing), 

remunerados en efectivo que evaden cualquier clase de impuesto: 

b) Trabajos de inmigrantes ilegales: 

e) Operaciones de trueque de bienes y setvicio: 

d) Préstaioos por fuera del marcado financiero: 

a) Transacciones de bienes y servicios no reportadas o subreportadas ante 

la autoridad fiscal; 

f) SUbfacturación o sobrefacturación de exportaciones e importaciones. 

Por actividades informales ilícitas o criminales entenderros: 

a) contrabando de m?rcancía; 
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h) Juegos ilegales; 

e) Tráfico de drogas, táh<lco y alcohol; 

d} corro¡x:ión , etc .. * 

De acuerdo con lo anterior podenPS observar que la econanía sill>terrá

nea o informal ea más compleja de lo que par~. Los datos del JX?SO de es-

ta actividad arrojan lo siguiente : 

CUADRO 4 

EL PESO DE LJ\ ECCJNa>IIA SUB1'ERAANEA 

POR PAISES. 

PAIS PORCEITTAJE DE PARTICIPAC!ON DE 

ACUERDO AL PIB 

Estados unidos 1(1.l; 

Italia 3(1.l; 

Inglaterra 15% 

Al8tn:ttüa Federal lCl.l> 

India• 7(1.l; 

México 40% 

Argentina 2:1% 

P2rú # 5()% 

Chile 4(1.l; 

* En la Indin según la ONU, solo 4 millones de personas d-eclaran impuestos. 
# El Índice general pl.ra .t\nYirica Latina i?s r.Jel 5~. 
1'1.JENI'E: Hernando de soto, conferencias, "El Paso de la B:::onanía Informal 11

• 

Asi de acuerdo a los rJatos anteriores VC300s qua la ~anía subterrá

nea, caro la marginalidad (ClL"ldro 4), son fenáoonos universales. Pero en 

. 
CESSP, "Econanla Subterránea", p. 11'! 
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los países subdesarrollados repercute más. 

Para el Estado, la economía infonnal es un mero síntana de la in-

capacidad de la estructura productiva para generar empleos suficientes: 

creeros que es algo que se genera en la lucha de clases y que se debería 

resolver con una equitativa distri!:>ución de la riqueza. ?ara la iniciativa 

privada, la causa de este tipo de econanía alterna, son los elevados im-

puestos , el excesivo reglamentism:> oficial y la corrupción burocrática: 

la solución patronal es que el gobierno dej~ en paz a los empr::sarios, u-

nos y otros· argurrentan sus posiciones. 

Varios estudioso::; del tema,(De SOto,Cordcra, el CEs.SP, DE Buén, SPP, 

SECOFI, SHCP) señalan que no es una, sino varias las causas del problema, 

pero todos coinciden, en que es la crisis, la falta de empleo lo que arro-

jada a nruchas personas a dedicarse a la infonnalidad. 

Pero es sin duda el trabajo de Hernando de soto, econanista y empre

sario peruano, creador del Instituto Libertad y teroocracia, quien más 

ha profundizado en el 2studio de este fenémr--...no, en su ya rrencionarlo tra

bajo: "El otro sendero". 30 De soto señala :.11 en mi país Pení, el índice 

de informalidad está por alcanzar el 5e»; ·~ y señala que la tendencia -

creciente es igual para América latina, quién alcanza este mis:oo p:>rccn-

taje de 5~. 

ºLa principal causa de este incrf31'13Ilto de lll informalidad en l\m::?rica 
JCESta-coññ0taaa-0Era-cs-ra-püñta-ae-1anza ha varios estudios que han trata

dp de explicar a la informalidad, De Soto propone en este libro, una posi-

ción empresarial liberai, pero al misroo tiempo atractiva. 
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Latina es el enorme reglamentismo oficial que obliga a la población 

a generar un sistema alternativo dinámico y marginal. Ha sido pre

cisamente esto, el efecto del derecho sobre la economía lo que ha 

generado una serie de obstáculos para los informales. Existe en 

México y en latinoamérica una ausencia de Estado que no es capaz 

de hacer frente al control de políticas económicas objetivasJ! 

Esta es la principal tesis de De Soto, el Estado es el princi-

pal obstaculo para formalizar los negocios de ricos y pobres , de 

empresarios y marginados, su reglamentismo es excesivo y su burocra 

cia enorme. De Soto aventura una hipótesis importante que nosotros 

tambiin queremos destacar: "esto en parte explica la pobteza de los 

latinoam~ricanos que por causa de un enorme reglamentismo oficial 

ha detenido un potencial de trabajo y productividad. 1•3211 No es culpa 

del imperialismo ni de un sistema internacional de dominación por 

el cual somos pobres, es por lo político, la empleocracia, y por 

eso demasiada burocracia malas decisiones po1Íticas.n 33 

Este punto es cuestionable, pero no menos importante, es arriee 

gado decir que únicamente ha sido la ausencia de Estado el motivo 

de la marginalidad y pobreza de los puebles latinoamericanos. Si 

bien el dafio causado por el Estado para promover malas decisiones 

ha traido resultados desastrosos a la economía, no podemos negar 

que más allá de lo interno , se encuentra el imperialismo intern~ 

cional, la dependencia centro periferia. 

No estamos totalmente de acuerdo en su hipótesis en lo que se 

refiere a la causa de la pobreza- latinoamericana, pero si coincidi-

lI~-~~-9~~-!~-~~~~~~!~-~~-~~~~~o y la burocracia dañan el empuje 

32
De Soto, ''Conferencia ... Op. Cit Idem 

33i~:: 
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y la autogestiém creativa de los informales. Las causas y los nníl.tiples e

l~ntos que intervienen alrededor del feném?no ::!e la econanía subterrá

nea son amplios y ~lejos, son nruc!m.s variables y muchos fenérrenos a 

la vez. 

Nosotros sí coincidinKls plenarente, que esta ausencia de Estado ha 

detenido un potencial que aunque ?arezca rmntira es nés empresarial que 

el miSll'O espíritu forna!. los rrarginales no son un proletariado desocupa-

do son un empresariado en p:>tencia, el problCIM es que no tienen las posi

lidadesde crear riquezas. 34 

''Estamos conve:icidos de que .a nedida de que se valore la in;xntancia 

del derecho, descubrireoos que el verdadero problema no radica tanto en la 

informalidad CCEP en la formalidad ... 35• El verdad~ro rf3Jedio contra la mar-

;rinalidad es reconocer la propiedad y el trabajo a quienes la formalidad 

hoy excluy~ de tal manera que C.onde e.xista re!x!Uón , existirá un sentido 

de pertenencia y de responsa?:-ilidac!. "~~niiciar el potencial ·fa lo::; ma.t

ginales sería desperdiciar un potencial de riqueza•: 36 

Para enfrent\lr esta ausencia de Estado ::;e de~ pugnar por la simpli

ficación , p:3l" la desr~;¡ulación. Las anteriores citas sintetizan el <;!S!JÍ-

rft\l de "El otro Sendero", ~ste <;!Ofoque original el autor retcla varias 

cuestiones: eliminar el tutelaje del Estado y del derecho en la econan!a, 

fortalecer la autogestión d"? la informalidad, atender y contrarestar el 

burocratisnn disminuyendo sus funciones, plantea fundanEntal.rrente e: 

~~!~_!::!~~-~-!2_!1Jf~~!-~-en lo fornul. 

35 
mando ~ soto, "El otro Sendero", ?· 46 

Ibídem, p. 311 
36niídem, p. Idein 
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Aprovechar el entusiamo de los marginales, convirtiéndolos en Wl pro

letariado empresarial, estimular con incentivos a los infonnales eliminar 

la burocracia y los límites jurídicos, por que precisarrente en este tipo 

de opciones se encuentra alguna esperanza para América LA.tin<i. 

Ik? otro modo, avanzar con la vigilancia de un Estado torpe y obsole

to empobrecct-fi tMs a los latinos. 

Ahora quisieram::>is establecer algunos indicadores que muestraff el ta

maño de La informalidad. H'.?ll'IOS señalado que las condiciones de la crisis 

estructural vivida por Mfuc.ico ha repercutido elevando los índices de la 

informalidad, quisiéram:>s rostrar estadísticamente este hecho nediante 

varios señalamiento~ para poder anal izar el crecimiento de este sector in

formal. 
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El cuadro 5 nos revela algunas cosas que ya habíamos plan

teado en este capítulo, la actividad informal casi no existe de~ 

de 1940, con apenas 164,000 personas de la PEA, se duplica en -

1950 para llegar a 355,000 y esta tendencia creciente ya no se 

detiene. la población informal que se dedica a las actividades 

subterráneas, crece en el periodo clave de la industrialización. 

Pero sin duda el crecimiento más desorbitado corresponde a ta hi 

pótesis·que habíamos señalado, el periodo de crisis estructural 

eleva en 1970 cuando sólo existían 747,000 personas informales 

para consolidarse en 1980 con 6 millones 777,000 personas • es

to refleja un crecimiento elevadísimo en únicamente 10 años. y 

comprueba que fué en esta década cuando las condiciones de la -

marginalidad ocupacional se elevan desmedidamente. Los anterio

res números sobre el peso de la informalidad expresa el poder de 

estas actividaes. Se elevan los empleos informales, por que re

sultan una opción concreta para enfrentar la crisis. por que el 

Estado perdió poder, por eso de este módo y en un dato global, la 

marginalidad , la informalidad representa en este momento un 30% 

del total de la PEA. 

Quisieramos ahora señalar algunas consideraciones sobre la PEA 

que tomé en cuenta. Para considerar a esta PEA informal, se toma 

en cuenta la incorporación de personas que tienen la edad míníma 

de 12 años para la inclusión de la estadística laboral.Los crite

rios censales incluyen en la PEA a todas aquellas personas que rea 

lizan una actividad productiva. Sin embargo existe un porcentaje 

de personas que no recibe ingresos ó solo tiene la edad potencial 

para trabajar. Además existe un porcentaje importantísimo de PE~ 

con respecto a la población total, que constituye para 1980 el - -
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CUADRO 5 

rom>.cION ECON<MIC!\MFNl'E AC'l'IVA POR SEC'fOR GENERAL DE UBICACION 1900-2000 

( Miles de Personas) 

AÑOS POBLl\CION 'IUl'AL POBLACION ECON<M!CAMENl'E AC'l'IVA 

Total sector Formal L sector Informal' 

1900 13 607 5360 4519 841 

1910 15 160 5581 5272 309 

192\ 14 335 4884 4504 380 

1930 16 553 5166 4956 210 

1940 19 654 5858 5694 164 

1950 25 791 8272 7917 355 

1960 34 923 11332 11250 82 

1970 48 225 12955 12208 747 

1980 66 847 22066 15389 6677 

1990& 86 215 26000 18200 7800 

2000 99 604 30000 21000 9000 
----------------------- ------ ------------- -----------------------1E1 sector Formal está constituido por ramas de actividad econánica clara-

ncnte idcntificables,y en donde se alcanzan ciertos niveles de ingreso y 

de seguridad social. 

2E1 sector informal está constituido por una diversidad de actividades y 

en donde no se alcanzan en su mayoría niveles mínirros de ingreso y de se-

guridod social. 

& A partir de 1990 se tanó la poblacioñ estimada por CONl\PO, SPP, y CELl\DE 

FUENI'E: NAFINSA , 11 La Econania ~icana en Cifras", p. 30 
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33.3%. esto nos indica que los índices de esta PEA se incrarentan, y de-

bido a que la planta laboral y el Estado no son capaces de captar tOOo ~ 

te potencial de mano de obra, la actividad informal, detiene estos 

niveles de desocupación ya que "'.iSminJye los índices de desernpl~, causa-

dos por la formalidad. 

otra estadística que nos parece importante para los términos de nues-

tra investigación, son los indicadores sobre la mano de obra ocupada, la 

remunerada y no remunerada. 

CUADRO 6 

ESTIM/\CIONES Y PROYECCIONES DE LAS PRINCIPAJ,ES 

CATEX;QRIAS DE LA PEA. 
POBLACION ECONC!'!ICJIMEN'l'E ACl'!VA 

Ailo POBLl\CION TOTAL TOTAL REMUNERADA DESOCUPllDA NO REMUNERADA 

1940 19654 5858 4690 290 878 

1950 25791 8272 6620 410 1242 

1960 34923 11332 9070 570 1692 

1970 48225 12955 10360 650 1945 

1980 66847 22066 17700 1200 3166 

1985 78524 23950 19600 1400 2950 

FUFNrE N'AFINSA, Gerencia de Inforrna;ción Industrial. 

Los datos del cuadro 6 , nos indican varias cuestiones. La. primera 

el indice de desempleo se empieza a considerar una tendencia a partir de 

los 40' s, y aunque la PEA remunerada alcanza un 80% aproximado con respec

to a la pEA total los índices de desempleo y de PF.A no remunerada se han 

increroontado. Por otro lado el incremento del 1~ de desocupación de 70 

a 80 es muy evidente. D? existir para 1970 unos 650 mil desocupados el 



índice en 10 años se incrementa a 1 millón 200 mil personas, es decir un 

{ndice de desempleo anual por esta década (1970-80) de casi la>:,. 

Sin embargo el índice de desocupación aprentemente no crece de 1980 

a 1985, cuaneo solo se incrementa en 200 mil personas, lo que nos permi

te inducir qua la tasa creciente de desocupados se instaló en el sector 

infonnal de la econanía caoo una adecuada o¡:ción de empleo. 

Final~nte quisieram:>s roostrar el ÚltinP indicador que nos penni te 

afiarar que la econcmía formal, elevó el sector informal de la econanía 

al no ofrecer positJilidades concretas <le empleo, estimuló al desempleo, 

los marginó ocupacional.mente. Esta. afirmación la hacemos al considerar 

que para el crecimiento de la informalidad influyó un factor tan impor

tante como el desempleo, la disminución del valor de los salarios. ta 

economla ncxicana a pclrtir de 1980, dej6 de caminar p:>r los caminos de 

la bonanza, la crisis estructural del país obligó a establecer políticas 

y salarios mínim:>s que no correspondían con el costo de ta vida en ese 

rnarento. Lo que quereroos decir es que el valor de los salarios dejó de 

tener un valor capaz de mantener los anteriores niveles de vida. La e

conomía galopante maxicana crecía a niveles inflacionarios demasiado e

levados con resp....~o a los salarios que se otorgaren, el siguiente cua

dro nos rebela esta situación. 



CAPITULO II 

CARllCTERIZACION Y TIPOIJ:GIA DEL COMERCIO 

INFOHll1\L EN VIA PODLICA EN EL O. F. 
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a) características Generales: 

Este intercambio comercial se ve plasmado en la historia econánica de 

todos· los pueblos, desde las culturas más milenarias, hasta las culturas -

más recientes. 

tos incas, los árabes, los mayas, los aztecas, los fenicios, los egip

cios, por citar sola.irente algunos ejemplos que nos muestran que el CQIY:!r -

cio ha sido una actividad econánica ancestral. 

Los tianguis en Mfucico, significaron un ~rcado de intercambio de -

diversos productos, perfectrurente bien trazados. SU planificación en estos 

mercados era prácticamente i:erfecta, cientos de carerciantes se instalaban 

alrededor de zonas especial.nW?nte conicidas, CC11JO tianguis, era un m:>delo 

de organización en el carercio precolanbino. 

Este tipo de canercio, sin duda alguna es uno de los antecedentes de 

las manifestaciones creadas a partir de los nercados y canercios en las 

calles. 

Si fuera necesario esquematizar y señalar más ampliamente la existen. 

cia de un corrercio ambulante alrededor de la ciudad, es necesario revisar 

las crónicas de la ciudad. Crónicas que nos muestran que el ambulantaje 

es una actividad caracteristica de México. Una de las crónicas que más 

destacan es la realizada por Luis González OtJregón rinlesti:'a la ciudad a 
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principios del siglo XX y de otros periodos de la ciudad. La crónica 

señala , "estos comerciantes aparecen de manifiesto cuando se encontraba 

uno en la c<llle, con artesanos, indios, y ccxnerciantes callejero~ que -

deambulaban en las calles con su mercancía . 1 

Otra muestra de la existencia del canercio ambulante desde la colonia 

lo expresa la siguiante cita: 

"Recorrería la ciudad la falta de limpieza y ornato - ha Ata el gol,Jier 

no del segundo conde de Revillagigedo -: ta ;ilaza convertida en un tro:rcndo 

inmundo; la horca irguiéndose sobre señores y esclavos: la cateilral a rrP--

dio concluir; el palacio convertido en café, billar, fonda y dormitorio 

público, en las calles sin empedrado, son agUas pútridas, coroorciantes 

callejeros, etc 1
: 
2 

Por lo tanto podanos afrimar que el ~rcio informal, que realiza-

ban los indios y los artesanos en la época coloniali es un precedente de 

que el cqoorcio ambulante siempre ha existido. 

cano seña1ábam:Js en el capítulo anterior, el desarrollo de la indus-

trialización dentro del marco del toc>delo estabilizarJor, trajo consigo la 

urbanización, a través de un impulso a la migración campo ciudad, estos 

elesrentos para el siglo XX, m::>dificaron cualitativamente la estructura del 

perfil del Kbcico contemtxJráneo. 

caro señaláb:uoc>s , el cc::irrercio callejero siempre ha QX!stido de una 

manera u otra. Por lo tanto aunque es necesario saber si existió, nos in-

i;:¡;-;;;;;;;i~~;-~;;;;;6;~-~l;-~¡;Jo, p. 589 

Ibídem, p. 589, 590 
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t~resa destacar su importancia actual. Para tal caso ubicaros cano punto 

de partida señalar la relevancia del periodo de sus ti tucifi de importacio

nes .. Por lo tanto, si bien la proliferación del comercio ambulante no 

;.x>derros fundamentarla únicanEnte en los efectos econé.micos y sociales 

causados r:ior este p~riodo , si p::>deuJJs señalar que paralelrurente que 

en este momento la terciarización y la inf'onna.lidad se destacaron co-

rno dos consecm:mcias inmediatas a este periodo. 

Repetim:is que el ccmercio informal caro la infonnalidad en sí misma 

tiene su orig2n en el desequilibrio estn1ctural causado, entre la indus

tria y el campo. La inte:¡ración del sector informal de la econania se 

taOO como un as~""Cto relevante a partir de los 80 's cuando se vió que 

su prcscencia en la vida econánica del país venía 4';.rC?Cicndo aceleradamente. 

A medida qua néxico fue rrodcrniz.ándose y que las condiciones de la -

concentración urbana se acumularon, la vida en las ciudades fue m::r.Hficán

dose. En una de las actividades donde más re~rcutió esta m:xlificación 

fue en el comercio realizado en las calles, cuando a partir de 1980,, los 

Nrginales se lanzaron a tcma.r las calles y a desarrollar sobre ellas W1 

tipo de actividad que se generalizó caro carercio ambulante y que para 

no!:>u::>t::::::~ es el corrercio informa.l en Vía PÚhlica. cuando la dirensión de 

de este com?rcio se extendió alrededor de toda la ciudad, cuando se masifi

có y popularizó, el Estado empezó a entrar en contradicción. No alcanzaOO 

a visllttnbrar hasta qué punto de alcance tendría esta economía pa.ralela. sus 

políticas y sus marcos legales eran limitados para !X>der gobernar esta 
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actividad. surgi6 así el cCEErcio infonml ""vía pÚblica. qua todos lla-

rnaron arbitrariaroonte carercio ambulante, sin advertir que este concep

to era ilJTlbigÜo y limitado para rebelar el significado de esta actividad. 

El canercio infonnal en vía pÚblic¡i, que contiene a la vez una tip::>-

103ía especial se empezó a realizar arbitrariarocmte. Este ca:n:?rcio subte

rráneo, que en lo ~scencial se desarrolla en las calli:?s, bajo la denaninl!, 

ción de un ~rcio informal, Hernando ~ soto lo define de la si -

guiente mln~ra: " el ~rcio amhulantorio es una actividad realizada por 

marginales, des'2!npleados, que por tener que enfrentar la crisis sin un em

pleo estable, se lanzan a las calles caro informales, y así et?19iezan a 

hacer negocios por su cuenta .. 3 

En el caso del cc:itmrcio amhulante o informal en ~leo, la gente 

carenzó a invadir las calles para realizar sobre ella actos tJe disposi

ción , y utilizarla para su operación a:xtercial sin tener liccncia,o 

permiso, sin dar facturas ni pagar impuestos. 

Hablar del b:>an del ~rcio informal en vía pública sup::>ne a -

~roximar un número aproxirrado de c:oncrciantes que trahajan en las calles 

en la ciudad da r-6xico , y (Xlr lo tanto deh3ros considerar algunas apro-

ximaciones. Los ccmarciantes ambulantes rrencionan que el peso de la ac-

tividad info.rma;l en al comercio ambulante cm la ciudad tJe México Podría 

ascender Rl millón de personas dedicadas a esta actividad-1. La cám.i.ra 

Nacional de Canercio Del Distrito Federat destaca la cifra rJe casi -

200 mil puestos , dejando en claro que esta cifra podría duplicarse o tr.i 

~~;~~-~~-;~~-:~-~~~{;-~~formal, en F.xpansión, ~.45 
RElatoria, Encuentro del Ccm?rcio Am'Julante", p. 2 

5CANAco, "Econcxnía Informal, El ~rcio A.'Tlbulante", p. 22 
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·.plicarse, si consideranos que solo están señalando, el número de puestos 

y no el n~ro de personas que ejercen el carercio en las calles. Por 

otro lildO la secretaria de Programación y Presupuesto, estima que el ín

dice de la infornalidad en México es de un 40%, pero no aclara qué JX)r

centaje y qué nfurero le corresponden el ccmercio ambulante. 6 Final.nente 

laa Asamblea de Representantes del Distrito Federal, en un estudio recie!! 

te, (marzo de 1990), señala "que debido al desempleo, la actividad del 

cc:m:rcio ambualnte podría llegar a un millón de vendedores en la zona -

metropolitana de la ciudad de México'.'
7 

i..dS datos revelan muchas cosas, por lUl lado es necesario establecer 

rrecanismos estadísticos confiables que nos puedan aproximar a datos que 

señalen el nlnroro real de com?rciantes en la Ciudad de México, otra cues-

tión es que datos caro los anteriores determinan que el carercio os una 

actividad rn:1s importante de lo que parece, los vendedores que los asam-

bleistas consideran en un millón de personas, hacen saber que el comercio 

informal se elevó a causa de los elevados Índices de desempleo ya señala-

dos con anterioridad. un feném?no de esta magnitud no puede ignorar, des-

cuidar o desccnocer, ya que es un problerra con magnitud enorme, para la 

p::>lÍtica urbana del D.F. 

~ ~ pone en claro también el enonoo potencial de mano de obra de un 

sector de la marginalidad ocU¡><"'lcional, que por razones de desempleo y 

de disminución del valor de los salarios, la estructura urbana formal lo 

margina e integra a la inEormalida. 

6INE::r, "Las Actividades Informales Urbanas", p. 23 

7
1..;; Jornada, 2 de Marzo de 1990, p. 32. 
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La actividad del comercio ambu1ante es wta actividad de carácter sub-

terráneo, considerada dentro de la categoría de actividades infonnales -

legales. El hecho de que se haya incrE!!'!Y?ntado la ocupación en esta acti-

vidad se dere del mismo rrodo, a que la marginalidad ocupacional, ha tenido 

que crear un sistema alternativo, dinámico al del CO't'Ercio establecido. 

El ccm?rcio realizado en las calles ha generado frente al desempleo cre-

111;.:i~tJe opciones atractivas para ~stable....-:?r lL, mpleo relati~te ino::?s

table ;ero con mayores oportunidaes de desarrollo. 

Por que si bien es cierto .::¡uc el catercio amb'.llanl.:.e se re?liza dentro 

de la marginalidad y dG: aparente ctanclastiniña1, el ~esarrollo alcanzado 

por esta actividad ha favoreci<lo cUrectanente a través t1e la !TP-rcantiliza-

ción al cor.iercio establecido, es decir, el sector formal (legal), requie

re necesariarrente del sector informal. "p::>r que al fin y al cabo los cane.r. 

ciantes ambulantes , necesitan carrprar su mercanda al soctor form-·11, p::>r 

que este soctor es quien los produ~ y los distribuye, unos y otros se ne

cesitan aaífuisras. 118 
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b) Conceptualización del Come:rcio Infonnal: 

El comercio ambulante popula~nte llamado as{, es un3. de las expresi,2 

nes de un tipo de (?('Onanía alternativa, y al miGmO tiE!l'l!XJ subterrán::a. Indj_ 

cábruoos, e1 desempleo, los salario.:;, el regl~ntisrro. la carga fisc.:il, 

son factores que favorecen su desarrollo y expansión. Por lo tant,o es !le

cesario aclarar en que sentido entendem:>s est-2 comercio runbulant=.:?. 

El ccnnrcio ambulante informal. inicial~nte fue itinerant.o, ~s deci!' 

se realizaba dea.mbUlando por las calles vendiendo ciertos pro:Juctos :le 

sencilla elaboración, po~tc.?riorn>'?ntc la dinámica ~e !J roodernida~. ~l 

vcndectedor que cleambula?a SG establ~e y deja de ser un ven~~~or :iém-i::Ja 

adquiere cierta estabilidad a través dG l.:i perm:mcmc:ia en un cierto lu~.rar. 

Al lograr establecerse: aparentemente con rc-gularidaC y frecuencia seo a

propian de su zona, la protegC>n y así empiezan a ganar sus c>sp.icios. Al 

establecers'3: de ~sta manera, ol corrcrcio ambulante y refll i.zc::ido en la vía 

pública emp:?:zÓ a ad::¡uirir ciertas peculiaridades. 

Ahora señalem::>s los distintos conceptos que han dado distintas inst.:i.!!.. 

cias , para posterionoonte señ:llar nue!Jtro propio con~pto. ta Cl\NACO por 

ejemplo lo define así : "?ara nosotros el CCl!l9rcio informal tiene la car:is:, 

terística de microempresa familiar qua OC'Upa pocos cmpleadoa ~ inversión 

reducida: ittercadería general.memte accesible al !>2atón,op<?ra al r.ar;en de 

las obligaciones leqales y fiscales • General.mente tra~ja escannt2.Jndo 

al ccxoorcio establecido, al cliente y a la autoridad, siendo así un pará

sito de arroyos y banquetas 1 este tipo de econcm!a gen.arado por el cc.m:?r

cio ambulante, reitera CANACO,- incursiona práctic~nte en todas las á-
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reas económicas, emulan en muchas actividades a la formal está en la pr.Q 

ducción industrial del vestido, en la alirrentaria y el calzado. 119 

Manuel Camacho SOlÍs, regente capitalino, define al comercio ambulan-

te como un!lproblema social, no policiaco; una activi:'lad que se ha hecho tan 

cotidiana y que definitivamente le ha causado estragos a la ciudad, pero -

al mismo tiempo constituye una de las pocas opJrtunidades para enfrentar la 

crisis económica." 1? 

En fin " que el comercio inform11 es a nivel general, una forma de 

vender, es una ocupación, un nodo de vivir más o menos bien o por lo me-

nos de sobrevivir cr...1P. se va e.'Cter.diendo caro un vin1s que lo inVilde, des-

de los m2rcados con ubicaciones detenninadas ¡:or los largos años p..1ra se

guir con los que invaden las calles y los interiores del rretroPeste se-

ría un concepto simplist:d y muy generalizado entre la población. 

Finalmente tomando en cuenta las anteriores concepciones y señalan-

do que algunas única~nte manifiestan un sentido ideolÓgico, por la ins-

tancias que lo pronuncla. Mi concepto sobre el comerr:io informal o ambu-

!ante en vía pÚl)lica sería el sigui~nte: 

Por ccrrercio infonnaL entiendo una economía informal de banquetas, 

todas aquellas actividades ~rciales que se ejercen en vía pÚblica -

que se encuentran alrededor de la ciudad, que operan en la econcrnla .:.. - -
g---------------------------------
161\NACO. " El Cl:llrerclo ••• Op. cit. p. 9 y 14 
ll COncepciÓn NÚnez, Novedades , p. 15 

Raúl sánchez, El Heraldo de México, p. 9 
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subterránea (por fuera de la ley y de un sistema derecho), por lo tanto 

se ma,,ifiesta caro parte de la marginalidad ocupacional. sobre esta acti

vidad se desarrolla un tipo de trabajo caoorcial semiestablecido, ya que 

es una característica básica de esta actividad es la nQCesidad de la est.2_ 

bilidad a travé.o; de la permanencia de un misrrn lugar, que generaltOC!nte 

está ubicado frente a importantes zonas económicas y comerciales o lugares 

donde deambulan grnndes flujo~ de personas. Es p.:Jr otra parto una forma de 

empleo alternativo o de ccmplerrento, para un sector que est.á fonnaltoonte 

integrado a un empleo legal. pGro que rrediante esta actividari no es priva

tiva de uni\ clil!i'3 social específica. Su desarrollo le ha proyectado a esta 

ac:tivid.:id rr.ayores níve1~s de importancia, que se tr<'lduce en mayores índices 

de ganancia y do:? or-gani1ación. El csplritu prcxnovido por las personas que 

realizan esta actividad le ha ayudado a ganar p:>dcr, que se traduce en rni

croomprcsas f~r,ii liares, que aperan con ·Jran .proyección es sin duda una de 

las respuestas mds válidas y espontáneas que se genrrarón a partir de la 

crisis cstructur.:tl de los 80's. 
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e) Tipología del canercio informal 

SeñalálJarros que era necesario conocer particularnente las nu.::?Vas ca

racterísticas de este n'Oderno caTJ:?rcio ambulan~, por lo tanto realizare

mos una caracterización de las diversas manifestaciones que presenta ~st2 

carercio infernal. 

~ este rrmo utilizamos los estudios de la cámara Nacional de caner

cio tlel Distrito Federal 12 , realizado en 1987, 1988, y 1989, así cain una 

observación particular realizada por no.sotros para este trabajo, y final-

ronte apoyándonos de un seguimiento herrero;ráfico, que va desde 1986 a 

la fecha, las fuentes 'lemerog-ráficas corres!JOnden a los ctiarios: Ex:celsior 

Uniwrsal, la Jornada, Tribuna, Uno Mas UNo, El Día , El SOl de Mfo~ico,No-

Vedades, y el H2raldo de ~ico. de acuerdo a estas fuentes consultadas, el 

~rcio informal se clasifica en dos vertientes: 

a) El canercio de susbsistencia; 

b) el canercio de alta rentabilidad; 

El !lanado c:cxrercio de suhsistencia, está formado por pcrc:;onas cuyos 

in;ircsos generados a ?artir del canercio am''ulante generan apenas el equi-

valcnte a un salario mínirro en vigor, es decir es tul t:arP.rcio m::>desto, la 

gent2 que participa en este ti~ d~ caoc>rcio se mantiene en un nivel d'2' 

estrato muy bajo; se localizan deamliulando e..n las ¡>rincipales vías ve!i.icu-

lares y en puestos aislados. Su carcaterística principal consiste ~ ~1 ma

nejo de inversiones rronetariarronte ínfimas. T..oc; 3rtÍculos i' merrandas 

con los cualar; tra"xljan son gcnera~:lte de elahoración sencilla o persona! 

12~~~-:~-~~;-~~;~~~~~-~. Cit. p. 11 
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en algunos casos son dulces paro siempre con niveles muy pequeños. tal 

es el caso d~ los ven:le:lores de c~icles, pl'..mk1s etc. 13 

El llamado can<::!rcio informal de alta rentabilidad, ohserva un mayor 

ingro-~ie:ite y volum::m d<;! mercanc!aG. COrrelati~nte el nivel de ingre-

sos es mayor, creando así un estrato econánicarrente privilegiado. Al ser un 

tipo de corrercio semi.establecido en zonas y lugares estratégicos, tiene la 

posibilidad de ofrecer productos de fuert.P. inversión y por lo tanto les ge-
14 

nera ganacias importantes. 

Este tipo de carercio opera en forma de microcmpresa, es decir amplía 

su capital y su extensión a gran nivel , este hecho le permite tener emple,! 

dos , puestos grandes. diversificación y gran volumen de roorcanc{as, bJde-

gas, etc. 

Entre las vertientes del canercio ambUlante: el de alta rentabilidad 

y el de subsistencia se encuentran así m.isnK> diferentes grupos y clasifi-

caciones : 

a) Concentraciones de Ambulantes; 

b) Mercados sobre ruedas; 

e) Tianguis BAzar; 

d) Puestos Fijos en Vía PÚblica1 

e) Puestos en los interiores del Metro; 

f) PUestos aislados. 

1.- concentraciones de Ambulantes: 

Ante la alannante proliferación del carercio informal, y al haber con-
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seguido invadir el Centro Histórico, de la ciudad de ~co, el gobier

no capitalino en 1983 a través del entonces regente del D.D.F., Rrurón 

Aguirre Velázquez, dictó el siguiente corm.micado: 

" •.. las zonas de mayor concentración de vendedores 

deOOrán estar saretidas a un prOJrarna de reubica

ción por zonas establecidas por el l);?partamento 

del Distrito Federal, ;x:>r lo cual las zonas del 

Centro Histórico deb?rán ser perp:?tuadas para el 

p3.triroonio de todos los {W)....Xicanos." l5 

Esta declarar:ión h.c1cía sup:iner que el problema da! caoorcio ambulante 

sería llevado p::ir el o.o.F., fue por est;:i razón :JUe el día 11 de <'!nero 

d~ 1987, se ir.ici,1n la~; !'Jrimeras grandes reubicacionr?s, tal '2S el caso de 

los vendejnres que se Fmcontr.1b'ln en las calles de PAl.ma, Academia, D.~l 

ca~11 . F.stos vcnd~ores fueron organizados en sa:.tores y zonas específicas 

se les otor-:i.Jrcin unifo~s y pu'?stos de un tamaños y color que los caracte-

ri?..ara con ot:ra~ organizaciones, dichas nonnas las emprendió el Cepartamen

to d~l distrito Fl>deral . 16 

Al estc1bl'.?C:rse este ti¡:::io de concentraciones muchos et:r00rciantes del 

e.entro Histórico empezaron a operar con rr.lativ.1 estabilirlad y control. 

~ est~ nrxJo, la im(X)rtancia econÓmica de este tipo de ~rcio es tal que 

debido a los ioontos de voll.llt'Cn y de capital que manejan, se convierticron 

en un Wl com:?rcio de alta rentabilidad, ya que carcrcian con mayaren en 

fantasía, electrónica, etc. Tienen empleados, mismos que laOOr<in de lunes 

~5-~~~~!.-~~!~~~~-~-~~-~!!:!~resa, ya que los dueños de los pues
El Día, 4 de diciembre de 1987, p. 14 En este Il"al'mlto el D:?partazoonto a
smre la responsabilidad del ambulantaje, dictando políticas Particulares 
cm este sentido. 

16 
Idem 
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tienen rrás de un puesto ~n este tipo de concentraciones. 

2. - Marcados SObre Ruedas i' Tianguis: 

EStos RErcados son parte del carercio que se ha ido realizando en ~

xico desde hace rrrucho tiempo atrás. este tipo de mercados son el prototipo 

del mercado informal por e.."Ccelencia. Los m:?rcados sobreruedas y los tian

guis están familiarizados con la cultura y presencia urbana capitalina co

tidiana, y su principal virtud es que para nruchas zonas son neccsariam?n:.e 

indispensables para la rnercantilización de productos básicos, que por !as 

características de este tipo de rrercados favorecen la economía de fami!ias 

de ingresos populares. 

tos tianguis operan toda la semana alrededor de la Ciudad de Mixico 

en las zonas más populares y en los barrios de mayor concentración ~e ?J

blación, debido a esta forma t an particular de op=rar semanalm'!nte, este 

ti¡x> Ge ~rcio es necesario para el abastecimiento de articulas caTD !ru

tas y le]Umbres, abarrotes, productos que venden a precios m.5.s bajos q'J!? 

los mercados pÚbl icos. 

Este tipo de mercados sobreruedas o tianguis tiene la peculiaridad de 

caneciar con artículos de primera necesidad cano son alimentos, frut3.s ver-

duras 1 abarrotes, ropa, calzado, artículos para el hO;Jar etc. Parece ser que 

este tipo de caoorcio parece ser el rMs arraigado y mucho mejor aceptado 

por ta sociedad , sin embarga ha desvirtuada sus objetivos iniciales de -

vender únicamente artículos de primera necesidad , ya que de un ti€!!1?J a l<:I 
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fecha han pas.3do a comerciar con artículos de importación r otros artícu

culos que son canpatibles con los orígenes de estos !IErcados. (Veáse el 

caso del tianguis de San Felipe y todos los mercados instalados alrededor 

de la ciudad. 

3.-Tianguis Bazar: 

Este tipo de modalidad es un claro ejemplo de ccm::i el COO"ercio ambu

lante se ha exteridido y ha arrastrarte a un importante sector de la cla9c 

media. Este tipo de comercio fundamentalnante está realizado por las -

clases medias. Através de mi acercamiento a estos tian;iuis b.:1zan~f> y a los 

infonres de los propias miembros de estos hJz,1res. rrx1 pt1de <:3ar cuenta de 

algunas cuestiones que canprueban lo que acabaroos de afirm.1r. 

Este tipo de puestos oscila coroo renta ¡¡nualizada en unos 5 millon,?s 

de pesos, la cuota se increm=nta proporcionalmente cada añ:J, arJcm.ls es 

necesario pagar una cuota semanal para gestos de mantenimiento de aproxi

rnt1:drurente 15 mil pesos, 10 que hace que este tipo de:> C"OO'lf!rcio informalre

quiera de una inversión alta para poder recuperar estos costos, p_1r lo 

tanto lo convierte dentro de las modalirtades rlel cooercio ínfonru:l en el 

más exclusivo. 

Los bazares tianguis son una m.Jnisfestación relati~ntc nueVi:J del 

comercio informal de alta rentabilid;:id. Puedo decir que sus origen~s se 

inician en el bazar pionero, ya desaparecido, Bazar del Hotel de ~ico, 

que surge en 1983 con el pt"oyecto de hacer de este lugar un nercado 

para jóvenes funlianentalmente. Hacer en un tipo de roorcado original --
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donde se ofrecieran artículos interesantes, antigÜedades , discos, discos 

usados, rarezas etc. Ante el éxito y la novedad de este tipo de m:2rcado 

este bazar se convirtió en • .. m lugar donde uno pcxHa encontrar casi todo 

desP ropa en general, artículos de rooda, se convirtió en un lugar a la 

moda de los jÓ'v'enes, p:xiÍa uno encontrar Wl sinn~ro de cosas atracti

vas con W1 costo inferior al de las tiendas establecidas. Este bazar más 

que un simple rrercado de ro?<) se convirtió en un ambiente juvenil de fin de 

s.:?m<J!'la, Yfl que solo se instalaba el sáb3do y domingo. A partir del é.'Cito 

compro'::ado la fúnnula de este tip:> de bazares se popularizó y ast se crea

ron otros como PERTNORTE, PERICOAPA, I..GmS VERDES, AEREO TIA?GJIS,SAJ-J FE

LIPE, 'Z..-\RAGO'? ... l\., BALBUENA.OBSERVATORTO. 

Estos bazares operan únicaJTente los fines de semana(sábados y dcxnin

Ogos, y en te.m¡x>rada cano navidad abren todo los días. Este tip::> de comer

cio es Wla de las fórmulas rrás exitosas del ~rcio informal de alta rent-ª. 

bilidad,y<J que debido a que se encuentran instalados sobre terrenos cons~ 

sionados, rentados, con una infraestructura mínima por puesto, (agua, luz 

y teléfono en algunos )con una proteción ¡:xJliciaca que protege al cliente de 

robos y al ~rciante del misoo toodo. I;J administración del bazar con las 

cuotas que realizan los carerciantes, le permite instalar bardas y puestos me

jot' construidos,, b3ños a los clientes, estacionamiento y posibilidad de 

anudar este ti?J de rrercado. Por estas y otras cualidades el 00.zar resulta 

una fórmula demasiado atractiva para el canprador y para el vendedor. 

Estas canodidades descritas, facilitan al dueño del lugar el rranejar 

índices de im¡>:>rtancia en mercancía además de p:xler diversificar sus pro-
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productos. la formula exitosa de los bazares tianJUis, es un rn::xlelo que 

tienda a multiplicarse cada vez más. 

Los modernos bazares pueden anunciarse por radio (Coroo en el caso de 

Perinorte, Pericoapa, y Aereotianguis que }"a lo hacen), por revistas. con 

anuncios publicitarios etc. re los negocios más exitosos instalados en 

estos bazares se están creando cadenas de puestos interbazares, muchos -

puestos empiezan ha aceptar t~rjetas de crédito, así su nivel de grmancias 

se increroonta, y se formalizan cada vez rrás. 

4. - Puestos fijos en Vía PÚbtica: 

Los puestos fijos en Vía pÚlJlica se planearon originalmente para la 

venta de dulces y al irentos en vía p1Íblica a personas que estaban impedidas 

visual.JMnte (invidentes), en una con::eción que realizó el D.D.F. en 1960. 

Ahora hablaraoos un poco del origen de este ti¡x> de puestos. surgen 

caro decíarros por iniciativn del gobierno capitalino, cano una forma de in

tegrar a un sector importante de in·1idcntcs que no y:odían trn1>1jar. F .. '3te 

tipo de puestos conocidos caro loz "rojos" fueron consecionado"> ~r el DDF, 

y se otorgaron para que permanecieran s1311icsta'blecid~nte en las zonas 

importancia, por el paso de la gente, o por que estaban ubicadas en zonas 

céntricas. Con el paso del tiempo este tipo do puesto adquirió otras ca -

racetrísticas 1 adoptaron infraestructura, aJUa luz, gas. etc. EmpC!'zaron 

a vender alitoontos sin demasiado control sanitario, y se instalaron con 

perman(?nte cst::i.bilidad en áreas importantesde la ciudad. Y aparentemente 
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estos estaba bien, por que el propósito del departarrento era ayudar a los 

invidentes de esta manera, caoo a sus familiares. 

Pero posterio~nte estos puestos que sin duda son nruy rentables fue

ron traspasados o vendidos a particulares, así los puestos en su rrayoría 

dejaron de ser invidentes, pero los nuevos dueños querían ser tratados con 

las mismas consideraciones que a los invidentes. Actual.mente las organiza

ciones ~e invidF?ntes, solo mmtienen el nanlJre, p:>r que en su tMyoría es

tán constituido p:>r videntes. Por otro lado este tipo de puestos son los 

que mayor estabilidad han conservado, por las características que fueron 

planeados, y actualmente muchos de estos puestos llevan más de 15 o 20 años 

en un mismo lugar. Es decir se convirtieron en fijos y ¡::oermanentP.s, por lo 

que el concepto de ambulante no les encaja totalmente. 

5.- Puestos en los interiores del Metro: 

F.Sta e!> la expansión más directa de la proliferaciPn del ambulantaje, 

en pasajes, andenes, accesos, al interior de los vagones, los vendedores 

ambulantes han ido apoderándose del rootro corro uno de los espacios y ner

cados más rentahles por el gran núm?ro de personas que ah{::-circulan, pero 

al misr.o tiempo se convirtió en un malestar perrranente para las autorida

des, que continuarente tienen que realizar operativos de seguridad desala-

do correrciantcs, para proteger instalaciones. ~ acuerdo a mi observación por 

casi todo el sistema encontrattDs una constante, '31 producto que anyor se canercia 
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en este espacio, es el de los dulces y las golosinas. Todos aquellos prodUQ 

tos que el consumidoi: pue-1a consumir a bajo precio. 

El rretro se ha convertido en el mercado de los dulces", afirmaba 

Gerardo Ferrando Bravo, director del S.T.c. 18 , al presentar su infame de 

actividaes. Y esto es cierto, el metro se ha convertido es un enorne rrer-

cado de dulces, ya que por su costo y accesibilidad1 es atractivo coroo pro

ducto y es fácil de canprar, así corno es fácil man~jo para los cooercia.!! 

tes. 

Este tipo de IrErcado subterráneo , se ha convertido en uno de los más 

conflictivos precisamente por el núrrw?ro de usuarios diarios(casi 5 millo

nes) y por el n\nrero de ~rciantes que agrupa, que en su mayoría son i

tinerantes, sin enbargo para el S.T.C. representa su mayor problena. 

6.- Puestos aislados: 

Por Últim::> se encuentran los puestos aislados, constituyen W1 ejemplo 

clásico del crecimiento del comercio de subsistencia, ya que en su mayoría 

son atendidos por una sola persona y no presenta un alto voll.lm:!n de rrercan

cías. Este tipo de vendedores se localiza principal.rente en las proximidades 

delas estaciones del Itl:!tro, y en los alrededores de los ?JV?rcados pÚblicos, 

es de hacer notar que un gran número de vendedores de este tip'.), no tiene un 

lugar establecido, por lo tanto Clambulan contínuamente, además la mayoría 

no está organizado ni tiene líderes. 
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Ahora hertJ'.lS visto a grandes razgos qut1 características mantienen es-

te tipo de modalidades del carercio infonnal. Señalamos que existe un co-

mercio de alta rentabilidad y los de OOja rentabilidad, de estas dos divi

siones no poderos hacer estimaciones pero si poderoos decir qu~ los caD3!, 

ciantes instalados en las zonas más favorecidas,perten~ a organizacio-

nes de lÍ<lcres nn.1y lr.tportantes (Guillermina Rico, Alejandra &rrios), su 

relación con el F.stado les ha permitido un claro favoritisno, sin duda se 

debe a que estas líderes que pertenecen al PRI, a través de la CNOP, han . 
ayudado ha impulsar la candidaturas de algunos pr! i.stas 

Por otro lado los CCX!l!rciantes en prtm?dio registran ingresos que 

si bien , no son TTEnores al salario míni.Joo, sí les permite cierta sol -

vencia ~nómica, pero solo en el caso de los ccm?rciantes que se encuen-

tran organizados, am:> en el caso de las reubicaciones, de los t.:atJ?rcian-

tesdel Centro Histórico, mientras que otros los más, tienen que conforma.r. 

se con una situación de acoso y de bajos ingresos. ~te es el caso de 

los puestos aislados, que cada vez proliferan más .Este tipo de CCITW!rcio 

no organizado, son las principales víctimas de los constantes desalojos y 

acciones policiacas. 

-Es p:>r eso que el problena del arobUlantaje', se debe ver desde dos 

ópticas distintas, regularlo p::Jr una parte, controlarlo en un regl<ltrEllto, 

integrarlos a la legalidad, ,los costos de la informalidad son mis fuertes, 

esto en el caso de los comerciantes establecidos, a los cuales se les pu~ 

de controlar, pero en el caso del caoorcio itinerante de baja rentabilidad 

qua no se puede controlar, hay que tener una óptica mucho más hunnnista ;-----------------------
Infra, Cap! tulo III 
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ya que este tipo de canercio infonnal es el menos favorecido en ingre

sos y seguridad social. 

En fin que es necesario profundizar en el conocimiento de cón:i opera 

este tipo de C'allarcio, por que como sabem:Js en el ambulantaje no existe 

una realidad hcm:qénea, por lo tanto se debe precisar en el estudio de cada 

roodalidad. unos incrertEntan sus ganancias, viven al margen del sistema, se 

protegen con líderes corruptos , mientras que otros son maltrntados y a

penas obtienen ingresos similares a un salario mínimo. 

La nueva reglam::ntación debe considerar lo anterior, debe precisar en 

el estudio de cada tipo de carercio infontk11. dictar políticas lum1nistas 

de acuerdo a la realidad de cada canerciante. El F.stada tiene esa reponsa

billdad con la sociedad. 



CAPITULO III 

U; PROBLEMl\TICA DEL COMERICIO INFORMAL 

EN VIA PUBLIC\ EN !.A CIUDAD DE MEXICO 
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a) características Generales: 

Caro señalábaroos la proliferación del canercio informal se hace más 

intensa en los años 80 ~ s y particularrrente a raíz de los efectos de la cri 

sis iniciada en 1983. Por lo tanto el boan de la informalidad tiene su 

origen en est desequilibrio estructural. Prirrero fueron esos carorciantes 

itinerantes que se instalaban alrededor de los roorcados públicos, después 

aparecieron las concentraciones de ambulantes ubicados semiestahlecida -

mente en ciertas zonas, ¡x>steriorrrente aparecieron los que vendían dentro 

de las estaciones del Metro, finalmente aparecieron los bazares, y la ciu

dadde repente se llenó de canerciantes ambulantes. 

Sin duda, ésta fue la respuesta más espontánea al desempleo, la cri

sis los orilló, los marginó ocupacionalmente, ellos propusieron en la act! 

vidad informal una alternativa de empleo, esta alternativa se tradujo en 

trabajar en las calles. 

Esta problerát.ica la del ~rcio informal tiene varias vertientes 

y varias manifestaciones y se localizan principal..?Mnte en una problemáti

ca interna que sa expresa en los siguientes puntos: 

1.- La Guerra en las banquetas y ~os desalojos: 

2 .- El proyecto de Reubicadóm 

3.- EL liderazgo en el canercio informal 

Nos proponemos vincular los tres sectores íntimaaente relacionados 

dentro del caoordo informal: Estado-SOciedad, Corrercio Ambulante.Así -
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caro el papel de los diversos sectores participante, trataré de explicar 

-la problemática global. 

Haciendo algunas consideraciones del problema, varias han sido las 

estimaciones que pretanden determinar el costo de la actividad informal, 

y fundamentalm::mte en el canercio informal. ratos resentados por la se

cretaría de Hacienda revelan en un infonre que la evasión fiscal generada 

por el coemrcio informa es uno de los rubros que rMs deja de tributar a 

la federación, por lo que la SHCP, ha propuesto recientemonte a la cárro

ra legislativa (Diputados y Asaml->lea de Representantes), que elaboren ur

gente.mente una propuesta de padrón único y confiable que pennita detenni

nar el peso real del corrercio en vía pÚblica. De lograr la tributación de 

la mayoría de los ~rciantes, el Estado estará recaudando una gran can

tidad de ingresos que la permitirán fortalecer sus ingresos. 

Corno la secretaría de Hacienda, otras instancias también han tratado 

de determinar el peso del corrercio informal. Dichas instancias las repre-

sentan economistas, industriales, correrciantes establecidos y los pro

pios ambulantes. Conocer el verdadero peso de la econanía informal en --

téaninos fiscales, supone un gran avance para el control de estas activo-

dades. 

señala al respecto De Soto, 11el peso de la econanía informal en 

América Latina, es sin duda uno de los factores que detienen el desarrollo 

econéxnico de estos países 11 ~La Econanía cada vez crece y se expande más , 

y los rnecanisrros para controlarla y praooverla no aparecen, de no - -

lograr esto la econanía informal cano un sistema alternativo se transf.Q.r 

¡-~~~~~~-~-;~~~-:~-;,;~~Í~-~ubterránea 11 , p. 32 
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mará a un tipo de econanía paralela pero dependiente a la ~onanía Eonnal. 

El Estado debe canproocter su esfuerzo y aprovechas el enonne poten

cial de este sector que es casi la mitad del sector formal. En el coner -

cio informal relizado en las calles de la Ciudad de México sa generan ¡::iro

bli?!Mticas nuevas y complejas , no significa est<l problemática una visión 

externa, que e s la que se pram.ieve regulanrente, la visión de que el co

mercio ambulante es un3 actividad rechazada por el gobierno y los caoorcian 

tes establC?Cidos. Es más que esto, e.s la lucha interna del cQrl)]rcio infor

mal, la lucha contra los desillojos, contra los 1Ídere3, contra las organi

zaciones, es la lucha por un proyecto concreto que les permita tener una 

seguridad en las calles , un recon~imiento por pa.rb!_ de las autori:f".dcs. 

En fin que son muchas cosa::; a la vez. Creer que solo una purte de la tot~ 

lidad es la realidad objetiva, seda ignc-rar la dimensión gloOOl del pro

bl....,, 

F.:n t 983 apr0:<imada100nte fue el año.en el que se di :!ron las prizooras 

concetraciones importantes de vendedores, estas se localizaron an el -

centro de la ciudad, los viejos vendedores perma.nec!an en el centro, -

los nuevos invadían espacios, en este ttooo"nto se ob5ervó que la opción -

provocada ?Jr el ccmercio informal, hizo que la ciudad se llenara de co

merciantes. Eran las calles del centro Histórico, (Motolin:l'.a, Palml, - -

D:Jnceles~ Templo Mayor. entre otrus) las que empezaron a sufrir los pri

meros estragos de una fUerte concetración. 

A partir de este lJQtl?nto se empezaron a increnEntar- los violentos 

desalojos realizados por los inspectores de Vía PÚblica en las Urumdas 
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camionetas blancas, los sobornos eran cada vez más frecuentes, destacaban 

los 1 Íderes y las organizaciones que empezahan a ~lar el !)'Y~ª?" .;e \os 

com.?rciantes de banqu~tas, nanbres caoo Guillermina Rico, M.ejandra Ba -

rrios , fueron lideresas que enpezaron a destacar en el control del co -

mercio callejero, dichas organizaciones priístas representaban la lucha 

¡:or el control de tas calles. 

?osterio~nte surgieron las negociaciones políticas, líderes que 

negociaban con las delegaciones atgi.mas con:~siones y pennisos, y otros 

con ur.iparo, (caso de la calle del carnen} a través de corrupción y de 

acuerdo mutuos. Dichos factores estimularon la concentración de !tJJChOS 

ca:terciantf!s. 

Fara 1987, ta delegación cuauhtém:>c, señalaba a través de su dele

gado Enrique Jackson Ramírez: "en la delegación existen cerca de GCp)O 

ci::xrerciantes ambulantes, en los 32 kilánetros d esta delegación, esta si-

tuación ha creado enfrentamientos , y se ha hecho cuando el provecho de 

wtos cuantos ha querido sobre¡::onerse a los intereses da la sociedad."~ 

En el misrro SBntido el delegado de la delegación Gustavo A. Madero, José 

AgUilar Alccrreca señalab en esta misrta fecha que se habían reubicado a 

43 tianguis y que se relocalizaron 20, 000 vendedores ambulantes~ y que 

esta reubicación no había sido racil por que se h.ilbÍan enfrentaOO con la 

existencia de rrercados públicos, 18 concentraciones, y 40 , 000 vendedores 

asimism::> tuvieron que desalojar contínuanente alrededor del ~tro Bashi-

ca e Indios verdes y finalrrente el delegado de Venustiano carranza, EvcraE 

do Gám.iz Fernandez trencionaba: "necesit..arros del presupuesto del regente -

~~~;;~~-;-~~-;~~;;;~-~~~;97, p. 10 
Idem 
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para la reubicación de vendedores ambulantes, además de la reparación de 

las dos naves de la Merced y la construcción del nuevo mercado de - -

Jamaica.~ , y por Últiroo puntualizaba el delegado de lztapalapa carios 

Hidalgo Cortés, "establecimos junto con a'JABASTO los mecaniS11Y.>s de control 

sobre 154 tianguis para impedir su crecimiento anárquico." 5 

Las anteriores declaraciones de las principales delegaciones que en

Ofrentan hoy en día el problema. del am?u.lantaje , se circunscribe en el in-

fOZ1!l:!' de actividades realizado por todas las delegaciones ante el regente, 

de esto se desprende una situación clara, el prohlaM principal para estas 

delegaciones es sin duda el ambulantaje, según lo declarado por ellos mis-

ros. . De 1987, cuando se inican las reubicaciones concertadas se ha buscado 

lograr una solución moderada que concilie los intereses de todos los secto

res, y esto si no se plantea caro un plan rector es un propósito dificil de 

emprender. 

Si considerazoos además que el balance estimado en los inforrres de los 

distintos delegados , se com;ideraba hasta 1987 unos 550, 000 vendedores 

en vía pública. esta cifra por si sola, nos da una idea que el C'alerclo 

am.blllante está considerado cano uno de los tres grandes problemas de la 

ciudad, junto con et de la vivienda y el del transporte. 

Si el dato de 550,000 es ambigÜo, aún lo es más el dato que estima -

Adolfo Juárez Ortega , dirigente de la Federación de Trabajadores no asa-

lariados y C.:.OOrciantes ambulantes, "en este rrnrento consideranos en 

~~-~~~-~~~I.l2li~~-~!::_!~-~!~~~~ de Mfudco unos 900 mil vendedores am
El ofa, 7 de Mayo 1986, p. ¡ 
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bulantes , nccesitaJrOS que se considere el poder qué significaros 116 • 

Al no haber una pre ti sión sobre la magnitud nunérica del problema no se 

puede planear una estrategia precisa. 

lndicábam:>s que uno de los principales argunentos contra la existe?Q 

cia del ambulantaje, es la evasión de impuestos, al respecto la CA.~C'O 

señala, " en conjunto , el c:anercio infonnal deja deOJbrir más de 260 mil 

millones dt? ¡y?sos por concepto de impuestos sobre la renta , y p:>r canee!? 

to del impuesto al valor agregado, cerca de 240 mil millones de pesos, lo 

que sumado hac~ cerca de trodio bil::.ón de pesos que viene a Sllm.lr el equi

valente al total del presupuesto de la secretaría de Programación y de la 

de Relaciones Exteriores." 7 

Esto, sintetiza la posición en contra del carercio establecido rren-

te alas informales,, los establecidos representan el principal enemigo y 

factor que enfrenta en su contra el ccm?rcio informal. 

Además de la lucha de los informales contra los fonnales, su proble

mática no queda ah{, se unen aspectos arn la violencia extrema alrededor 

de esta actividad. En noviembre de 1988, por !?jemplo, ,los m?dios PQrio 

dísticos señalaban notas cano la siguiente:"m?dio centenar de granaderos 

de la policía preventiva establecieron vigilancia en las calles y aceras 

de san Cosme, a fin de evitar que se reinstalen los vendedores ambulantes 

que se han convertido en el botín de sus líderes, por lo tanto se trata 

~~~E-~~-fE!~!~!!~~~~-P~~!~~n degenerar en hechos de más sangre."
8 

~El Día, 7 de lbyo de 1986, p. J 

CANMX>, "Preocupante O:lnercio Informnl", p. 10 
80 Universal, l de Noviembre de 1988, p.18 
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Hechos más contundentes que han culminado en violentos enfrentamien

tos frecuentes caro lo señalan las notas diarias de los periÓdicos .. El 

carácter de la violencia en el corrercio ambulante día a día se vuelve mis 

crítico. 

cm fin que alrededor del canercio informal hay asep::tos que van más 

allá del mero rechazo del Estado y de la iniciativa privada, finalm:mte 

e.xiste otro as~to que tamt>ién se opoie al del comercio ambulante, este 

es el de los ecologistas. 

Ellos opinan que el uso del suelo por parte de comercio ambulante 

pone en peligro las zonas históricas y el m?dio ill!l'IJientc, daña el sunlo, 

y deteriora el IOC'dio ambiente. Por que el carorcio am1)Ulante <ll trab.-1ja1 

en las calles las ensucia, las mqx:mc a ruidos, a deterioro paulatino, al 

peligro que significa la instalación de tanques de gas, y etc. que aten

tan contra la vida de los edificios y lo rnr'Í.s ittqX>rtante de la mism.1 gen

te que por ahí ci rcul'1. 

D:? hecho una canisión fotinada recientenente por el Dcpartanento den 

Distrito federal. llamada Comisión para la Rr?Vitalización del centro Uistó

opinaba, que un daño severo en cuestión de deterioro ecolÓgico, y dafio a 

la salud pública lo constituye el canercio ambulante del centro histódco, 

por lo tanto, instituciones ccmo SEDUE y la Secretaría de saluhridad y 

Asistencia se e3tán avocando a presionar al gobierno capitalino a regular 

con restricciones el uso del suelo del centro Histórico para el C'Cl'T'Crcio 

infotinal. cano vrnns el problema es amplio y abarca muchas cosas. 
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b) La guerra en las banquetas, desaloios y violencia: 

Los desalojos hechos a los vendedores son una de las expresiones de 

la violenta situación que enfrenta el comercio informal. A través de nues-

tra investigación hener~ráfica hem::>s encontrado que a partir de 1907, he-

chas y acciones C"'.>ntínuas de arbitrarle-dad por parte de las autoridades 

que tratando de desalojar vendedores de zonas prohibidas, se han incrcm:mt~ 

do. 

Algunos desalojos poderoos decir "justificados" han desembocado en vig 

lentos enfrenr.arni(?ntos, precisa.trente por que dentro del COO'J']rcio existen -

diversos intereses e..xtPrnos :¡u~ es nec:?sario acl11rar. Los desalojos expli-

can tns autoridades son necesarias p:::ir varias cau::;as: "los venriedorcs co-~ 

mercian en ~rím?tro inapropiados para este uso, en el Distrito Federal ta 

escazi.l r.csei.\/a territorial limita l!l uso del suela, y por su puesto la ci_!! 

d<:ld no s1~ tra;~Ó p.1r;-:s 1:-onvertirla en ~rcado callejero; olra razón nos la da 

el hecho ac ':JU<? a.l ubicarse anárquicatrP-nte en las principales zonas peato-

nales y vehicularcs , ohstruycn el paso de autos y vehlculos, por otra par-

te dañan y ensucian las zonas históricas, y finalioonte compiten con desleal 

tad frente al eo;rercio establocido'; 9señalaha tririque Jackson Ramírcz. 

Los desalojos en cierta rredida no son de·ti Eianes independientes de las 

autoridades del Dapa.rtairento del Distrito Federal, están JOOtivadas {XJr pre-

sienes de organiz::iciones diversas, tales comJ las empresari;:iles y tas 

9ta Jornada, 7 de enero de 19B9, p. 22 
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de los canerciantes establecidos, tal es el caso de la Asociación c!e 

Carerciantes para la Protecc ión del O:!ntro Históric:o de la Ciudad -

de ~ice: 

más de 48,000 vendedores invaden diariairente las calles del 

prirrer cuadro, debido a esto dernandruros el desalojo in:redia-

to de estos ~rciantes , de no ser así nos harem;)S justicia 

por nuestras propias manos. 
10 

Y o::int1nWt el dirigente de PRCCEJ\'ilUCO, organización antes citada, 

Guillenro Gaza! Dafit,"presionarem::>s al gobierno capitalino cor. un ci~ 

rre masivo de carercios de no ser retirados canerciales deslealAs. 

además nos declararem:>s en !"luelga de p.:igos al fisco"~ 1 

Crmo V"em:>S el problema es rrás ?refundo Ce lo que parece , p:>r otro 

lado- ':illrededeor de los desalojos , no son únicanente los vendedores es-

tablecidos y las autoridades tas que han provocado estos retiros. es a

daná~ la misma ciudadanía que exige su retiro irurediato. ccmJ lo señala 

esta nota: 

'' ••• no es posible continuar aguantando los diversos problem3s 

que trae consigo la instalación de diversos ccm::!:rcios en la ca-

lle de Coruña, por ello perlim:::>s a las autoridades delegacionales 

que actuén de irurediato. para que estos sean definitivaIIW?nte re-

12 
tirados." 

Por lo tanta el carcrcio ambulante enfrenta la ~naza y la lucha 

continua de varios sectores caro: el caD:?rcial, el ciudadano, y el es -

-¡¡------------------------
~¡El Universal, 7 de diciembre de 1988, p. 21 

Idan 
12El oía, 4 de octubre de 1989, p. 14. Estas declaraciones fueron reali

zadas por la Asociación de Colonos de Coruña. 
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D:! acuerdo a lo anterior caracterizesros a grandes rasgos lo an-

terior. 

El carercio ambulante JXlr- el cual se debe desalojar de la ciudad 

explica la CA~CO. dete realizarse ya que " la proliferación de es

ta actividad instalada principalmmte en zonas históricas caro el Ct?Q 

tro Histórico, dañan la imag2n urbana, turística y la ecolog"Ía, por la 

cantidad de contaminantes que desechan diaria.rente en las calles y lo

tes baldíos sino también al consumidor final con la venta de produc-

tps de calidad desconocida y p:>r el peligro que representa el manejo 

de tanques de gas en la vía pública, que invaden aceras, entradas del 

retro, etc' 1•3 

Por otro lado expresa la ciudadanía, o por lo menos un sector re-

presentado caro, la 1\.sociación de O:>lonos y Vecinos del Norte de la -

Ciudad~ '' Heros manifestado nuestro descontento ante las autoridades 

de la delegación Cuahutéwoc, caro de otras delgaciones ccmJ Gustavo 

A. Madero y otras ubicadas en esta zona, p:Jr el deterioro de las ca-

Ues realizadas ¡:or los carerciantes que se instalan en las calles de 

esta zona, los ambulantes se han apropiado de las calles r no sola

rrente invaden la colonia, sino han agredido a gente de la colonia, ¡:or 

que los ha quitado de la entrada de su casa, y nos referiroos concreta

irente , a lo que sucede en san Felipe de Jesús, en donde el daninqo es 

un caos, por la concentración de vehÍC'Ulos, de gente y de C!elincuencia 

que ha venido apareciendo, por lo tanto nos manifestamos para que ha 

estos vendedores s~ les reubique en otra zona, y por lo tanto se les 

desaloje inmediatamente de estas colonias {san Felipe, La Estrella,etcJ~ 

li')CAHM:Oº D:a>cmia Inforwal, ¿ ~ PeJVllll A LOS N4ll1!»ll1!S ?, 3a edic. 

&!ero de 1990, Méx., D.F., p.11 

14 1U thl.veraal, 25 Nov. 1967, p.18 
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. Mientras la Cl\NACQ, está por una posición más m:>derada, en lo rela-

tivo al carercio ambulante, las asociaciones que han radicalizado más su 

opsición, caro PROCENI'RICO, (Asociación de canerciantes Unidos en la Defen

sa del Centro Histórico), han señalado que el pro~sito más importante es 

el de d!?saparc:cer de tma vez par todas el colll'.?rcio run.')ulante, para lo cual 

10.;raron en septiembrC! do 1987, cerrar los 3000 catErcios con los que cucn-

ta lu org¡:mización, en el Centro Histórico, C.'1 una protesta y provocación 

directa al Estado por la presencia de WlOS 100 mil vC!tldedorcs, que scilala 

PROC~tco, - 103 ha colocado al borde da ta quicbra.
15 

:'ar lo tanto deJ~s señalar ,que 1al ·interior <le las princi~,les or -

Janizacioncs de CCIOC!rciants establecidos, L1 Cámara Nacional :le carorcio 

':lal Distrito Federal (CANACO), y la Confederación Nacional de cfuMras do 

Coocrcio (CONC\NACO) , existen dos visionas con respecto al ambulantajc. 

!'-tientra5 la CANACO, ul:lica el fenóm::mo caoo problema social, la CONCANACO 

lo hace caro un cáncer 1 primero pretenden estudiarlo ( de.'lido a esto 

se 11a11 ::mblicac!o tres estudios !987, 1988, 1989, )mientras que los sagun1os 

¡Jra~nden m:t.irparlo (los cierres y aroonazas ill gobierno convocado por 

PROCENI1UCO). r..a CANJ\.CO, dialoga con las autoridades, la CONCANAOJ, las 

presiona. 

Sin embargo estas ac..""Ciones de la e.ANACO, por Wl lado y la CONCANACO 

por otra, es un episodio que va más allá de la clásica pugna entre el co-

m~rcio de banqueta y el de los aparadores, se ha convertido el conflicto 

CANACO y CONCANACO, en ::los tipos de acciones, el primero entre 91 estilo 

fle~i~le, mientras que el se:Jl111dO en un estilo duro, el diálogo contra la 

intolerancia 

1:3~~;~~-;;~~~-;_;~:;;;¡;~-~-;ornada, septiembre de 1988, p. 17 



-69-

CANACO l' .. CONCANACO, tienen sus métodos y pronunciamientos. lo que -

si es real es que las cám1ras CONCAMIN (Confederación Na:ional ru: cámaras 

Industriales) y la CANACim'RA (cámara Nacional de la Industria de la Tra~ 

formación ) han creado un frente empresarial contra el am'bulantajc. Las -

cámaras antes citadas coinciden en manifestar lo siguiente : " el más __ 

grave daño que el canercio ambulante le ha creado al país, es que en mat_g 

ria fiscal esta actividad subterránea, no aporta recursos al gobierno fe-

deral, lo que constituye una clara evasión a la tributación, con tos cua-

les pcxirían realizarse diversas o'bras sociales asimismo contri'buir a ta 

actividad econánica del país. 16 

concretemos tos aspectos que dañan a los divcrsos sectores: 

. . 
- Al Canercio Establecicfo: Se opone al caoorcio ambulante p:>r qui! -

considera que el ejercicio arbitrario de esta actividad en las ca-

!les, es una clara competencia desleal. Por ello los ccmerciantes 

de banquetas deberían estar Sc:m:?tidos al mi5mCI tipo de re::¡uerimien 

tos a los que a ellos se les obligó para ejercer su actividad. 

- Al sector l:mpresarial r Fundam:mtan que este tipo de actividades 

corno toda la informalidad, mantienen ciertos pri vilcgios fiscales. 

Indican , este tipo de actividades dañan al Estildo, al no pagar 

los impuestos correspondientes. {!VA, derechos aduaneros, Impuesto 

de las C3Tipresas l . 

16
CESSP, "F.conanía SUbterránea•;, O?· Cit, p. 14 . 
En el caso de organizaciones caro CANACO, CONCANACO, y PROCEt1l'RICO. 

# CONCAMIN, CANAClNl'RA, y Centro de Estudios del sector Privado. 



- 70 -

- AL ESI'AOO: El E3tado considera que la e."<istencia del carcrcio am

bulante, le afecta directaioonte en el sentido misno de 

la evasión de impuestos y del deterioro y co.,ccntra -

ción de puestos en zonas históricas. Pero c!el mismJ m::rlo 

ha tenido que otorgar cicrtasco-:1s~cion'?s, 

a esta'actividad debido ha dcte~ieo el alto y 

creciente aesempleo urbano , además de que no se pue-

de oponer directanrJnte al conr-rcio nm"lutante. p:>r que 

una de las funciones de éste es el de establecer, ~· 

- conciliar , los niveles • y rn~rtios 

creación de un reglartl?flto C~finltivo. 

para la 

- EL SECTOR CIUDADANO: señalan algunas organizaciones de colonos y ve

cinos de colonias donde el ccm:?rcio arnn'Julante 

se ha expandido considerableroonte, qt1e estos 

canerciantes obstruyen sus calles a 1 paso vehi

cular y peatona¡ carecen de higiene y seguridad 

en sus productos, además ~e que los prOC.uctos 

que se expt1nden en tas calles , generalroontr. 

son de mala calidild.En fin qu~ el.'CQ!Ercio am

bulantes es Wla mala imagen p.i.ra las colonias. 

Mostram::>s anteriormente los dañe,$ ¡:irovoca~os a diversos secto

res, creemos que la presión tle estos grupos c5 la principal causa 

que ha generado los violcr1':a5 desalojos.Los carerciantes han teni-

do que enfrentar día con Cía el repudio y la oposición de estos -

grupor.. El corercio establecido ha jugado Wl papel definitivo en 
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estos desalojos. Por que continuamente han rutr;?nazado al ·gobierno capita

lino, la presión de grupos tan radicales caoo PROCENI'RICO, ha desem'Joca

do en e1 cierre de negocios.en el centro histórico, y en otras acciones. 

Sin duda alguna, el gobierno del DDF, necesita establecer los linea -

mientas del nuevo reglamento, atendiendo a los intereses de todos los 

sectores y no únicairente al de los carerciantr.s establecidos. 

Los desalojos han increrrentado la violencia, 13 intensificado 

la oposición entre '=om?rciantes y Estado. Pensam:is que los actos de 

desalojo, han sido injustos, por que al no existir un reglar?Ento pre

cisando en que forma se puede instalar el CCJMrcio , las acciones de 

los inspectores se han convertido en rrÉtodos gang·stei:'i les. Ade3nás no·~ 

xiste un criterio generalizado, por el cual se deb.1n desaloja1="' a caJe..[ 

ciantes en vía pública, los delegados no s::i p::>nen de acuerdo entre 

sí. Norm.."'l entre el D?partamento y las delegaciones criterios partieulA 

r-es hacho~ txir el cual en algunas delegaciones coon la CUal)uténoc, 

la extorsión y la corrupción se han incretentado considerablem?nte. 

Por otro lado,los desalojos han creado lo que nosotros llamaoos, la 

guerra en las banquetas, tal guerra se produce debido a las siguientes ma

nifestaciones: La violencia alrededor del ccrrercio es tan cotidiana que no 

se puede negar . Enfrentamientos fricciones, desalojos violentos, ataques 

constantes, batallas campal".:!s, heridos y lesionados es un canún denomina -

dar de la creciente violencia generada caoo C'OflSecuencia al rechazo del 

ambulantaje, y p:>r la lucha interna de esta actividad. 

Día a día, sobre toda la ciudad presenciam::>s este tipo de actos, en -
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frentamientos entre inspectores, !XJlÍcias contra vendedores etc. Por ejem-

plo en el Sistema de Transporte COlectivo, los llamados grupos de vigilancia 

tienen corro labor prioritaria. "mantener el ord~n en las estaciohes, y 

para nosotra~ tmntener el orden en las estaciones es aleiar a los vendedores 

ambulantes de las estaciones del metro", 17 indicaba el director del organis-

roo Gerardo Fernando Bravo. 

Además las encabezados de diarios nos muestran con frecuencia titulares 

como: "Batalla campal con palos, varillas y 00t.ellas~ 8 , 11 0Js muestos y heri-

dos en el enfrentamiento en la estación Balderas, entre comerciantes y vigi

lantesl9, 11 Lucha sin cuartel contra los vendedores en los pasillos del rretro: 

Fernando Bravoio, "Funcionario de la delegación CUauhtémoc destruye puestos 

rretáticos a invidentesi! 

EStas notas así ccm:> otras informaciones, solo representan el sfotoma 

de la enonre lucha que se libra en las calles. La violencia que se ria den-

tro del canercio infonnal traspasa cualquier 1 {mi te. 

Esta situación de extrema violencia se increnenta día a día y represen. 

ta una del rechazo {Xlr los sectores formales de esta actividad. La crisis -

estructural elevó la marginalidad ocupacional, la falta de empleo la dismi

nución del valor de los salarios, obligan al subempleo a enfrentar este 

rechazo de la formalidad (un sector legal enpresarial EStado, etc. ) en una 

posibilidad de proteger su fuente de ingresos. La violencia se incrementa 

y se manifiesta en los constantes desalojos reiilizados por los ins---

17
Nidia Mar!n, Excelsior. 17 de junio de 1989, p.37 

i:El universal, 1 de octubre de 1988, p.13 

2a~dt~~~!~. 2~1:I~~;o (J~: Ei~?' 1H~? 
21

Manuel Magaña, 'Ela:elsior, 16 de diciembre de 1987, p.10 
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pectores y policías. 

Esta situación se origina a partir de que el E.stado limitó y dictó 

arbitrariamente..: y sin el consenso de los correrciantes, un viejo regla

mento de rrercado en 1949, en donde se incluyen algunas limitaciones al C2 

mercio ambulante. Dichas limitaciones se fundamentan en Wla limitación -

geográfica del uso de las calles en la ciudad, además le da faCUltad a 

cada delegación para elaborar sus políticas. p.:tra el ambulantaje. 

El~·jobieL110 capitalino a través del D.D.F. empezó a profundizar su 

atención a los conflictos del ~rcio informal en 1983, cuando se dió 

cuenta qui.? esta nct.ividad había crecido a niveles increíbles. 

La violencia tiene también otra fundamentación, mi investigación me 

peanitió darme cuenta que la corrupción y la extorsión son constantes, 

y que se han cristalizado enfrentamientos con autoridades intetm?dias. 

Los ccmarciantes legalmente no pueden obtener un penniso o licencia que 

les permita tral:lajar, este hecho lo aprovecha inspectores de Vía PÚblica 

para extorsionarlos , desembocando ante esta protesta en batallas campa

les entre autoridades y comerciantes. 

por otro lado el l Íderazgo ha sido un factor que hn increm?ntado esta 

violencia, las altas cuotas y extorsión ejercida por atgunos líderes dentro 

de sus organizaciones ha p:llarizado algunas pugnas intenras. Líderes impor

tantes pactan con la CNOP, con los delegados pol!ticos, y con el D. D. F., 

traslados, reubicaciones, extensión de tam.1ño en los puestos , irnpues-
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tos imaginarios , y un sin núnero de aC'Ciones que solo benefician a un 

sector de líderes corruptos , han enfrentado a miembros de una organiza-

ción con sus líderes , resultando que muchas organizaciones se debiliten 

y se separen de sus organizaciones, o !layan tenido que desconocer a sus 

líderes. 

El Estado por su parte caocJ árt,itro de los conflictos socialez ha te-

nido que negociar con distintas instancias y organizaciones la permanen-

cia del caneercio ambulante. El tepartancnto del Distrito Federal, ha re.f!_ 

lizado desalojos arbitrarios, atendiendo a las presiones de tos sectores 

formales de la econcrnia. Finalmente el Estado dcsalcja violentanent.e ha 

comerciante, por que viviendo en un sisterr.J de der~ho, no está legitima.-

da la presencia del ambulantaje en un reglamento preciso, por lo tanto 

su acción es arbitraria. 

Otras de las causas del increroonto de la violencia, es la posición de 

organiSIOOS caoo el Sl'C Metro, quienes manifie~tan a~iertamente fa prohibi

ción total al ambtllantaje en sus instalaciones17 lo cual ha provocado la 

acción de normas particulares, ya que el ambulantaje para el Metro cl~lara 

el director, es el principal problema que los afecta:" los vendedores am-

bulantes invaden los accesos y to:ias las instalaciones, tenemos que 1 le

var una lucha sin curte! para erradicarlos. La proliferación del corrercio 

ha prOVIX'ado ao:identes a los usuarios que tienen que sortearlos cuando in-

vaden las entradas, eliminarlos para proteger la seguridad de 5 millones de 

usuarios". 23 El director de este organisrtP c::aoc; vcroos no se prop:::ine con -

certar pacificanent.e con los vendedores, él ha nanifestado abiertamente la 

;;~~T.~~-~~~;;~~-~~;;;;~:-;;:~~ w. t-l'>xico 1986 

Nidia Marín Excelsior, 14 de julio de 1989,. p. 36 
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necesidad propon~r crunbios jurldicor al reglarocmto interno del orga-

nisnn que les permita aplicar fuertes multas a los vendedores ambula!!. 

tes. Por lo tanto, al señalar lo anterior, , realizar una lucha sin -

cuartel, además de im¡xmenr fuertes multas al ambulantaje, el netro 

no está coolal:x:irando en el prop:)sito de la solución del problema, más 

aún está pro\'ocando un estado de mayor violencia. 

Final~nt.a, otro de los factores que más han contribuido ha es-

ta elcvació~ da la violencia ha sidQ la presión ejercida por el carer-

cio esta~lecido. Ll')S establecidos fundamentan su rechazo y su lucha 

contri'.l el arnbulantaje, señalan que el hecho de que estos canerciantes 

ofrezcan eo invadan con sus puestos sus establecimientos los perjudica 

ya que ademís de que les obstrnyen los a'Xésos de sus tiendas, estos 

~rciantes ilegalmente, dejan de pagar impuestos, y de saneterse a 

los requerimientos , los catct"ciantes no realizan los siguientes 

requisitos pat"a dár de alta un negocio: 

1. - Insc."ipción en el Registro federal de Contribuyentes; 

2.- constancia <le Zonificación de Uso del SUelo; 

3.-PreSJntación de la constancia rrencionada en la delegación política 

correspondiente; 

4.- Solicitar en la tesorería del Distrito Federal el" número de cuenta 

para el pago de· impuesto al valor agregado, o su incri psión en el Re -

gistro federal de Contribuyentes , para el pago de cuota fija según sea 

el caso; 

5.- Alta ante 1a cárnat"a de Carercio con la solicitud de incripción en el 

· Registro Federal de Contribuyentes : 

6.- Aviso de estadística en la Dirección ~neral de Estadistica; 

7. - Licencia 5ani ta ria a los negoc::ios que se encuentren obligados a 

ello; 
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8. - Visto Bueno de Prevención de incendios; 

9.- Licencia de Funcionamiento ante la delegación Política COrresp:::m

diente 24 

Las anteriores, son los fundamentos que ateponen los establecidos, 

los ambulantes, no siguen estos requisitos, ni pagan los costos de la 

fotm-:ilidad, qui: ante todo es el ~rocratisrro. Es w1a competencia desle:ü 

scñal:in, la Cinara Nacional de Ccxoorcio, y la Confederación Nacional· -

de cámaras ele Ccliercio. 

D"? ctcu2rdo a lo anterior, o'!:-servam::>s que la violencia no es gratui-

!;!ta son muc..:h.ls las causas qll.'.'::! provocan esta situación. se han detcrio-= 

rada los cn.nalcs de concili:ición entre ~rcic.ntes aml)ulantes, estal?le-

cides, p::>licías y autoridades, la violencia y las aJresiones constantes 

no solrutl':!nte i:m 'iesencJ.denado 2n daños materiales, y daños físicos, de 

una }'otra parte. Su principal consecuencia, es que P..a a9udi7.ado y pro -

fW1dizado, la relación entre carr'.!rciantcs y autoridades. Hecho p:Jr el 

cual, los ambuluntes, hun cortado el =an<ll de canunicación con el Es-

tado •• Est;.,1 n_xtrem:i violencia, provocó arfomás desconfianza de los infor-

males, con respecto a lJs propuestas del Estado. Y este sin duda es el 

~año más grave, a tul fenómeno qu:? e3 necesario resolver irureciiatarnznta. 

Violenr::i.:i l)Cnera mís violencia, las agresiones continuas entre es-

tos <los ¡:olas, el forna y el infol1!".al, ha provocado, que la definición 

del programa y del reglarronto óe Com2rcio ambulante, aún no se h:lya he-

chad andar. L-:i violencia debe <lcsaparecer,, de lo contrario el Regl~ 

r.pnto , será confuso. Por la no participación de algunos de los secta-

!"e"> involucrados. 
- -------
¡: . 

.. :\llfl\CO, F/.:Onanía i n:omal , ¿QuHm prCJ\.'Cé a los am"bulante!l?, Diciembre 

. 989, MÚxico, , p. 49, y 50 



Señalábaroos que el Índice de violencia alrededor del canercio arahu-

!ante se ha elevado considerablenente. Además de que es una situación in 

nediata y en la cual se deben establecer rri:""'Canisrnos de protección al 

coirerciante p:>r las distintas agresiones que sufre. para profundizar al 

respecto , elaboraroos, un seguimiento pericxHstico sobre este punto: 

la i;,uerra en las banquetas. con el fin de no especificar en cada ca

so, solo mencionarenK>s l<Js conclusiones de nuestro investigación.* 

Nuestros tot;ilcs fueron los siguientr:is: 

(Veílse Cuadro 8) 

Es la dele-;Jación CUahutémoc la que mls casos de agresión y de '2nfrerr 

tamientos la que registra, seguida JX>r la delegación Vcnusti::-ino Carranza 

Iztapalapa, Benito Juárcz y Gustavo A. !1.J.dero, res~:>ecth'ail'lCntc. 

tos actos en lm 8~ representan los enfrentamientos de run"ulantes con 

inspectores, y policías 20 actos ~~ desalojo. 

El 20X restante, se ocasionan entre riñas cntr~ 10!3 miSTI'l)s C'afl:?rcil1ntes, 

ciuc.laddanos, y cc:m?rcio establecido. 

se encontraron 98 p..:!rsonas detenidas. 

503 puestos destruidos en los enfrcntrunientos. 

50 millones en pérdida5 de rrercancía. 

216 p:!rsonas heridas. 

2 muertos de bala en r?l m:?tro Pantitlán ( l), y un polícía muerto en 

la estación Baldcras. 

2 heridos de bala , 1 ~reí ante y un inspector. 

15 heridos de gravedad, que tuvieron que hospitalizarse. 

""FUEm'E: El seguimiento hem?rográfico de la infonnación en este as~

to va desde 1986 a 1990, obtenida de los siguientes diarios: 

El oía, La Jornada, Rx:celsior, El Uní versal, Novedades, El SOl 

de México , Uno Más UNo, El Heraldo de !-P...xico, Tribuna. 
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El índice trágico de enfrentamientos caro revelan nuestros datos sin

tetiza en qué nivel se encuentra este fenérceno, este creciente indice de -

violencia es un indicador objetivo , que el reglamento es urgente, que se 

legisla y que se lleve a cabo. 

La decisión del Estado de! reprimir y violentar con acciones de desalo

jo, convierte al Estado en el principal enemigo del ambulante, lo convierte 

en un Estado autoritario, represor. Hecho que no ?2nni te avan?.ar en la -

negociación. Esta no es la for:na de tratar de enfrentar el problema, es ne-

ccsario establecer un plan Rector que a¡:orte una solución concertada. Es 

necesario disminuir la guerra en las banquetas. 
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c)El 1 iderazao ur@no en el cgnercio informal: 

En el carercio ambulante caro en otras actividades, p:Jl{ticq 

sociales, se imponen ciertos personajes que representen los intere

Sl.?S al interior y al e;~terior de cada organización. El canercio ambu

lante no está ajeno a este tipo de liderazgo,en donde el papel del lÍ-: 

der esfundamental para mantener el control de esta actividad. 

El liderazgo, es una condición fundarrental de las organizacio

nes , el carercio informal. al respecto ha tanado distintas posiciones 

al re:ipecto. "Xisten en esta actividad tres ti[)os de líderes que tra

taremos de personificar , existe el líder corrupto, 21 dirigente, y el 

líder interncdio que es resultc:ido de la can.'Jinoción c1e los anteriores. 

Entrl'.? los líderes corruptos , r:octenos señalar a los siguientes: 

Guillermina Rico, Alejandra Barrios .. Richard, Guillenoo Vargas Huitrón 

y Fernando sánchez. Personajes del carl!rcio ambulante que tras haber 

acumulado gran poder a través del control de nt.mErosos grupos de co

rrerciantes, realizando convenios y negociaciones por fuera de la ley 

con el ~tado, además de distinguirse por sus constantes actos de ex:to!, 

ción e intimidaciones a sus agremiados, fortaleciendo así su poder y 

su liderazgo. Y citam:>s a los anteriores líderes, p:ir que estos se 

distinguieron en esta categoría por ti?.mr realizado convenios caro ~l 

siguiente: Para 1987, no existía realm?nt~ tll1 proyecto ni antecedente 

de reglarrento para el carorcio ambulante, dichos líderes, ante la pre

sión del Estado, y de otros grupos, pactaran con el D:?partanento del 

Distrito federal, a través de RarOOn >.guirre y Enrique Jaclcson, la ya 

rrencionada reUbicación, que más que solucionar o aminorar el problema 

lo increrrentó, el gobierno capitalino les dió a estos líderes el p:x!er 
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de los nuevos espacios que habrían de controlar. A estos, los líderes 

d-a la delegación Cuahutém.:>c (todos agremiados al PRI ,a través de la 

rnc>P), , se les otorgó la corr:esión oficial de negocinr con sus agre

miados, los términos de la reubicación o del traslado. ~ esta n~ocia-

ción autoridac'!es , cano estos líderes se beneficiaron enonraTEnte.Y1 Que 

al-ser _ellos los únicos cu¡:¡aces de otorgar los lugares, en la reubi-

cación, muchos can2rciantes quedaron a ITE!rced de sus representantes. En 

el casa de la reubicación de los correrciantes de la Calle del carrrcn y 

corregidora (Org. unión de CCrrerciantes ele la Nueva li'.?rccd de Guillcnni-

na Rico), las ganandas fueron millon;::irias: El ~partrunento del O.F~ le 

concedió a Guillermina una reubicación ventajosa, los ~rciantcs inst~ 

lados en esas calles, -se trasladarían a Venu.stiano Carranzu , Acade-

mia, Moneda etc. con lo que no se les estaba reubicando sino alejando de 

las zonas más concentradus, se 12s estaha alejando solo un poc:l. D3! acue!_ 

do a lo infonnado por algunos comerciantes de :sta agrupa.ción, Guiller

mina no resp::!tÓ la ant- iguedad de algunos correrciantes, solo los que <;!-

ran capaces de pagar los entonces 3 millones por puesto, fueron los que 

se trasladilron a los nuevos lotes, l\cciones coroo estas se swron al la 

labor de estos Líderes. Muchos de astes no contentos con el manejo de 

la organización, se han alejado de ahí. Hecho quc .. les ha cerrado al 

área dol'"centrd da la ciudad, J. estos cancrciantes desertores. otros, 

los que han enfrentado este tipo de cacicazgo urtxmo, han tenido ·t¡Ue 

enfrentar fÍsica.rrcnte a los golpeadorGs ele dichos lÍC:er=>-'i. 

Pero d2l mistr0 m:>do debcioos señ<!lar que C?Y..lsten líderes dirigen-

tes , ccm:> en el caso de la unión Popular Nueva Tenochtitlán, de la 

Unión de Vendedores Ambulantes 38 de octubre, caro Rul-Jén sánchez Simi

trio, quién en su propósito de demxratizar la aeti'-tid<M:f del carercio 

ambulante en la ciudad de PÚebla, fue secuestrado y encarcelado por 

las autoridades. 
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Si bien líderes cano Guillennina Rico, son corruptos, del misrro modo 

son populistas. Guillermina, con más de 30 años al frente de su organiza -

ción, ha acumulado un pcY.]er irnportantísirro, favorecido principal.nEnte p:>r 

las co!'lCz;!rtaciones realizadas entre ella }' el D:?¡:>artam:mto dr:?l Distrito -

Feaera1 al aceptar todas las disposiciones de la Reubicación, esto le ha 

traido reconocimiento al interior por los miembros de ~u organización y al 

exterior con ~l Estado. Hecho que le ha permitido hacer ciertas COtl:C2$ioncs 

al interior de su or:¡anización, que la han convertido en una líder p:Jpulis

ta, con el fin de le3i timar al inter-ior de su organiznción su p::>dar y lidc-

razgo. Uno de estos actos lo representa, la or;¡anización de la tradicional 

peregrin<J.ción de enero a la Villa, para dar gracias ¡x>r las buenas ventas, 

otra muestra que sintetiza este estilo populbta de su liderazgo, es lo -

siguiente: 

... " no piensen qu~ tengo mi dinero en suiza, este día estoy donando 73 

millones cle pesos para asistencia social y pública, no siento anpac~10 en 

reconocer que he Jpoyado campa.ñas políticas de mi partido , de pagar el -

mánrol de las iglesias cl:e Jesús María y de otras , que cubrims el impar-

te '1c la energía eléctrica de las i:Jlesias que se encuentran cm nuestra -

zona dz trabajo , adem..is hacaros las canidas para los sacerdotes de estas 

iglesias, y todl) lo ha30 para que no piensen que tengo mi dinero en Suiza, 

si apenas conozco Xochimilco }' CMconcuac. 2 ~ 

Este carácter populista rebela que al interior de su organización 

necesita de elementos que le permitan legitimar su cacicazgo y liderazgo. 

-s---~-!:~~~~~-E~~~:!-~-~E!:!sa Lamitz en el sentido de que P.l 
2 Norticrte Hcrnández M:Jntiel, La Jornada, 10 de enero de 1990, p.13 
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líder ºes el internediario entre un sector formal y el sector informal 

que el representa •1 • 
26 

Este el sentido en el que han venido trabajando líderes tan im¡x:>rtan

tes cerno Guillennina Rico.Al interior de su organización establecen un con 
control interno, y al exterior utilizan su poder negociando con las autori.Q.a 

des las desiciones. 

A partir del poder reconocido a Guillennina Rico p::>r el 9obierno capi-

talino desde hace 30 años cuando Uruchurtu era regente de la ciudad, Gui

llennina ha vinculado a estos das sectores é.xitosanente, aunque con recur-

sos muy sucios, cano los siguientes. Esta t!der consigue para ~ caoor

ciantes los mejores lugares en la v{a pÚhlica , que son sin duda alguna 

los más peleados y más asediados p:>r otros líderes, hecho que le da un rec.Q 

nocimiento al interior de su organización, que refuerza con acciones populi,2. 

tas , y as{ pranueve la fusión e integración de su organización, convirtien, 

do su organización en hermética y funcional.Así afianza un gobierno infor

mal donde ella es la dictadora y donde sus agremiados se lo reconocen, ya 

que si no lo hacen utiliza medios ccml el gangsterisroo de sus golpeadores 

para enfrentar la oposición interna en su contra. Al exterior también su 

poder es importantemente reconocido gracias a la fusión de su organización 

que le penni te manipular a sus ~rciantes, y poner a su gente al servicio 

del Estado, en manifestaciones de a¡x>yo, en acarreos en actos pJlÍticos y 

en otras acciones p::>l í ticas. Así el PRI, a través del gobierno ca pi tal ino 

o.o.F. estos favores con con=esiones de las que otro líder no goza. Así al 

interior es la arinipotente poderosa lideresa y mientras al exterior siendo 
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una incondicional del PRI y del gobierno afianza su poder en los dos 

sectores. Es as{ caoo Guillermina vincula su papel como líder en los 

dos sectores. 

Por otra parte cuando el Estado ignora esas conC25iuJes y se propone 

realizar acciones más profundas contra el ambulantaje, .CQOO en el caso 

del reglamento en vía pÚblica, la autoridad y manipulación <!e los líderes 

se ve amenazada, y es aquí cuando líderes como Guillermina y Alejandra 

s:trrios coroo otros im¡xirtantes líderes, tratan de unificar criterios pa

ra presentar un frente unido que no afecte sus intereses. En el caso de 

las rredidas que pretendía U~r a cabo el gobierno, los líderes deben 

aliarse entre sL para no perder los privilegios con el F..stado. Solo en 

un maoonto así, la relación armónica con el Estado se puede romper o de

teriorar. de hecho Guillermina y los líderes más importantes del caoorcio 

ambulante entraron en conflicto con el estado, cuando este anWlció que 

todos los comerciantes integrarían un padrón fiscal que les obligaría 

a pagar impu~stos, este hecho amP.nazó a los lideres a quienes no convenía 

que esta actividad se legalizara por que así dejarían de percibir cuotas 

e ingresos, y tal acción unificadora de los líderes lO]ró que se crista

lizara un proyecto, la unificación del carercio en una central única, que 

ya empieza a aglutinar importantes organizaciones , la nimcionada central 

nace a partir de la consulta de canercio y Vía PÚl:llica realizada en mar

zo de 1990, con el nanbre de H::GUM (Movimiento Unificador del carercio 

llmbulante y del Gremio Unido de Vía PÚblica). 
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Podemos afirmar, concluyenC!.o, que el poder formal requiere siem

pre de un poder informal. El poder ejercido a través de la articulación 

de los líderes , son elemantos indispensables para el desarrollo del 

poder ejerciodo p:>r el stado, con los sectores desprotegido, y mar;J"i

nados ocupacionalertEnte, por lo tanto el papel del líder , COO'IO a;iente 

intermediario, es nruy impJrtante.El poder informal , es lo marginal -

esta capa narginal, necosita para sobrevivir de los !Íders para legiti

mar a través de estos agentes su existencia hacia el ext~rior hacia lo 

formal , hacia lo legal. Por lo tanto, los líderes consolidan al in

terior un gobierno informal, y establecen con el exterior la lcgitimi

zaciópn con el p:xter fonnal. Los marginales, necersitar. de sús líderes 

que los representen ante las autoridades, para que estos lllCVP.n a ca

bo y solucionen sus demandas. El líder, es el canal qne vincula-un 9ec

tor fonnal, con uno informal. 

Finalmente veáse el cuadro 9, en donde quedan representados los prin

cipales líderes del caoorcio ambulante, así corro sus organizaciones 
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CUAJJR() 9 

CUllDRO DE LIDERAZGO lll EL CCMERCIO INFORHJ\L 

LIDER ORGANIZACIOO NUMERO DE VENDEOORES 

GUILLERMINI\ RICO ASOCIACION DE =tERCI/\NIES 8000 

DE LA NUEVA MERCED 

ALEJllNDRA BARRIOS llll!ON CIVICA Y COMERCIAL 3000 

FERNA'llJO 51\NCHEZ CONFEDERACION CARDOOSTA DE 

ORGANIZACIONES POPULARES 2000 

SOCORRO COLIN llll!ON DE CCMERCIANl'ES DE -
SllNI'A CRUZ MEYEHUALCO 1000 

GUILLERMO Vi\RGAS 1JNION DE ca-IERCIANl'ES 

HUITRON AMBULANl'ES DE llALDERAS 1000 

MANUEL ESCOBM< l\SOCIACION JUAREZ 150 

HA \""IUNOO ESCOBEOO l\SOC. DE ARTESANOS UR!ll\NOS 500 

Df.m"RO DE 1"' <XlP lESTJICNI 

GAJlRI1!L ROalA MERCED 600 

MJ\GDALENA ACUÑA r::TACIJ\CO . :oo 

FROYLAN IJJl'EZ CUAU!n'EMX 250 

LUIS LOPEZ CUAU!!l'EMOC ISO 

Fuente: Investigación Hemerográf'ica, y Resultado del ler !lncu2nt.ro rte Caoorcio 

AnbJJ.ante y Vla Publica, l\.gosto México D.F. 1989 
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e) El Proyecto de Reubicación: 

RaUbicar al canercio ambulante de las vías donde resultaba más 

conflictiva su instalación, fue el proósito de la D.?legación CUahut! 

m::::x: en 1983. Fn 1987, observando que el crecimiento de esta activi

dad había llegado ya a lÍrÍlites insospechados, el entonces delegado -

de la delegación CUahutém:x:, Enrique jackson Ramírez, ela!x:lra una pr.Q. 

puesta, de reubicación, que trasladaría a los carerciantes ubicados -

en las calles del Carmen, corregidora y SOledad, además de Santa Anita 

y coruña. 

Y así los ¡:eriódicos infonnaban la resolución del D?partrurento del 

Distrito Federal: "Sin discusión, decidida la reubicación del cooercio 

ambulante", 26 , además seiialal:lan, "no se eará'marcha atrás, las calles 

no son propiedad de los ambulantes y diez años no dan derecho a apode

rarse de la Vía PÚblica. ··
27 

Y entonces se consolid6 la reubicación , caoc:i una de las pocas 

iniciativas y acciones del gobierno , para atender el problerra ~el 3!!!. 

bulantaje: " Caro solución al problema del ambulantaje en la colonia 

Viaducto Piedad, la delegación lztaclaco otorgará un permiso por seis 

rreses con opción a carrpra en el corralón de santa Anita a los vende

dores ambulantes de Coruña y Albino García. 28 • Acciones cc:mJ estas 

se reprodujeron en todas las delegaciones, enfrentar el ambulantaje 

para las autoridades, era reubicarlos, es decir esconderlos. 

Así Jackson al llevar a cabo las prirreras reubicaciones hablaba 

del los propósitos del proyecto: "La reubicación de los vendedores -
:fü-------------------------------
2 :rl Universal, Abril, 1988, p. 25 

28El Universal, Abril, 1987, p.26 

ldem 
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tiene el propósito de rescatar el Centro Histórico de la Ciudad de México, 

así CCl'l'KJ facilitar la circulación vial y peatonal y por lo que creeros que 

estanr.m !laciendo las acciones pertinentes •. El miSrrD indicaba los posibles 

problama.s a los que se iba a enfrentar en este proyecto de reubicación-, 

el nú:rre:ro de camrciantes está creciendo anárquicrurente lo cual generá con-

flictos y dificulta la conciliación en lo que respecta a la reubicación. 

El éxito de este proyecto, debería cristalizarse en alejarlos de las 

zonas conflictivas, sin quitarles su traba.jo, ap:>yándoles y otorgándoles 

los madios para realizarlo, la reubicación debe ser eficaz sin riesgos y 

::iceptada por los vendedores, diría en su m:m:mto Jackson Ramírez. Muy di-

ferentes serían las cosas , y el tiempo corrigió a Jackson y a su pro~ 

to: 111.as runbulantes instalados en la entrada del retro l-b:tezuma, sobre la 

calzada Ignacio 'Zaragoza, se niegan a ser reubicados sobre el canellÓn de 

la arteria, ya que sus ventas caerían considerablemente, además de ~e es 

muy peligroso atravesar esta calzada, y continuamente cx:urren atropella -

mi en tos." 30 

Por lo tanto la Reubicación no fue en la mayoría de las veces (a l?XCeQ 

ción del caso de los canerciantes de Guillermina Rico, a quienes se les -

concedió mayores oportunidades que a la mayoría), la nejor fÓrnrula para so

lucionar el amt:>ulantaje. Lo que generalloontc pasó fué que al reuhicarlos a 

lotes baldíos y zonas alejadas, las quitaban la clientela a la que estaban 

acosttnn'l;>rados , hecho que obligó a muchos a conformarse, y a una gran mayo-

da de estos ambulantes a insistir en la zona don:'.le original.Jtcnte estaban 

instalildos. 
~9-------------------------------

30El Día, 29 de agosto de 1987, p. 3M 
El Dia , MetrÓpoli. 9 de febrero de 1989, p. 10 
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Es significativo señalar el caso de la Reubicación realizada en 

la 1'.grupación Nueva ~rced, organización de la lideresa GUillermina 

Rico. Tal reubicación fue hecha con múltiples ventajas para la lidg 

resa, ya que la delegación , a ·pesar de reubicarla, de las caues -

del Carmen, Soledad, Corregidora, , y la zona de vendedores que se 

encontraban atrás del palacio nacional, a una zona inrrediata que ccm 
prendía Academia , Guatemala, Venezuela, M::>neda, etc. Tal reubicación 

le asegur6 a la lideresa Príista, mayores t;>eneficios con el gobierno, 

¡x:>r que quereros aclarar, que Guillennina Rico, inicial.lTCnte se opu-

so directanente a trasladarse. La Delegación le aseguró una reubica

ción sumamcmte favorable, le ofeció mayor protección que a :liferencia 

de otras organizaciones, la organización de Doña Guillermina Rico ha 

sido la tMs favorecida, la que la ha convertid:> en un símbolo del -

cacicazgo urbano. Al respecto profundizar€3ros posteriormente. 

Erl fin, que la reubicación nace de la necesidad de organizar el 

cati!rcio ambulante propósito nunca logrado, ubicarlos en zonas que no 

afecten a la ciudadanía, que no deterioran los m:murrentos y cdifios ~ 

blicos, y fundamentalmente la de no afectar al canercio establecido. sin. 

tetizando la reubicación pretendí.a los siguientes objetivos. 31 

1.- Trasladar al cooercio ambUlante a áreas determinadas por el Depart~ 

ncnto del Distrito Federal , con el propósito de obtener el control 

administrativo de estas concentraciones de cc:m?rciantes: 

2.- Proporcionar los mdios materiales, ccm:> la instalación de infraes-

tructura necesaria, que les permitiera estabilidad y seguridad en e§_) 

ta nueva zona . 

3.- Eliminar, la corrup:::ión y la e.xtorsión de los inspectores de vía Pi 

blica; 
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4.- Para tal efecto han de habilitarse zonas designadas ¡x:>r el DDF, 

las cuales, se ubicarán en áreas de importante circulación pe.!! 

tonal, con el fin de no restarles oportunidacf <'le comerciar. Di

chas reubicaciones, se ha p::msado en :;t~u~rf?q.. en las salidas de 

algunas estaciones del ?-t!tro,; paraderos de camiones de ruta 100 

y terminales de canbis y microbuses. 

tlablemos ahora de las condiciones por las cuales se llevó a cabo 

este proyecto. Al invadirse la ciudad de ambulantes , se introdujo co

ma lll1a alternativa irnrediata el proyecto de reubicación impulsado JX>r 

Jacl:son Runirez en 1987, pero su ejecución fue un fracaso. 

O?ciamos anteriornr-nte, que muchos canerciantes rehusaron instala.;: 

se en las nuevas áreas instaladas, otros caoo los ambulantes de Guillei: 

minil Rico, y los instalados en las calles de f.t?ave y Aldaca, fueron los 

únicos que sevieron, favorecidos, en lo general este proyecto nunca I'2 

sUltÓ corro se pensaba. l~ delegacióon no consideró aspectos can:> los de 

la clientela, la antigÜedad en ciertas zonas, en la lejanía de los pre

dios que ofrecía, además de que la solución no era esconderlos sino 

proponer conjuntam:mte un reglarretto definitivo. la reubicación sólo -

resultó una pequeña reforma, de algo que debería atenderse con myor 

profundidad. 

Sería reiterativo, nDstrar, todas las acciones de reubicación y 

emprendidas, por lo tanto, en un intento de esquematizar, lo que aca

bam::>s de señalar, W totalizarems en el siguiente cuadro. 
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En resurren, el proyecto de reubicación del ·~partamento del Distrito 

Federal ha marchado durante 5 años, de los cuales los avances y alcances 

han sido sumamente ridículos. Frente a una cantidad estimada de 500, 000 

vendedores , solo se reubicaron unos 30 ,000,(Ver cuadro tO) .El proyecto 

fue un fra~aso p:>r que no consideró aspectos en su planeación caoo la lej.s. 

nía de los nuevos predios que ofrecía, la caída de las ganancias por la 

nueva instalación, el costo de los precio.s increJ11?ntados por el valor 

del puesto. El ignorar un el~nto caro la tradición cultural del COl!Er-

cio callejero, que no se puede eliminar autcrnáticarrcnte. 

Este plan no funcionó y muchos carerciantes tuvieron que regresar 

a sus antiguos lugares . El llamado plan de Reubicación o Proyecto de 

Revitalización del centro Histórico, fracasó por que la solución no ara 

dan~oluciones arnbigÜ~s caoo las de esconder a los ccmerciantes en pre-

dios de la periferia, los conerciantes requieren del paso del público 

para trabajar. Iebido a esto nunca.se tJropuso impulsar una idea nrucho más 

coherente la de la construcción de mercados, si no de simplem:!nte mandar

los a lotes bald los. 

'l'al fue el rracJso de este proyecto de Enrique Jackson. .:El actual 

rf?'3ente Manuel Carrncho Solis, señaló que era necesario enderezar los erro

res del pasado, que la primara formula para avanzar en la solución del am-

bulantaje ,era eliminar y cancelar todas las acciones previstas de reu

bicación no concertada ?<ira el f:uturo, ~l<lsta que se tt ... ~ga la tenninación 

del nuevo Reglamento de Com:?rcio Ambulante y Vía PÚblica, misroo que está 

por terminarse en 1990. 
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Clll\IJRO 10 

R'BIIJTCN'!ICfiRS REALJZN:W; KR EL n.o.p. 
t '"' mmEIXlRES REIJBICAlXIS 1 

1 
cuauhtémx 
(COrreqi:iora, 
calle :iel carncn) 

lztacalco 
(Coruña) 

canes di? Academia, 

?alm.:1, Hotalinia. 

Venustiano carranza 

Pre<lio .:'unto a la 

E.oitación Chabacanc 

Las Cruces, santo Ta:t.ís 

'l'a!awra, Honduras, etc. 

cuauhtétroc, (Calle del (/ @f:?!f{j) ~ Ritera de san Cosrrc 

57, Rold.in) u~~L-V'"'. 
Vcnust iano Carranza <J G;')l(jvtf' ~1 
(L-i ~r~) lj9Cf:!J~~ 1 Cieneral Anaya 

Tz.tapc'1lapa. (Vicente t>' 
Guerrero y const i tución~/(fv7jYó) 1 Prol~g~ción Anillo 

~ Perifertl'O 

cuauhtémc (Centro ~(§Ji}@ 
Histórico on Gral)~ 

Benito Juáro:: 

(Pl.u..a Universi:iad) 

Gustavo A. H.:1dcro• 

• Estimación f'!o ccntithillz.arla. 

1 

' ' 

~ t>
l..otes h.ildios, estacio-

~ , namientos, ec!lfidos da

ñados. 

0,200 ~ san Clprián 

'OOt:!;>- Circunvalación 

Parroquia 

ccrrertor carerclal 

Calle i!id<1lgo 

FUcnte: Investigación Hc!ttt!ro;irártca 



CAPITULO IV 

HACIA UN PROYECTO ?ARA EL l\MBULANI'AJE 

(UN ANl\LISIS DE LOS PROYECTOS) 



a) Opinión General sabre una posible resolución del problema del aITtbulan

taje. 

En este apartado quereroos ubicar la O'.?inión ~encral c~e di3tintos ma

dios, que nos permitan elab:irar una propuesta global. Por lo qu.:? herros 

visto , el CQl'Ercio ambulante, involucra distintas cosas, desde la evasión 

Ce impuestas hasta los daños cx:asionados por las concentración de arn!:lulan

tes en ciertas zonas. Esto nos da pié ha señalar algunas propuest;i;s ~rtl 

cular.::!s coroo las de algunos legisladores, corro Ianetrio SOdi ele la '7'ijera, 

quien opina caro presidente d11 la Ce.misión de Cooercio de l.:i cánnra de Di-

putadas, que es necesario apoyar las actividades del carercio informal ya 

que es un medio de vidil lícito qu2 surgió de los años :1~ crecimiento eco

nánico, y que ¡:olÍticarrente es el resultado de la expansión de las activi

dades informales y del misroo nodo ustán w'lidas il la responsabilidad del 

E.stado. "Debe a¡x:Jyarse a los que se dedican a estas actividades, pero no 

con el fin de recaudar impuestos sino con el fin de facilitar su operación, 

ubicarlos donde sea más conveniente y lihralos del control y la cxtorsfón 

que ejercen muchos líderes sobre ellos, los CXXIErciantes ambulantes no son 

una canpetencia desleal al ccrrercio establecido , la propuesta más ·.¡iahle 

- agrega D:! Tijera, - es dejarlos libres del pago de impuestos y otras 

tributaciones fiscales , solo así se podrá acabar C'On el gangsteriSJ?V de 

sus líderes, - por otro lado agrc..--gaba, - el crecimiento ele la informa -

lidad obedece a razones estructurales caoo el desempleo y el salario, -

resulta más atractivo convertirse: es ccrrerciante rutt:iulante trabajando en 

la calle que tratar de sobrevivir con un salarlo mínim::>." 1 

I~~~~;-~;;;;;~-;-p~~~i;;-;;~dez,"La econanía Informal", en la 

Jornada, 22 de a':lril de 1989, p. 6 y 36 
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Respecto a la opinión de Sodi de La Tijera, en el sentido de 

que es necesario a{X)yar la actividad informal no pagando impuestos y 

ubicarlos en zonas convenientes, parece tener un interés IXJSitivo en 

el avance hacia una solución inm?diata. Esta propuesta es un poco in

genua creemos nosotros, el problema del ambulantaje, no se soluciona

da reubicándolos únicairente, los mism:::>s ccxoorciantes han señalado 

que no les interesa reubicarse. Tratar de evadir el pago de impuestos 

sería inconcebible, cotrCrciantes, ecm:> asambleistas han acordado la 

necesidad de cumplir con las obligaciones tributarias, moderadanente, 

pero prcte:nd~r eliminar esto sería contraproducente. El interés del 

del Estado , en este sentido, y el legislador lo debe de saber,funda-

rrentalmente al tratar de realizar un reglamento urgente obedece a la 

nacesidad de lo;Jrar, que estos ambulantes, se inte;iren a un padrón 

único de contribuyentes, de acuerdo a los porpÓsitos de la actual ¡:x>

litica de miscelánea fiscal. De hecho ya están considerados par liaci91!, 

da todos aquellos carerciantes fijos y senifijos cano contribuyentes 

rrencres. El Estado otorga legalidad, los ambulantes tienen que pagar 

por este derecho, seda el interés principal del gobierno de camacho 

SOlis. Por lo tanto consideram:>s ilógica esta proposición, de acuerdo 

a la anterior argurrentación. 

Por otro lado, consideraroos válida la posición del legislador 

en el sentido, de que este es un problema estructural ·que obedece a 

razones de desempleo y salario. COincidim::is totalmente en esta afir

mación, y más aún, creenns que más que el corrercio ambulante tenga 

su explicación en el desempleo y subemp1eo, que de hecho es as!, su 

proliferación se ha generado ¡x:>r disminución del valor de los sa= 

1arios, la estimación de un salario minim:>, no corresponde de ningÚn 

nodo a la realidad econérnica de nuestro país. 
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En este sentido quisieranos puntualizar este aspecto que para no

sotros es una tesis definitiva. El valor de los salarios es el factor- - -

que más presiona en la opción de empleo hacia el ambulantaje.Es decir los 

bajos salarios , más que un ,1ivel importante de desenpleados(que si ~ -

xiste) ,rletermina que Se tealtca· 1 se axpanda anárquicam:mte. Debido -

a la caída de los salarios elerrento que se ha presentado caro una -

constante, por lo menos desde los dós Últimos sexenios, originó que una 

gran masa marginal, que podría estar desempleada, u ocupada en activi

dades poco rernuneretivas aún dentro de la misma industria • generaron 

que el carercio ambulante ccm:> una actividad indepQndiente y rentable 

en términos de que por lo trenos rebasa los ingresos rle los salarios -

míniroos, resultará la ~jor opción ocupacional , para estos desemplea

dos y principalm:mte estos inconforrres de sal3.rios 'bljos. F..sta 

- es una tesis personal. aclarando que se fundazrenta en los indica

dores de disminución del valor gradual dél salario, por lo nenas en los dos 

Último:: sexenios y en un 

F.conánlcaironte Actl va. 

· crecimiento consideral:>le de la Población 

Otra propuesta que también pretendE![[l)S anal izar para entrar de 

lleno con los proyectos concretos, es la realizada, por el Secreta -

rio de Gobierno del ~partarento del Distrito Federal. Manuel Aguilera 

Gánez2, quien señala caro propuesta, ºque deOO antes Ce dictarse las 

reglas del juego , hacerse una minuciosa revisión Ce los ::iermisos otor

gados por el D.D.F., además de concertar con los afectados en este ca-

so los ambUlantes las soluciones de su problemática". 

Kis que analizar la intención del Secretario de Gobierno del DF, 

nos interesa puntualizar, el propósito de estas declaraciones caro tas 
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i n tcnciones de un cargo como el de secreetario de Gobierno del 

Distrito Federal. 

En este sentido quisieramos señalar que es hasta este sexenio 

cuando con mayor interés y cuidadi se ha tratado de a~anzar en una 

política del Departamento del D.F. hacia el ambulantaje. La políti 

ca capitalina en la actual administración de concertación entre los 

sectores se reproduce en el maneja de otras problemáticas capitali~ 

nas. 

En el c:aso· del o. F. el problema del ambulantaje se ha conside-

rada en más de una vez como prioritario, debido ·a esto y a otros ~ 

fenómenos urbanos se han creado instancias como la Procuraduría So-

cial, la Junta de Conciliación Urbana, y se ha ampliado la importan 

cia de la Asamblea de Representantes en las deaisiones de las gran

des problemáticas urbanas: la vivienda, la seguridad .pública y 

el transporte, destacando que el ambulantaje está considerado jun

to con las anteriores problemáticas ejes prioritarios de atención. 

Esto lo ejemplifica la reciente creación del de la Secretaría de 

Góbierno del Distrito Federal, dejada en manos de de el principal 

asesor de Manuel Camacho Salís, Manuel Agui1era Gómez~ Se considera 

que su misión en dichc puesto se centra fundamentalmente en dictar 

las políticas y el establecimiento del Reglamento para el Ambulant~ 

je de la Ciudad de México. 

La Consulta Popular sobre el comercio en Vía PÚblica (celebrada 

en marzo de 1990) entre otras medidas han sido labores polÍticas·¡qoe 

se han inténstfiiCádo a partir de 1989, fecha que inicia la adminis -

tración del o.D.F., lo que revela en enorme interés político por es-

ta act·--idad. 

Í~~;~~; .. ~-~;;~á;~;~-~~~~;:;,--~: Jornada 
1 

p. 28 



Existen además otras opiniones interesantes ccm::> la que mnifiP.s-

tan los partidos políticos caoo el PRD, PARM, y PPS, en donde señalan 

que " el Estado no puede limitarse a reconocer que el ambulantaje tie-

ne un origen s~ial, el Estaro debe favorecer la creación de enpleos -

y evitar la represión y negociar los intereses de los distintos secto

res~4Esta propuesta no avanza mucho en originalidad que otras tantas, 

sin embargo p:me de m3.nifiesto que el problema del ambulantaje se de-

be de resol ver con el interés y la participación de todos. 

Por su parte el asambteista, Gerardo Piñeiro, coordinador de la -

fracción de los asambleistas del PFCRN , indicaba la necesidad de la ur. 

gencia de un reglanento para el o:xoorcio en Vía PÚblica, ?2rD qua era 

del miSm:J modo necesario y urgente, realizar otro reglanento paralelo 

para el comercio amhulante realizado en los interiores del ?-htro. "Es 

necesario elaborar un reglarrento para este comercio informal que tra

baja en el subterráneo , en los interiores del l-i:!tro, ya que alrededor 

de las más 100 estaciones con las que cuenta el sistema se han insts._ 

lado alrededor de 3000 ambulantes, debe legislarse un reglairento espe

cifico para el ambulantaje de1,1os interiores del rretro, por que las 

medidas y las condiciones al interior, son totalm?nte distintas de la 

forma en la que se trabaja en la calle. 115 

Al respecto de esta nota, es importante señalar y puntualizar la 

necesidad de hacer un análisis profundo del carercio ambulante an el -

metro, ya que debido a la extensión de estre sistema, cooo de los im-

portantísimos flujos de gente que circulan peatonalm:mte todos los -

días, el caoorcio ambulante ha crecido exorbi tadamente, hecho que ha 

provocado una situación de extrema eroorgencia. canerciantes alrededor 

4
Esta propuesta fue elalx>rada por Francisco Ortiz Mendaz¡ Aaalia García 
~ambleistas de la CO!nls!ón de Abasto de la ARDF. 

El ola. 17 de junio de 1989, p .5 
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de todo el sistema, propiciando accidentes, enfrentamientos diarios 

con el personal de vigilancia, ocupando entradas ,accesos, andenes 

ha ocasionado que la situación en esta área, se haya hecho delicada. 

Por lo que la propuesta del legislador es importante en el sentido 

de que es necesario, revalorar el problena del ambulantaje , no es 

posible elaborar un reglamento único que no contenga los casos na 

previstos, en este caso el del canercio en el metro. En este sentido 

si no se legisla un reglamento paralelo, es necesario que el reglarte!!, 

to tenga especifidad, y considere todas aquellas clasificaciones que 

tiene el comercio ambulante, y que establezca normas particulares pa

ra cada una de ellas, (tianguis, Puestos rretálicos, hazares, concent~ 

clones, vendedores en el rootro, puestos aislados, etc). 

La labor de todas las propuestas conjuntas elaboradas en distintos 

foros as la de encontrar los mecaniSlrY'lS ad~ados para formalizar el 

reglamento 1990 de comercioambulante y Vla PÚblica, creanos que fun

damentalmente al estado le interesa atender a este proyecto con el fin 

de elaborilr fina~nte un padrón to más verídico posible, que permita 

recaudar a través de la tributación fiscal una serie de recursos que 

necesita, as! caro utiilizar estos recursos financieros en la progr~ 

ción de un Plan de Mercados contruidos p:>r estos recursos, a grandes 

rasg:is creerocis que este es el objetivo que persigue el o.D.F. 

Este proyecto que seria el prirrero en su tipo en México, ya que 

cerno rrencionábaros anteriormente solo exist{an restrcciones de la lÉ!y 

de Marcados de 1949 misna que no corresponde a las necesidades actuale$ 

y por lo tanLo debe estar realizado con la concretación y el trabajo con

jun~o de todas las instancias involucradas. 
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b) El Proyecto del Comercio Ambulantorio propuesto por Hernando te Soto 

El citado autor Hernando De Soto, fundador en Perú del Instituto 

Libertad y Derrocracia (ILD), organiSllJJ de investigación y estudios e

conérnicos del sector Privado Peruano, han realizado a través de la ya 

mencionada obra "El Otro Senderoº, una interpretación novedosa del si.a 

nificado de la informalidad. Este connotado empresario, econanista y 

político latinoamericano, le "1a dado a la informalidad un enfcx¡ue o

riginal, fundarrentando un estudio reciente en una invesdgación e.xa

hustiva y profunda. El Otro Sendero, es uno de los p.xos libro qua tian 

planteado coherentemente algunos aspectos fundamentales de la inforID!!, 

lidad, elementos que s 1:m indispensables para interpretar l<t realidad 

económica de los países latinC>aIOOricanos, señala De Soto. Este tra~ 

jo proporciona un panorama general de todos los niveles de la infor -

m3.lidad, y proporciona algunas sugerencias para enfrentarla. 

En el caso que A nosotros nos interesa, De soto, re-serva un apa.r. 

tado, del "otro Sendero", en el que señala una tipo do infornnlidad 

que para Perú por lo trenos, cano para otros países p::>bres, na sido u-

no de los factores indicadores de las severas crisis estructurales, de 

estos países. De Soto dencxnina, la que en nuestro trat)ajo hesros 11~ 

do c-an?rcio ambulante o amhulantaje, caro "canercio am?ulantorio", o 

"comercio infonral". Este capítulo describe , explica, y prop:ne los -

elenentos fWldamentales, para su interpre:.ación y análisis. [):}l misma Ir!? 

do prctend o en este apartado aclarar y exponer la apor+...ación de 

De soto. 

Ernpeceros pues ¡x>r definir el canercia ambulante, para este auto.,.;: 
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''el ·comercio ambulantorio, es una actividad que siempre se ha rea

lizado , y que empezó a ejercese masivamente a partir de que los 

desempleados empezaron a desarrollar un empleo alternativo, un 

empleo que pudiera ejercerse en las calles, invadiéndolas y con~ 

truyendo mercados informales . Lo informal, es en el comercio ca-

mo ·en otras actividades , todo ·aquello que se realiza por encima·-

del Derecho, son todas aquellas actividades que debido a las pre 

sienas de un fuerte reglamentismo y burocratiamo, se deben reali

zar en t~rminos de ilegalidad. 116 

El señatur que la .nformalidad es un síntoma de ilegalidad 

es una afrimaci6n muy arriesgada , la informalidnd contraresta la 

presión de 103 empleos y los salarios, representa esta opción con-

creta de un tr~bajo aparentemente bien remunerado. Enfrenta al Es-

tado y a la planta industrial al proporcionar opciones de empleo 

inmediatas, l1echo por el cual representa una presi6n polltica al 

mismo t.iempo. 

Entrando en materia diremos que el comercio informal tiene 

dos manifestaciones : una representa este tipo de comercio que - -

deambula por la ciudad ofreciendo mercancías sin tener un lugar fl 

jo donde pueda establecerse, a este tipo de comercio De Soto lo 11~ 

ma itinerante.; la otra lo constitu;·e el comercio que expende mer-

cadería o presta servicios desde un lugar fijo en la calle, a este 

otro tipo de comercio De Soto lo denomina lugar fijo en Vía PÚblica? 

Trasladando a México este tipo de manifestaciones de com~rcio 

informa+ , el comercio itinerante se reflejarla en los puestos 

y estable de 
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ubicación, es este carerciante de baja rentabilidad, que carece de una 

ubicación rija, adE!Iás de un capital ~lio de iversión, opera en ni~ 

les mininos, no se encuentra organizado y actua indi vualrrente, además 

asume su propia autofinanciación . Este sería el ~rciante que des-

cribe ~ Sato cc:mJ itinerante, esta carp;tración, consiste en señalar 

que existen muchas similitudes en la realidad latinanaericana del co-

rrercio arnnbulantorio. Por otro lado, el carercio , qua i=;e indica caro 

los puestos fijos en vía pÚblica, siguiendo c:on este análisis canpal!_ 

tivo sedan todos aquellos que tienen alta rentabilidad y manejan vo-

lúmenes de inversión y que ya lograron permanecer en un lugar fijo. 

De ,SJto precisa sobre los tipos de corercio antes señalados, el 

ccxnerciante itinerante representa el incremento constante de la acti-

vidad infonral, cada vez veros más gente en la calle que cc:irrercia in-

dividual.nente y por su propia cuenta, a;enas para sobrevivir. Mientras 

que el carercio de puestos fijos en vía pública, que son los ::¡ue más 

interesan , han dejado de deambular, invadieron las calles r se apr.Q 

piaron de ellas. y por lo tanto al apropiarse y al ¡::ermanecar en ellas 

han establecido su puesto pennanentem?ntc. Estos ~rciantes, se a

propian de este derecho, rrediante la invasión de bienes pÚblicos, ca-

lles y avenidas, sobre los cuales no hay intereses definidos. Al es-

tablecerse afianzan intereses con otros ~rciantes que buscan su u-

bicación ~rnanentemente. Así al organizarse, crean lfl":!rcados informa-

les, financiado por ellos mism::>s, y enpiezan a ad-:¡uirir lo que D:! SQ 

to, llama" ~rechos E.soeciales de Daninio".
9 

~~t; ;s -~ ~~~t~ Í:~rt~n~ - ~ra entender la apropiació~ de la per
manencia de los carercia.-ites en ciertos predios. Este derecl¡o es un 
sistema de apropiación vol\mtaria, se adquiere a partir de la o:sta~l~i· 
miento regular en deteminada calle, o vía . General.mente son predios 
invadirlos, terrenos y estacionamientos, con dudosa situación le;a.L 
Este derecho tarn!:>ién se adquiere al tcm:lr las calles y establecer ahí 

W1 nercado informal permanente1ront2, tamOién les asegura este derecho. 
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Este derecho especial de dominio se adquiere a partir de que los 

ambulantes adquieren cierta permanencia en cierto espacio, en la que 

se establece un tipo de organización con otros ccrne.rciantes que se en 
cuentran en este caso, así aparece un tipo de normatividad extralegal. 

Dicha normatividad permitió reconocer que hay una relación particular 

entre el ambulante y el sitio que ocupa. Se trata por consiguiente -

"de una relación informal llamada, derecho especial de daninio, cano 

lo denaninams nosotros misroos 11 !ºEste daninio es el derecho extralegal 

de la poseiS.ón de calles ! es la invasión informal, que para el mane

jo de la organización, opera con una normatividad propia. 

Dentro ñe esta normativida~ extralegal al interior de las orga-

:..izacioncs lnfornt.3les de los comerciantes, el derecho especial de d.Q-

minio, es indispensable para el reconocimiento hacia el exterior es 

decir, hacia el Estado. La importancia de esta apropiación ilegal de 

ciertas zonas pÚblicas, a través de este derecho especial de daninio, 

reside , que en circustancias normales servían para el tránsito, ar-

nato, etc. Por lo tanto,cuando el amtulante desarrolla un cierto der~ 

cho sobre la ubicación hace que pueda forjarse más facil.Irente una re

putación comercial entre ccrnpradores y proveedores. 11 Para ganarse -

plenarrente este uso del derecho especial de daninio, es necesario ga

narlo permaneciendo ahí"~ 1 Este derecho se fortalece aún más cuando 

el canerciantre se integra al sistema de tributaciones conocido en 

P~!.-.~~ e-.. ~ ~1 llamado impuesto SISA.. El pago de este impuesto, no es 

un pago que le asegure su estabilidad es únicamente un impuesto al CQ. 

~::c!o _ ~~º~.:. ~!! ~l-~g~ ~e_ l~ SISA, se consolida el derecho es

~~DE SOTO, Hernando, El Otro ••. Op. Cit. pags, 64, a 75 
Idem 
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peclal de dominio. 

Al irse afirmando este poder, que proporcionan los derechos especiales 

de daninio, los ambulantes ottienen, reconocimiento por parte de la sacie-

dad y por el Estado mism:>. Al establecer estos derechos, los carerciantes 

al mism:> tiempo dentro de su normatividad extralegal, interna, generan lo 

que De soto llama, " las organizaciones de autodefensa" 1; que representa la 

fonna de organización en la cual encuentran posibilidades de proteger los ó 

emplazamientos econánicamnte que se han ido ::anstruyenr.o. Así se ::onstruys-n 

estas organizaciones, en la que el liderazgo se impone casi esp:mtáne.:i.rrente, 

estas organizaciones se agrupan alrededor de los partidos )XllÍ ticos, para dg 

roostrar que tienen apoyo político, así empiezan a integrase en actos cívicos 

y en jornadas de participación ciudadanas. 

En el caso de Perú, la evolución histórica del ccmercio amhlllante se 

da en varios periodos decisivos: 

- Un reconocimiento costumbrista: las gente empezó a reconocer que las 

actividades del carercio en la calle era una actividad cotidiana y aninente 

roonte necesaria para la econania urbana. En este misroc> sentido en el caso 

de ~leo el C-"al'ercio ambulante! obtuvo este misra:> reconocimiento. 

_ Reconocimiento mr. Reglarrentación ~ Es el rnarento en el que 

el Estado y las autoridades de la regencia o la alcaldía de una ciudad rg 

conocen la importancia de esta actividad, y por lo tanto se les asigna el 

pago de impuestos· especiales. En el caso de México, este reconocimiento o-

ficial, se ha obtenido por otras, vías, señalar que el llamado impuesto -

FiE !:l _ ~~ ~e! ~u~l~, _e~ !ª_~!e~ ~ía sería una falsedad. ES el a¡::oyo ¡:x:>

Ibldem, p. 75 
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lÍtiC'O, y la alianza de algunos líderes, a los partiCos políticos son 

medios fundarrentales, por los cucltes han obtenido este reconocimiento. 

-~ ~ 12§. Derechos Esoeciales de Daninio:CUando fue inevitat:üe 

la concentración de ambulantes en las calles y .estos fueron apropiánd.Q 

se de las principales calles y avenidas, ejerciendo un control particular, 

El Estddo empiciz.<J a establecer las bases mediante el pago del impuesto 11,! 

mado SISA, con el cual no se paga 21 penniso, sino que se le reconoce co

rro actividad, y se les oQliga a contribuir en impuestos.En el caso de ~1 

co, este reconocimiento no se puede decir qu~ se real ize con el pago de un 

i~uesto en especial, si bien los carerciantes hacen un pago simbÓlico so

bre el uso del suelo al D?partcuronto del Distrito Federal, este pago no 

cubre ningún ir.t?Uesto, y estos recursos no significan al Estado un ingre

so importante, sin embargo, cuando el Estado se ha preocupado por estable

cer vías cc:mo las de un padró~ único y otro tipo de registros, establece 

firmerrente, las 'tases para obtener los derechos especiales de daninio. 

- Crnrpetencia del carercio ~Al igual que »!.xico, los canercian. 

tes ambUlantes en el P:rú, se vieron ruertl3rente presionados por el caoor

cio form:il, quienes manifestaban, que el ejercicio de esta actividad, 

era nociva, ya que los informales, carerciaban con rercancias de alta ren. 

tabilidad sin los requerimientos a los que a ellos se les obligaba. El"\ Pe

rú, C!ll 1978, señala ~ SOto, el gobierno proscribió toda forIM de ccm?r

cio ambulantorio que no consistiera en camstibles y baratijas,pero la di.§. 

posición nunca se respetó. Y los ambulantes siguieron vendiendo lo que qui 

sieron. Al igual que ~ico, el carorcio formal, p!rmanentem?nte ha presi.Q 

nado al Estado, en contra del desarrolllo de la actividad infernal C'el C.Q-



- !OS-

roorcio. 

-SUrgim.iento ~ 1:.2§. primros Mercados Informales: El reconocimiento 

ganado con los derechos especiales de dominio, les permitió a los arnhulaJ1 

tes increm:mtar su volumen de ventas, conseguir créditos de sus proveedo-

res, organizarse y ahorrar en miras de salir de la vía pÚblica a m:?rcados 

especia~nte construidos. ASÍ la autogestión de estos ambulantes les hizo 

contruir en praredio, dos mercados inf'onnales frente a los dos :construi':!ns 

por el Estado:'Construir para erradicar1113 , aparar la autogestión de los am 
bulante en la cónstrucción de mercados públicos, con el apcyo y supervi

sión del Estado P:?ruano, fueron algunos de los nP.Canism::> que propone ~ -

Soto. En el caso de ~co, la realidad es muy dist~nta, la gestión de la 

creación de roorcados pÚblicos, es una . lator que se ha detenido desde 

hace ya más de 30 años, , si en el Perú, el E st_ado y los Infonnales cons-

truyen , para erradicar, en México, ninguno de los dos sec""...ores ha consi-

derado este rredio para la formalización. Los ambulantes señalan que care-

cen de recursos, ya que pagan demasiadas m:irdidas, pagos a inspectores y 

a sus líderes, los líderes, ignoran la idea, por no convenir a sus inte -

rese caciquistas, mientras que el E3tado, con los 500 pesos saranales que 

recibe por aportaciones, no ¡:>odÍ3 c<:lnst.rufr, ni siquiera un rrercado anual, 

ya que los ingresos son ridículos. Por lo tanto. la realizad, de ~'Cico y 

Perú en este scmtido es tota~nte diferente. 

- Reconocimiento Político: AL elevarse la importancia social y econQ 

mica de esta actividad, el Fstado se da cuenta que es un problata estruc-

tura! importante y por lo tanto , lo señ.Jla caro prioritario. 

13rbídem, , p. 87 
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Así el municipio declaraba que el ambUlantaje era un problema es -

tructural. De ahí en adelante se establece la costumbre de negociar con 

los ambulantes las dispocisiones municipaales que afecta a los informales 

Peruanos, antes de ¡xmerlas en práctica. En México, la negociación por 

parte del Estado, no se ha dado, ni siquiera con algunos líderes afiliados 

al partido en el p:>der. En este sentido , ll estado, ha negociado, con u

nos cuantos, {X?ro la tendencia genera1i7..ada, es la desvinculación del E§.ta 

do, con el carercio ambulante. 

Interpretación Sociolóaica: Al tener un reconocimiento p:JlÍ tico, el 

Estado buscó darle una solución definitiva al prohlem::t del ambulantaje. 

l):>clarando las zonas donde se ubicaban los c::cm'.?rciantes caro zonas francas: 

Esta íuc la pri.m?ra rredirla en vías de una solución razonada, Se creó tam

bién una Comisión M1.1ltisectorial,encargada de estudiar el c::cm?rcio ambulan 

torio y 9roponer alternativas de solución en base a sus conclusiones. 

Las conclusiones de esta canisión, fueron para el caso de los informa

les de Perú las siguientes: "Esta actividad es un problema estructural, C:Y, 

ya solución solo podría darse a largo plazo, y que por el narento habría 

que norm.:irlo y controlarlo para reducir sus efectos negativos. Así propo

nemos un reglarrento que recono=iera esta actividad caro canal transitorio 

de cooercio,estableciendo un registro nacional de ambulantes, la obliga -

ción de entregar facturas, el pago de la SISA, la creación de zonas dgi<J,.ns, 

limitaciones en la escala de negocios, y diferentes dispoc:isiones. Además 

de diferentes restricciones para quien no acatara las diferentes disp:>si

ciones. sugeriros además crear un Fondo para financiar la infraestructura 

de la ~rcialización, reubicaciones y actividades cone.xas al carercio -
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ambulantorio, recarendam::is además formular un Plan Nacional de Empleo, 

la construcción de rrercados, y la de temar rredidas para el flujo migrato

rio y prarover la organización empresarial de los arnbUlantes. 1114 

En el caso de f'-Éxico , la interpretación sociolÓgica, no se lO'JrÓ -

hasta que en marzo d2 1990, el D:?partamento del Distrito Federal, realizó 

la primera COnsula de Ccmercio Ambulante y Vía PÚblica , convocada por la 

Asamblea de ~presentantes, dicha interpretación consistía en proponer -

estrategias que ayudaran al control por parte del E '3tado de esta actividad 

los resultados, y rrecanisroos, los exp::>ndraros en el pW1to dedicado al -

anteproyecto de Reglarrento de carercio Ambulante. 

Haros visto a grandes rasgos la propuesta de Hernando de Soto, y su 

acertada interpretación histórica, que nosotros paralelamente canparruocis 

con el caso de México. En una y otra realidad, la Peruana, caro la ~~ica

na tienen marcadas diferencias. El papel del Estada en cada país, ha sido 

distinto, En Perú, tratando establece:r rrecanismJs que se acercan a· un con. 

trol gradual, aceptando la importancia de esta actividad roodiante el pago 

de la SISA, y estableciendo recanisruras para controlarlo mejor, mientras 

que cm ~ice. parece que el E; .:;tado ha venido ignorando esta realidad y a 

ultimas fechas le ha interesado controlarlo, ridÍculrurente cobra 500 pe-

sos semanal.JD;!nte, mientras que los líderes extorsionan a los cooerciantes 

con 10, 000 pesos minirros cHarios, estimula el cacicazgo, concertando 

con algunos lideres importantes, y dando mmo dura contra otros. En fin, 

· - . :¡ue el Estado solo hasta ~sta presente administración 1988-1994, ha 

~r~t~d9 ~e_ e~~a!?l~r _ l~s _ v!a~ pa.Ea una rcglarentación. 

14Tuídcm, p. 92 y 93. Al agravarse considerabl~nte el ambulantaje en el 
Perú, en 1977, se creó la comisión Hultisectorial, constituida por los 

Ministerios, de Alim?ntación, Industria, trabajo, Interior, Cooercio y Estadística. 
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y convertir a los informales en empresarios, es la posición con la cual .. 

coincidiJl'Os, 

Perú como México son países enmarcados en la llamada marginalidad la

tinoamaricana, po[. lo tanto el ánálisis canp<1rativo anterior es muy r~ 

lador y representa una posibilidad para enfrentar este estado de gradual 

pobreza. 

Otro aspecto que nos reV2la este análisis de 02 Soto, es que en Perú 

se ha trabajado más acerca del ambulantaje que nosotros, es labor del Es

tado retcm:ir estos ejemplos y encaminar una pJlÍtica coherente a nuestra 

propia real id ad. 

Dabe interpretarse el caso de Perú caoo muchos otros, ya que son cniiz:is 

Lima, Sao Paolo, y el Distrito Federal , las ciudades latinoarrericanas -

donde la informalidad, lo subterráneo, y especifica.mente el ambulantaje 

han desembocado en verdaderas tragedias urbanas, generando con esto un e

norme desgaste político y por lo tanto también econémico •. 
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Quisier.. puntualizar algunas cuestiones de la propuesta de 

Hernando de Soto. Fundarental.Jrente, la propuesta de este empresario 

es la suguiente, facilitar el trabajo del sector informal, 

praroviendo las actividades hacia la fonnalidad. es decir reconoce que 

la actividad informal es creativa, prcxluctiva en el sentido de que re

presenta una op::ión eficaz a un sector m3rginal , y que se ~ detenido 

principal.Jrente ¡:or un obstáculo : El Estado. 

Esta es la principal arguire>ntación de De Soto, el Estado obsta-

c:uliza cuando debería estar facilitando, los trámites , el <ilto buro-

cratismo , la empleocrc:tcia, afectan teriblementP., la tat.or de autoges

tión de la informalidad. Del mismo nodo, el Estado debe de eliminarse 

como rector fundamental de la econan!a. En este sentido es necesario -

valorar esta posición. 

De Soto, ccm:> principal asesor econánico de Mario Vargas l.Losa, 

en la coyuntura electoral de Perú, señalaba, que la laOOr del F..stado 

que ellos pretendían impulsar, era la dG facilitar a la iniciativa pri 

vada el desarrollo independiente de- su empresa. Es cieci r eliminar el 

proteccionisrro estatal, dejar en una ¡xlSición dQ li"x?ralisrro ec::onáni -

co a la econcrnía. la C!Xpcricncia con al;JUnris l'll'.?dlda5 cconánicas con í!l-

Estado no ha funcionado, solo ha d0tcr:1idn un espirit.11 =12' :t11lara.~nti~11r.>. 

Estas posiciones señalan, que D.;! soto, pretende eliminar al Estado 

e<xoo promotor de la p:llÍtica económica, su interés fund~ntal es a-

poyar la labor de empresarios e informales p:>r formalizar, estahl~r 

norrn<ls fiscales, que apoyen al Estado y al mismo tiempo a la iniciati-

va privada. 

señala De Soto, nuestros pueblos latinoamericanos han vivido 

en una etapa rrorcantilista, misma que no es ¡x:Jsible mantener cuando 

la economía mundial se encuentra en una rrecánica de econcrnía de rrcr-
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cado .. Jieberoos pasar de proveedores de roorcancías y artículos manu-

factureros, integrarnos a una estructura internacional de nerca-

do de libre empresa. Esto, la libre empresa es la principal tesis, 

de re Soto, por eso señalaba, que un nuevo Estado, debe aprovechar 

el talento y el espíritu de la infomalidad y convertirlos en forma

les, del mismo mod establecer un proyecto econémico, que elimine el 

proteccionifm) del Estado, y que consolide una política econá:iica de 

libre ~resa y de 1 ibre rrercado, que sea el mercado internacional -

quier. rey1le el desarrollo econánico del país y que no sean los polf 

tices qui~nes apliquen obstácto.los y barreras. 

Ahora p:>daoos entender el interés de De Soto, por la inforrnali

dail, el !nstitutn liOOrtad y Denx:x:"racia, prorrotor de la ac;;esoría p.:ill 

t-ica :i::.:- VurJa~.; U.esa, ha puntualizado, que para iniciar P1 despegue 

xnnf.xnico de Perú rC>-:ruiere d~ la particip.:i.ción de todos los s~tares 

y s0brc todo d~ el Sr'-"Ctor infonnal que en Perú representa más Ce Wl 

50X., pr2ci sar.Entc por qu.2 en Perú, se aplican enonres recursos es

tatales para la focral ización de los n?gocios, además de que es Perú 

en toda América Liltina quien m5s c;irga fiscal ir.r;xme y por lo tanto 

es el p:iís en el que más se evaQen impuestos. 

La posición de De soto es una propuesta que se circunscribe 

en un proyecto polÍti=o y económico muy importante, D? Soto ~s realis

ta, y señala que el Perú requiere más de acciones econérr.icas eficaces 

para recuperar un crecimiento económico, que del discurso rle µ:>líti

cos APRISTi\S. 
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e) El Proyecto de Canercio Ambulante propuesto por el S.T.C. Me:tro 

La situación interna que sufre el carercio ambulante dentro del Metro, 

es otra de las tantas vertientes que tiene este fenáreno. tentro de este 

roorcado, se generan una serie de peculiaridades , caro las que esta emprg 

sa decentralizada, funciona con políticas pa.rticu1ares, y que a pesar de 

estar al servicio del oepartamento del oistrito Federal, trabaja con una 

clara independencia operacional al D.DF. Esto principalmente en sus polí

ticas de control interno vigilancia, etc. Esto ha hecho que dentro del 

Metro, se desarrolle un sul:mundo subterráneo, que opera en entradas, puer

tas accesos, correspondencias, andenes y en fin en todas las instalaciones 

ya sea al interior caro al <:?Xterior, en fin que tcxla esta situación y el 

hecho de que el rrercado del Metro, sea potencial.nente de 5 millones de u

suarios, ha provocada para el ambulantaje una situación de verdadera anar

quía, par el autoritarismQ,riesgos físicos , corru~ión y extorsión contí-_ 

nua. 

Esta situación fundamentalmente ha sido provocada por dos factores -

en los que deberoos ser objetivos: el eno~ ~rcado que representa et rre

t.ro con sus casi 5 millones de usuarios, que provocan que ambulantes se 

extiendan pr todo el sistema, arbitrariarrente, y otro por la cerrada po

sición de las autoridadesde esta empresa al dictaminar a través de la 

vigilancia y las :.a1;Jrn.sivas ?rácticas de desalojo, una situación de extr~ 

ma violencia y de peligro constante. 

Hablábarros anteriormente que el Director del S.T.C, Ing. Gerardo Fe~ 
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-mndo Bravo, rranifestaba, "el problema del rretro es el ambulantaje" .. , y 

señatábaros que este tipo de declaraciones con lo observado , nos sup:mía 

que el ~tro, rechazaba abiertamente esta lalx>r y que no establecía ningu-

na disp:x::isión para avanzar en una solución, la actitud de Ferrando Bravo 

es totalmente provoc:adora, elerrento que no ayuda si no que lo increnen-

ta. 

La marcada violencia alrededor de esta actividad se ac:mtúa conside-

rablenente en el ?-k?tro, donde día con día, los desalojos se realizan de 

la forna más arbitraria .. Un caso significativo fue el provocado en la 

estaciolÍ Balclcras, cuando un grupo de ccrrerciantes en un acto de desalo-

jo masivo, arrerretió a balazos contra un vigilante del organisro. Hecho 

que desembocó, en la negativa de la estación de dejar instalar un ccmer-

ciante en esa est:ición ~nnanentemente. 

Por ese creemos que es necesario, revisar que' elem:::ntos jurídicos -

establece la institución en contra del ambuJ.antaje, de acuerdo a esto 

el S.T.C. Metro esta1:llece lo siguiente: 

"Artículo 20: Por ningÚn concepto se pcnnitirá a los vende-

dores ;:imtmlantes di? cualquier clase de rrercnncía ejercer -

sus actividades COOJ?rciales, en los carros del tren o cual

quiera de las instalaciones del organisrro. ,.lB 

~ acuerdo a lo anterior con respecto a este artf culo del Reglarrento 

Interno del organism:>, nos darros cuenta que es amhigÜo si 

consideraroos las condiciones del ambulantaje en la realidad actual, ya 

que estas restricciones no son respetadas en ningún sentido. 

ra;¡,,;l;..;;t~ in~~~ de~ Si;t;;,,.;; d~ Transporte colectivo, W.Xico 1976, 
Contenido Textual del Artículo 20 , dictado por el o.o.F. 
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Tomando en cuenta las anteriores consideraciones enqxmdrem:>s breve-

mente el contenido de la cartparecencia del actual director de esta ins-

titución Gerardo Ferrando Bravo ante la Asamblea Representantes del Di§ 

trito Federal, el 31 de mayo de 1989, presentando posterio~nte un aná-

lisis de esta propuesta institucional: 

- ºEl priner criterio que debem:::ls de manejar es el de que hay que reJli -

zar cambios jurídicos al P.eg1amento Interno det organisroo descentralizado 

lo que permitirá lo que nosotros proponeros concret~nte: aplicar fuer-

tes multas econánicas y decomiso de irercancías a tos vendedores qu9 se a-
19 

sienten en los pasillos e cualquier instalación de nuestra empresa': 

- " 1200 vendedores en los pasillos de las instalaciones están causando 

situaciones de inseguridad física 3 casi 5 millones de usuarios, estó es

táprovocando una situación extremadamente delicada." 20 

- "Ws canerciantes son vendedores delincuentes ya que agreden y desafían 

a las autoridades que pretenden desalojarlos . F.stos los , ambUlantes -

son econánicamente poderosos ya que expenden mercancía de eX¡x>rtación a 

precios altos." 

-
11 Por atender a los desalojos de los cc:rrcrciantes estam::Js descuiCando la 

vigilancia en otras áreas, sobre todo la seguridad de tos usuarios. E -

xisten 1500 efectivos p::>liciacos y 500 vigilantes propios del sistema, 

quienes resultan insuficientes para vigilar 125 estaciones, 16 p.:iradaros 

además de 200 trenes y cuatro zonas de talleres • .,Zl 

-" DebemJs reubicarlos, es otra propuesta concreta. reubicar a los vt?nde-

dores de Pantitlán , e Indios Verdes, ccm:i lo hicimos en su caso en Tas-

queña": 

lg~;~n~i; ~;1i;ada-~r-e~ ~ir~ Óe1 ST.C. Gerardo Ferrando Bravo, 
ante la Asamblea de Representantes del O.f .Recinto Donceles, Boletín 
de Prensa# 431, Hirreogranado, Miércoles 3lde mayo de 1989, 7 pp 

20 

21i~: 
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- 11En el Metro existen 16 paraderos donde pueden ser reubicados, pero los 

carerciantes no lo desean, aquí podemos evitar la raclicalidad del proble-

Tila''·· 

Esta a grandes razgos fue la propuesta concreta realizada ;x>r la ins-

titución , la propuesta tuvo diferentes acogidas.Para Asambleistas cooo 

Joaqu Ín LÓpez Martínez del PRI, pidió a la institución que no se violen-

ten ios reglarentos, además de que "es necesario ordenar este tip:> de co

~rcio fu~ra de las instalaciones, y con las rredidas conforme al derecho 1
:
22 

El PFCRN a través de Carnen del 01.no, fua. rrás radical al seña -

lar que es nC!CCsario el retiro del ambulantaje ya que p::me. en ¡:eligra la 

integridad de millones de usuarios. 1123 . Final.m?nte los ~mistas Manuel -

castro, y Lorenzo Reynoso, se pronunciaron en el sentido de que es necesa-

ria defender al retro ya que es de gran utilidad para la ciudadanía.Advi.r. 

tieron que es necesario que los amblllantes sean retirados de los pasillo!i 

Cabe destacar, la ·interpelación realizada por la Asarnbleista del Par

tido de la R€VOlución nem:x=rática, Graciela Rojas, quién señaló que neg.'lr 

o tratar de eliminar el ambulantaje es incorrecto y además ilógico, lo que 

es ne~sario es avanzar en un Reglarento y el un Plan rector que dictamine 

las condiciones del ambulantaje en el r-i?tro. 

Los diferentes puntos de vista con re~to a esta canparccencia res-

ponden del mism::> nodo al espíritu p:>lÍtico de los partidos. Sin embargo 

la c~rec""'...ncia estableció la propuesta de una reubicación gradual, ad_g_ 
22- - -- - - - - - -- - - - - - - - - -

23~~: 
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más de la nacesidad de establecer los rrecanismos legales del rretro con res

pecto al ambulantaje, así coroo la de un Reglamento Interno para este tipo 

de carerciantes. 

La rejor propuesta sería que en lugar de refonnar el artículo 20 del 

Reglamento Interno, se establezcan los nedios de consulta entre las auto-

ridades del organismo, Sistema de Transporte COlectivo Metro y los caner-

ciantes ambulantes que trabajan alrededor de tas c·staciooes del sist<.:?ma, 

en vías de lograr la consolidación de W1 anteproyecto único para el Siste-

ma de Transporte COlectivo Metro. 

Además de estas considera:iones alrededor de. la canparecencia creo -

qii.e debo señalar otros puntos relevantes obtenidos de mi investigación he

rográfica. 

En cada tren de la línea 2 del ~tro pJr ejemplo viajan 6 am!::Julantes, 

se da el caso en las líneas más concurrirlas caoo la línea 1, 2, 2 y 5, que 

viaja hasta l ambUlantc por el vagón al misrro tiempo. Además de los canerci-

antes que se encuentran en los andenes, puertas ,accesos y zonas estratégi

cas de paso de usuarios dentro~de la estación. 

De acuerdo al interesante reportaje sobre el comercio ambulante rea

lizado por Roberto Zamrrrl.na f'>n l::i .Tnm;¡fi~d, señala, "en su salto por cada 

vagón, que es lento en el caso de invidentes, se provoca un retraso acumu-

lado·de tres minutes por corrida de tren. Así se estiman por los conduc--

2~oberto Zamarripa, Serie de XI Artículos sobre el Carercio Ambulante, ·p.16 
y 32. 
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tores, el retraso rx>r tumo es de ~ia hora y la actividad del amhUlant~ 

je canienza a ser un factor decisivo en ese rezago." 

~ el C'Cl1'Ercio en el rretro se venden principalmente dulces, pero 

del miSlJl) rrodo podemos encontrar artículos de importación, y casi todo. 

El l'btro se ha convGrtiCo en un enonne tianguis en estaciones cCIOO Basí-

lica, Indios verdes y en nruchas de ellas. 

Las autoridades del ~~tro en sus consideraciones enviadas a la Con -

sulta sobre ~l carercio en Vía PÚblica organizada p:>r la ARDF, ronif'esta-

ron la "intención de procurar y garantizar la seguridad a nuestros usuarios 

para nanten1'!r el carácter confiable de los servicios que presta el Metro 

deviene de organizar no únicamente el flujo da más de 5 millones ele -

pe:rsonas si no en la prevención de eventuales accidentes , de los que no 

estruoos e.xentos , que requerirían de toda la capacidad de los andenes Ye.§. 

tíbulos y demás instalaciones , cuyo proyecto y diseño están previstos pa

ra circulación fluida y rápida de los usuarios , lo que se w seriiltl'Cnte -

obstaculizado por la presencia de C<Xnerciantes JJnbulantes, en situación 

que en un eventual Cclso de C!'Iergencia generaría problemas que pueden evi-

tarse con una adecuada prevención~: 25 

Estas a grandes razgos son las peculiarida~es propias del retro, unos 

los ccm::!rciantes y las autoridades, justifican su posición, lo que si es 

cierto qu~ 21 carercio en el r?Etro, es una situación en la cual se de!:e 

de legislar particulat'm2nte. 

~5id~ -- - - - - - - - -- - - - - -
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Es necesario que analicemos algunos puntos indicados ¡:xJr Ge

rardo ferrando Bravo, con respecto al ambulantaje. 

l,a Anterior propuesta, no es más que un pronununciamiento a la 

represión y a la R'<torsión en ningún rrarento reconoce que el antbu -

lantaje es un problema social y que en ese sentido se dGbe resolver. 

señala que una guerra sin cuartel, se llevara' a cabo si los ambulantes 

persisten en rrantencrse en las instalaciones, lo que no sabe el !tres_ 

tor del organisoo, es que estos CQr'Crciantes se han ganado una cier

ta estabilidad y permanencia, p::>r que h.3.n pagado a las autoridades 

que se ocupan de vigilar , por lo tanta. Tratar de eliminarlo sol('l 

provocaría mayor corrupción y represión. 

El Director del rretro debería estar p:?nsando en un proyecto v 

que trasladará a estos ccxrerciantes a áreas Irás convenientes y que 

favorecieran al caoorcio ambulante, con el público que genera el 

metro. Por ejemplo d<?hería dar Wl financiamiento inicial que permi

tiera a los carerciantes instalarse a las afu2ras de las 11'staciones 

que tuvieran ba~s de combis y microbuses, así c:aoo paradas de ruta 

100. 1t.1ta p:xlría ser una solución acordada ya que caoo el misiro 

señala a la institución le cuesta recursos y pérdidas desalojar 

diariamente a los canarciantes, ya que r!escuidan estos sector:?s, así 

utilizando estos ro:?Cursos y :?stabl:?ciendo un pro.Jramtl tic ajuste 

con los carerciantes únicanente del rretro, se llegaría a una concer

tación favorable, y no a elevar los índices diarios de violencia 

generado entre los enfrentamientos de ccroorciantes y vigilantes. 
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d) El proyecto propuesto por los COllY3tciantes Ambulantes: 

En esta parte del capítulo quaremos recoger únicam:?nte las propuestas 

concretas r:!alizadas por los propios c.:m.?rciantes am'l)ulantes. Para este Cl!. 

so h.em:ts dividido este ap.Jrtado en los si;¡uientes puntos: Cdmo s2 organizan 

los ambulantes, es .jecir que camino han tan.a.do las organizaciones, en rela

ción al ::iroceso de regulación del com:?rcio ambulante? en la ciudad de 

México. Post:.erio~:-1te retomareroos las principales propu~stas presentadas 

en el prLrrer far d<.? C~rcio y Vía PÚl:llica, donde se mut:?stran propuestas 

ela":xlrartas por las or:,Janziaciones • 

cúno se organizan los ambulantes ? 

la a;u::la situ;::ición del caoorcio am'Julante ha o1:>ligado a estos a bu1?_ 

car irotanciils en un frente unido, que les permita tener representatividnd 

con los 1Jgentes ru:ternos, es decir con las autoridades y al intt?rior para 

sí misnps, ~Jroximadamcnte eJ:isten 60 organizaciones de CCX'lli?.rciantes las 

cuales se ;olarizan entre la COCA, organización que aglutina distintas -

organizaciones independientes, y ?-n:::rt.JM (?-r:JV. Unificador del Canercio Am

bulante) que se encuentra dentro de la CNOP, y que aglutina a trts organi

zaciones más fu-"?rtes de com?rcianto.?s ~e la ciudad. Dicha necesidad por or

ganizar:;e los ~la obliga~lo a tener que integrarse al apoyo de los partidos 

•. PJlÍticos, esta n~cesidad surgió procisar.entc de ~ste mquerimiento de inte

grar al cotl"Crcio ambulante frente al E.st..i:ido. 

Tomando en cuenta que son las organiz3ciones 

priístas las más nunnrosas, quisieramos reproducir al;JUnos datos - -
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sobre un reciente estudio, del perfil de los líderes en las organizaciones. 

"tas organizaciones de canerciantes ambulantes del PRI, a través de 

la CNOP, no serán ajenas a la m:xlernización de la Centriil priísta. Se for

mularán líderes que sean más lintpios. 1126 Señalaba, la secretaria Gral de la 

CNOP, Silvia Hernández. Al referirse al los abusos corTEtidos ?Jr los pri!! 

cipales líderes. Por esto hem::>s realizado un estudio para det~nninar el 

perfil de nuestro líderes carerciantes agremiados al partido, los resulta

dos indican lo siguiente: 27 

Un 82 % Usa la CNOP para obtener más espacios en ta calle, adenás Ce 

solicitar asesoría legal. Hombres en su mayoría, casi cincuentenarios, de 

nivel escolar primario, los líderes gestionan más reducción de imp~stos 

para sus agremiados que obras de limpieza y vigilancia en los espacios <le 

trabajo. 

104 dirigentes naci6nales fueron encuestados; 45% tiene más de 45 años 

y el 75% son hanbres. sólo el 20% tiene ~nos de 29 años. El ~ tiene es-

tudios de primaria y apenas el 20 bachillerato y/o licenciatura. 

De sus actividades y· gestorías, el 5~ las dedica a la reducción de -

impuestos caro una necesidad apremiante de los agremiados: el 17 '% :!e la 

gestada es para mayor limpieza y vigilancia en los lugares de trabajo;Los 

apoyos recibidos por la ~P se refieren a un 55 % en gestiones para permi-

sos pernenentes, un 27 % para gestiones de ubicación en otros lu;¡arcs de 

trabajo y solo Wl 18% para la asesoría legal; Un 46% exige a la dirigencia 

~6~obe;t~-~r;l~, -~ ;o~~d;, -9 de abril de 1990, p. 7 y 32 
27El Perfil del Líder Príista en el C<Xn2rcio Ambulante, Centro de Fstudios 

SOciales del la COnfedcración Nacional de Organizaciones Populares, ~1990. 
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el cumplimiento de praTEsas ", 32 % demanda mayor canunicación directa 

con los canerciantes, y 22 % prioriza la necesidad de mayor infonnación 

sobre los principios de la ideolo:¡Ía partidista. 

El 7~ reconoce que la situación econémica ha mejorado con respecto a 

1908 y solo?" 15% manifiesta que la situación económica es incierta. un 47% 

acepta la reu~icación si se tana en cuenta su opinión, un 25% demanda otor

ga;niento de facilidades para su permanencia, mientras que un 16% pide deli 

mitación de zonas para el canercio. 

D2 esta cúpula CNOPista, un 92% es totalmente priiísta, 5% panista y 

3% del PRO. 

Este perfil es interesante y nos revela varias cuestiones, el cacica~ 

go urbano ejercido por la rrnyoría de los lideres, lo ejercen personas ya 

muy adultas, que establecen prioritariarrente la reducción de impuestas co

roo una necesidad apremiante. Hecho que nos nruestra que el liderazgo se 

ha convertido en w1a condición indispensable para las organizaciones. 

La mayoría de los líderes coinciden en que dentro del PRI se les a

segurará una ~tensiónde poder, y no de representatividad. Esto pone en 

claro que la representación de los dirigentes, tien objetivos políticos 

y ru..-pansionistas, más que un roojoramiento de la solución d~l ambulantaje. 

consideran que su filiación política con la QIJOP, les asegura una -

legitimación ante el ft:stado, este ele~nto es nruy peligroso, por que si 

la OIDP, caro se está viendo, aglutina a las principales organizaciones 

de ambulantes , y deja fuera a las organizaciones indP.pcndientcs y de o-
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tros partidos, estos que quedaron fuera tendrían que integrarse 

para no quedar rezagados. La CNOP podría consolidar así la Cen

tral de Comercio Ambulante Un!ca y por lo tanto esto provocaría 

todo un proyecto de oposición , lo que sería una gran victoria 

para el Estado, este es el gran riesgo de las organizaciones -

priístas quese aglutinan como una organización única. Tan es e~ 

si una realidad que se ha concertado con diversos líderes y diri 

gentes príistas y .no príistas, la consolidación de una central -

unica que ya empieza a captar a sus primero miembros, dicha cen

tral se conoce ya como MOGUM (Movimiento··Gremial Unificador del 

Comercio en Vía Pública , con Ignacio Flores Contreras como re-

presentante de dicha organización) , dicha Central tien~ en sus 

filas a asociaciones de comerciantes como los de Alejandra Barrios 

Guillermina Rico, y Fernando Sánchez considerados los máximos 

líderes del ambulantaje capitalino. Se sospecha que quién no se 

integre al MOGUM quedará fuera del reglamento. 

esto nos da una idea del poder del PRI1 a través de la CNOP 

y que de consolidarse este fuerte Movimiento el carácter inde

pendiente de las organizaciones no príistas quedará marginado. 
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LAS PROPUESTAS DE IDS AMBULANTES: 

Señalaba que se realizó el Primer Foro de CCmercio en vía PÚblica, 

dicho evento se realizó en agosto de 1989 en la Delegación Veoue¡t-bnn -

'"'arranz.a, de este encuentro expcmdrerrcs las propuestas que nos parecie

ron más interesantes, con el caso de integrar nuevas fórmulas que nos -

permitan aportar elerrentos para dar oociones al problema del ambulant.ª-

je. 

Una de las ponencias más interesantes fue la expuesta por el Prof. 

José Morales Calderóñ8, investigador de el Area de Estudios Organizacio-

nales de la Universidad Autónana Metropolitana, dicha ponencia señal, 

debernos entender esta actividad del coroorcio ambulante caoo una organi

zación infot"Tni)l de banqueta, que siempre ha existido y es producto del 

desarrollo de la crisis econémica que se pone de manifiesto a partir de 

los años 708s, y que se ha ido incrementando notablem?nte. 

La propuesta acerca de la ºorganización inforrn.11 de banqueta se re-

sume en los siguientes puntos: 

a)Negociar en ténninos de responsabilidad el respeto a las áreas de txaba-

jo de los ccmerciantes ;un.lJulantes; 

b)Que las organizaciones se ccmpranetan a ya no permitir por ningún J'OC'ltivo 

que se increnente de manera anárquica el núrrero de sus agremiados; 

c)Qu~ cada organización formule su reolaroonto de funcionamiento de acuerdo 

a los sitios v características en las que se desarroll a su actividad; 

-~l~ 1~~~-~~-'.:!~~~E~edes tienen reservados para reubicación-

28José tllni.la "..:al.Oerém, F.conanía Informal y Desempleo. Ponencia Presentada 
en el ler. rn=uentro d:= r.oroorcio Ambulante y Vía PÚblica, México, 1989. 
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cienes sean destinados para los nuevos cazerciantes que van surgiendo a 

los cuales las organizaciones ya establecidas deberán ayudar y asesorar; 

e) Buscar alianzas y contactos con diversas organizaciones y evitar ta 

Centralización de ccroorciantes en una central Unica. 

Considerarn::>s que esta propuesta es importante por que ¡xine de mani -

fiesta varias cuestiones, caro la de una peI'lM.nente canunicación y diálogo 

con las autorid.:ides, , además de la posición r:l.e evitar la oentratización 

del comercio en una zona señalábam.Js antcrionrentc que este p:xida 

ser el gran riesgo de las organizaciones que se '1ei:;arr:>lla:i. en el PRI. 

Pero por otro lado crearos que es irresponsable tratar de evitar que tos 

actuales canerciantes se mantengan en sus actuales condiciones y espacios, 

ya que de continuar esta tendencia, la ciudad se volvería un caos, et 

investigador, pro¡:x:>ne el respeto a estas áreas, y que las nuevas reuhica-

cienes se les otorguen a esos nuevos cc:rrerciantes. Si bien hem:is señala-

do que a partir de 1965, en ~ico se dejaron de construir mcrca::los PÚ~li

cos, tratar de evitar la posibilidad de la formalización a través de la 

instalación de Ill?rcados, sería un error irresponsable. Al contrario la 

gestión para que los ambulantes se formalicen por la vía de la instala-

ción en nercados públicos financiados por el Bstado y por ellos misnos, 

y de pasajes canerciales es una de las soluciones que permitirían un re-

jor control de esta actividad. 

Otra de las ¡x:mencias importantes fue la dictada por la "Organiza

ción Nacional de Artesanos Urbanos de la República M?xicana. ,A.c. 1129 ,es-

ta es la propue3ta: 

29~~~~ ~~o~~. - p;;sid~n~e - d;-1~ ~r~ización Nal . de Artesanos UF 

ha.nos de la Rep. ~icana, Ponencia presentada en el Ier Foro de Cane_!'. 
cio Ambulante y vía Publica, ~xico 1989, 
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1.- Iniciar la regularización definitiva, dem::x::rática y concertada con el 

gobierno, con el fin de participar activanente en las decieion::s del Esta

do¡ 

2.- E.Stablecer un programa concertado con todos los sectores y situarlo, en 

una solución que enfcque el problema en vía de lL'la reordenación, no en una 

reubicación y anular los continuos desalojos: 

3.-Establecer una legislación apegada a la realidad actual, una<l . .,......iSiAn po

lítica que base en un sistema de derecho aplicable, solo si se fornrula un 

reglanento estarenos dispuestos a una reordenacióm 

4.- Apoyar a aquellos que necesitan vivir del caoorcio en las calles por -

que es un medio de subsistencia. No dar ningún incentivo o apoyo a aquellos 

:'JUe manipulan, oono90lizan y S"." enriquecen con los puestos en las calles; 

5. - En la reglanentación se deberá establecer el carácter de cada giro co

mercial, dándole prioridad a los productos nacionales y a los pro:iucidos -

por nuestros artesanos: 

6.- Respetar los padrones y permisos otorgados por la autoridad, dándoles 

a aquellos que llevan m.is del O años en un misroo lugar. 

Estos son los seis puntos de esta propuesta, que representan peque

ñas reformas, y algo que es nruy claro en el amhulantaje, se tratan de de

mandas econánicas y de empleo, es decir son demandas inmediatas, que des

vían el verdadero sentido del problema. No se drnanda, una dern:x=ratización 

de los líderes, o la de la instalación de programas de capacitación prof'e

sion.:11. Muchos cc:mcrciantes solo se conf'onnan con no ser rrolestados, y se

guir trabajando , cano lo han estado haciendo. 
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La propuesta más importante seda la de presionar a la autori-

dad a establecer el reglamento de carercio en vía pública , solo así -

aceptarían una reordenación. esta presión en las organizaciones se gene

ralizó, hecho qiie provocó que la autoridad dictaminara que para mediados 

de este año se presentaría el nuevo reglcurento. 

otras propuestas que podrÍam:>s agregar es la realizada por los carer

ciantes de li:lctezuma7°ql.lienes establecian estas alternativas: 

1.- Hacer una análisis sobre el origen d:?l corrercio ambulante 

2.- Forma.r un frente o coordinadora de organizaciones inriependientes; 

3.- Empadronamiento de todos los carerciantes; 

La prinEra y la tercera propuesta, nos parecen importantes, por que 

formulan asepectos que son indispensables. Realizar una análisis nrultid1!i 

ciPlinario, decíam:is es fundarrental para proyectar las políticas sociales. 

Y el empadronamiento , es decisivo ya que si no se sal)e cuantas personas 

intervienen en esta actividad, siempre estareroos hablando de datos subj~ 

ti vos, y no detectaremos la importancia del fenérneno. 

Finalmente, la Última propuesta inp::>rtante sería la de la imp:>rtan

te organización que dirige Alejandra Barrios Richard, Asociación Cívica y 

catercial A •• c31 , afiliada a la CNOP, del, PP..I, esta propuesta indica lo 

siguiante: 

1.- Exigir el respeto a las ubicaciones que actual.nente tienen los perm.i-

sos correspondientes y no aceptar reubicaciones; 

2.- Empadronamiento de los vendedores irregulares y la ubicación en zonas 

canerciales y adecuadas; 
~ii~~;;;~¡;-~~~~~~~;;;;-~~-~~-l~~-;~;,, ... Op. Cit. 
31

Idem 



3.- Exigir las reglanentaciones de los inspectores de vía pública; 

4.- Exigir la fonnación de zonas ~rciales en las diversas delegaciones 

políticas y dar facilidades a ejercer el ~rcio en dichas áreas; 

5. - Denunciar a los cc:xrerciantes establecidos que realizan evasión de im-

puestos para evitar ser atacados por ellos; 

6.- Formar un centro de Análisis con las diferentes organizaciones para 

revisar el reglanento de mercados y presentar una nueva propuesta: 

Si bien esta organización es Priista, debenx:ls de? considerar, que al-

gunas alternativJs son viables, caoo las exigir ta reglrunentaci ¡ón de -

los inspectores en vía pública, que con violencia y prepotencia extor io-

nan a los CO!rerciantes. por eso es importante una reglamentación 

. Y en su maoonto, era esencial revisar el reglarrento de rrer- · 

cadas, por que sencillamente, era la única ley soOre el corrercio ambulante 

aunque en este sentido la legislacién era muy arnbigÜa para caracterizar 

estas formas de am'!Julantaje •• 

Final.trente como resultado de este encuentro, se dictó una relatoria 

final 121a cual presentaremos en sus aspectos más importantes, ya que re

sume el esp{ritu de este encuentro, adanás esta relatoría fue redactada 

por miembros de este Foro, Fernando sánchez, Alejandra Barrios R, y la 

asambleistas del PRD, Graciela Rojas, miSllB que se presentó Ql regente 

Manuel camacho Solls. 

La relatoría establece las siguientes recanendaciones, en lo poli-

tico sugiere: 

~1-~~-~!!~~-~!!-:!~~~~=~-l'.-~!~tados, asambleistas y organiZ<lciones 
32aELA'l'ORIA FINAL DEL PRIMER FORO DEL CCl!ERCIO l\MllllLl\ITTE Y VIA PUBLICA 

~ca. 1989, Aqosto, 10 pp. 
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polÍticas que ap:Jyen la lucha de los carerciantes; 

b)La creación de una organización independiente de las autoridades y de los 

partidos polÍ ticos; 

C) la creación de una coordinación penMnente de correrciantes am'Julantes 

con colonos y consumidores; 

En lo social, sugieren: 

1.- dar conseciones a los ancianos y a los invidentes que se dedican al 

c<m?rcio ambulante ; 

2.- Ingreso al Ili.55 o al ISSSTE: 

3.- No a los desalojos y a la violencia; 

4. - Que el gobierno otorgue zonas· y espacios para la cultura; 

5.- Fortalecer la consolidación de la CNVA (Confederación Nacional de 

Ct::loorciantes y Vendedores Ambulantes;) 

Finalm:mte en lo jurídico proponen: 

a) Desconocimiento del actual regtanento que tiene ya 35 años; 

b) La creación de un nuevo reglaIOOnto que se elabore con la partici¡)a- _ 

ción de una canisión de caierciantes ¡ 

e) Respetos a los acuerdos de ri.:?uhicación firma.rios con Enrique Jacl-:son: 

d) No a más reordenaciones hasta quese elatore el regl~nto de vía 

PÚblica 

e) rnnc::t-{!'-11rión de W1 Centro de Análisis propio que haga propuestas 

para el nuevo reglami:?nto; 

f) Reglamentar la función de los Inspecton:s. 

A grandes ras-JOS , esta relatoria final sería las conclusiones de las 

anteriores ponencias. ya señalarros nuastrns direrancias al resp._"'Cto ---

y creasros que cmcuentro.3 caoo estos permitieron avanzar en la consolidaci9n 
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del reglamento que está a punto de echarse a andar, y que se cristalizó 

precisamente en las demandas constantes por parte de todos los involu-

crados. 
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e) El Proyecto de la cámara Nacional de·ecmercio del Distrito ~eral. 

El !Jroyecto propuesto por la CANACO del Oistri to Federal , se cir-

cunscriba a una serie de pro!)uestas en contra del c:c:m?rcio callejero. 

La oposición frente a esta actividad se hace rrás evidente, cuando en 1986 

un grupo de ccrrarciantesestablecidos encabazados ¡x:>r su presidente señala-

ban, su opinión con respecto a esta actividad: 

"el hecho de que C'al"erciantcc am'1\1lant~s invaaan las callas 

y las aceras junto a nuestros establecimientos, es una situa-

ción que nos daña gravanente. No solillll?nte significa una ~. 

petencia desleal, ya que cano sa1:::eros los <:.'<:l'Terciantes se -

instalan arbitrariammte y obstaculizan nuestros carcrcios 

más aún la presencia masiva de esta actividad significa W1 

un reto para el F.stado. Nosotros ceem:>s que estas personas 

al no pagar impuestos, ni sorreterse a Wl régiroon de derec::ho 

en donde nosotros si estamos integrados, perjudica a nuestra 

actividad al mandato político, y a la sociedad en g2nera1" 33 

Así fue cuando la CAW\CO, se convirtió en el gran enemigo de los c:o-

rrerciantes, a partir de ese entonces a la fecha, esta cám.:ira re h.l pro -

nunciado abiertanente, por su rechazo canplcto a esta actividad, posición 

que han manifestado frecuent.em=nte, y que se cristalizó en tres estudios 

acerca de los dafios sociales físicos, fiscales y políticos que ocasiona 

esta actividad, tales trabajos fue:ron los que se fun<lamentan en lo si -

guiente: 

11 1..a cámara Nacional de earercio del D.F., en un afán de contrilJUir 
· -33~d;-;;~:-i;~~i~:-:-~~-~rcio Ambulante", EL crurncro. VOL. 

XXVIII, septiembre de 1906, p. 13 
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en forma objetiva con el análisis de los problemas 

que les genera al Estado la proliferación del amb!!. 

lantaje, elaboró un estudio con el propósito de que 

se tanen acciones tendientes a resolver con oportu-

nidad lo que en un futuro irurodiato puede convertir-

se en Wl problema de tal dirrensión, que su inercia 

imposibilite darle solución en un m'lrco de justicia 

y equidad socia1~·~4 

la CANl\CO, presenta U."1 estudio elab:>rado por ellos rnistros señalando -

que el Estado debe intensificar su atención a este fenáneno , p:>r que les 

perjudicil enonraoonte, conD ellos misrros señalan. Este trabajo se concreta 

en una edición de tres años consecutivos, el prirrcr traOOjo de CA?tA.CO, apa

rece en 1987#. 

Este trabajo señala que en el carerci·l-runbulante se da una encaro 

evasión fiscal, y que de acuedo a la nueva Ley de Miscelánea Fiscal, -

los carerciantes ambulantes en su tnclyoda no se scxreten a los requisi -

tos fiscales vigentes. 

Utilizan la ley cano quieren, ya que de acu~rdo a esta "Ley de Impugs 

to sobre la Renta se establece que podrán ser contribU'jentes m;mores y cu-

34 Idom 

# La e.ANACO, redactó tres estudios sobre el c.atcrcio Informal: 
La F.conan{a Informal, El =rcio l\mbUlante en la Ciudad de ~ce (\987) 

El Cetrercio Informa.1, El Coroorcio·Infonnal en la Ciudad de ~ico, 2a. edic (1980) 

Econania Informal ,¿Quién provcé a .los ambulantes ?, 3a. edic. (1989) 
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brir sus impuestos roodiante el establecimiento de una cuota fija, las per

sonas físicas, carerciantes que desarrollen su actividad en la vía pÚblica 

siempre y cuando expendan productos agrícolas o ganaderos no industrializª-

dos, no hubieran obtenido ingresos superiores a 10 veces el salario míniro 

general elevado al año; la negociación se atienda por C?l contribuyente y 

por Último no tenga m.1s que establecimiento ; gozarán de este impuesto fijo.·· 35 

Estas son las razones que señala la e.ANACO. La mayoría de los CQiercian. 

tes canercian con artículos de gran rentabilidad 1 (en su mayoría productos 

importa~osl, _además no son ellos los que atienden su negocio, tos grandes 

puestos son atendidos p:>r los empleados de m;tos ccmerciantes. En fin que 

la Ley de la MisccliÍ.nea solo podría beneficiar a los pequeños cc::ncrciantes 

y/o a los tianguistas, y no a los grandes puestos de!l CClttP-rcio infon'\al. 

En donde estos impuestos eliminarían muchas de sus enonres ganancias, 

otro argt.trmnto que señala CANACO, para oponerse a la ejecución de 

el CCXOC!rcio informal, son los siguientes elenentos a los cuales ellos se 

someten y que los informales no. 

"Nosotros , -señala CANA.ca, - para poder trabajar en el camrcio nos 

sanc:temos a la regl<IJOOntació fiscal, y a otras ohligaciones impuestas p::ir 

el Estado, una serie de cargas fiscales, para 10 cual debemos hacer lo si-

guiente: 

1.- Formación de la sociedad Mercantil; 

2.- solicitud de Inscrip:ión ;il Registro Federal de Contribuyentes: 

35 Ro'berto Zrunarripa, La Jornada, p. 17 
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3.- Visto bu'?no de ubicación y uso del suelo; 

4.- Registro del Impuesto al valor Agregado: 

5.- Autorización de los libros da contabilidad; 

6. - Registro ante la cámara de O:mercio : 

7 .- Aviso de estadística ante la secretaría de pro..Jranoción y Presupuesto; 

8.- Licencia sanitaria en su caso; 

9.- Tarjeta de salud p.:ira los trabajadores que laboren en ciertos giros; 

10.- Licencia de funcionamiento; 

11.- Registro 'Pati:onal ~mte el IMSS; 

12. - Registro anpresarial ante el INFONAVIT; 

13.- Alta de los trabajadores ante el Re;Jistro federal de Contribuyent2s: 

14 .- 1\utori=ación, fabricación y ~nta uso de aparatos y canponentes el~ 

tricos cuando se care.rcialicen: 

15.- Visto Bueno de 53'glll"ida~ y Operación; 

16.- Incripsión al padrón delogacional; 

17. - R:-gistro ele precios; 

ta.- Reaistro en el Padrón 1e proveedores del gobierno; 

19.- Registro de la propiedad, en la sección de ccmercio: 

AC:cmás d:? estos requisitos de1:.x3ros agregar los trámites característi

cos Ge cada uno de los giros can:?rciales. "36 

Esto nos da una idea del p=.:?SO de la argmentación de los establecidos, 

ellos tienen que cubrir estos requisitos, los ambulantes por que no. 

Nosotros cr~s que la rm.ntiplicidad de trámites y procedimientos 

administrativo5 han propiciado el crecimiento de la econc:.mía informal, p::>r 

t: ~ ~~~~~~~~:!-~~-~~~~ la maraña burocrática e ingresar direc

CANAOJ, Fcanooú.a lnform.11, QUien Provee a los ambUlantes, l-kY.ico 1989, 

No-.... .:.etnbre, p. 49 
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tamente a la actividad informal del carercio. 

El problema comüste en que el Estado ha burocratizado todas nuestras 

vidas, por lo tanto , los fonMles como los informales les hace daño esta 

burocratización. A unos imponiéndoles un sin número de requisitos y a los 

otros , evitándoles formalizarse, por la enOL'm3 carga burocrática. creo 

que en este sentido ~sta "", punto central ~el prohlema 

Sintetizemos pues la :_:>repuesta de la CANACO, presentada en lu prirrg 

ra Consulta de C:arorcio y Vía Publica ante la Asa'tl'i:llea de Repres~t.antes, 

(la presentamos de esta manera para ~ncretar la ;:osición de la cár.nra 

no repetir lo que ya hemos señalado ele esta institución). 

señalan, pJra este sector la solución a esta problemática, L::x!a 

vez que en ténninos cotrerciales nos significa una CCJii!X!tcncia e.esl~a! y 

en lo político una considerable fuerza a corporativizar en si.Is cámaras 

comerciales , tendría que dars~ ::m dos planos: 

- Por tm lado, el Gol)ierno Feck~ra 1 y el D. D.F. tendrían ~ c11Jmicar el 

canercio en vía pública y reglannntar adminsitrativa, rercantil y fiscal 

ioonte a este sector. con lo cual, además rle regla.r.'r":?ntar la ~tencia. 

tas organizaciones del cor.iercio en vía pÚblica s<?rían suce9tit)les de in

corporse a las cámaras correrciales, de acuerdo a la ley d~ cámaras caner

ciales. 

- Por otro lado, sin hacer alusión directa a los liderazgos, pro¡:anerras 

que en hase al dÍálogo y a la concertación se pu2dan reubicar a los co -

merciantes en corredores o pasajes correrciales y rrercados públicos en 

condaninio, con financiamiento del propio carercio establecido , :'e las 
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ambUlantes y del gobierno capitalino. 

Estas propuestas parecen carecer de una fundamentación más a

decuada, sin embargo deben-os entender la posición de los establecidos. 

f.o que nos parece interesante saber, es Quien proveé a los canercian

tes de sus IMrcancías, los mist00 c.."CIOOrciantes enseñan notas y facturas -

por lo que son estos misnx>s caoorciantes establecidos y la industria for

mal quien proveQ a los ambulantes de sus productos. TA que nos parece in-

taresante e importante aclarar, por que no se ha profundizado la investi

gación fiscal sobre el origen rie estos productos. ?aroci2ra que los esta

blecidos vendieran esta ttercancía irregularmente, es decir evadiendo el 

?d;¡'O d-e impuestos, por lo qua su ataque contra los ambulantes respecto a 

la evasió¡:i:, :iscal, los señalaría a ellos mismos. Por eso lo canplejo del 

ambulantaje, y por eso queremJs puntuali?.ar , que nBs que un problena en

tre a:merciantes ambulantes y establecidos, es un problema que parte del 

miSlOC.> estado y su carga de burocratisn:> y de enorm'! e&rga impositiva, que 

hace que tanto informales como informales, avadan estos impuestos. 



f) El anteproyecto de Reglmrento para el earercio Ambulante y Vía PÚblica. 

Este apartado intenta rescatar la importancia de un reglamento para 

el carercio ambulante. Tratarenns pri~ra?IEnte de explicar en que marco 

y con que antecedentes se hizo posible la realización de este Anteproyecto., 

qu~ es el resultado de la consulta y el análisis de asambleístas, autori

dades, y en fin, de todos los actores participantes del problema del am

bulantaje. El presente anteproyecto fue redactado por la Canisión de Ahasto 

-de la J\sa,nt)lea de Representantes, y presentada pan1 su discusión en no

viem.l:>re de 1989, canplem:ntada finalmente con la discusión generada a par-= 

tir de la consulta Pública realizada 211 marzo de 1990. 37 

La situación que padecen los ambulantes, es crítica confusa, extensa 

y tiene por lo tanto diferentes a~ntaciones, a favor y en contra, los 

conerciants señalan,. qu8 se ciedican ;;i esta actividad por que debido a la 

disminución de los salarios y al creciente índice t:!e desempleo, resulta 

cémxlo y rcmtable dedicarse a este oficio. El gobierno por su lado oµi na 

que estos ambulantes no pagan impuestos, que dañan la econcmía. F.n fin es 

en este problema donde más conflicto se tiene por que tcdos pretenden te-

ner la razón. Nosostros pretendemos ser objetivos, debem:Js reconocer que 

el runbUlantaje, o:xro la informalidad rcprescnt.an opciones concretas de -

empleo. La infornalidad pennita enfrentar la marginalidad ~diante acti-

vidades cano el ~rcio infonral. Pero al mism::> tiempo no poderos negar 

que esta actividad daña muchos factores, a la economía fonnJl, estatal. al 

medio ambiente, al retro con riesgos para los usu11rios, por la ob!itrucción 

de los accesos cte., en fin nuestra ta"bor no t-usca culpa')les, sino opciones con 

37Asarnblea de Representantes del Distrito Fed~ra1, 11 Anteproyecto del Re;Jla
roonto de CQ?JUCÍo Ambulante y Vía PÚblica , mirreografeado, Noviembre de 

da 1989, 22 pp y Restn"OOn de las 5 audiencias del l er Foro de Consulta 

Pública sobre el comercio Ambulante, i\bril 1990, 44 pp. 
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cretas, que posibiliten la objetividad y propongan soluciones. 

Un aspecto importante de destacar es el siguiente, a partir de 1955, 

la gestión para la :construcción de mercados pÚblicos so:? ha detenido, de 

acuerdo al Departarrento del Distrito federal, con las ddicu1as ap:>rtaci.Q. 

nes de 500 pesos semanales, COABASTO solo lcqra captar anualrrente unos 

30 millones de pesos, mientras ret presupuesto m!nirro para la sola cons-

trucción de un rrercado público, asciende a casi 300 millones,este hecho C.Q. 

mo tantos otros han favorecido el crecimiento anárquico de esta actividad. 

Por otro lado la legislación al respecto del ccrrercio ambulante co-

rrespondc a una l~y de rn:!rcados , expedida por la Dirección Gral de flobrca

dos 38 , ;;.ronundada el 11 de octubrede 1967 la cual contenía únicaroonte lo 

si;¡uiente: 

Esta ley, irás que J?so, repre:>enta un acuerdo entre las auoridades 

del DDF, y los c:atP-rciantes establecidos t1e la Ciudad, y decía lo sig: 

"5e declara prohibido ejerc.-er actividades de canercio ambulante en las 

siguientes avendidas(ya sea fijo o semifijo,esta actividad): 

1.- Primer cuadro da La Ciudad; Al Norte : las calles de Honduras, l'breno, 

Nicaragua,Peña,. Al sur: Río de la toza y Fray servando Teresa de Mler: 

Al Oriente: Francisco 1-brazán; Al Ponient~ Las calli:?S de Guerrero, Rosa-

les , Bucare! i, CUahutémoc. 
2.- r..a.s Zonas carrprendidas oor las siguientes calles: Al Oriente: Insurgen 

tes, Poniente: Lieja; Norte: PaSl?O de la Reforma; Al sur : Av. Chapult~ 
P"C· 

3.- Zonas coomrendidas dentro de un oorÍnctro radial de 200 retros do los 
rrcrcados publicos. 

4.- Lao siguientes aV'2nidas y calzadasen toda su extensión incluyendo las 

vías laterales, callejones y parque ~licos: Tlalpan, Chapultepec, 

COsntituyentes, Refonna, Calz<Jda de Guadalupe, Univ2rsidad, Eloulevard 

Puerto Aereo, Consulado, Churubusco, Revolución, jalisco, M:mtevideo, 

?1elchor O::amp:i, Mariano Escobedo, San Juan cle Lctrán, Cuitlahuac, Ga-

briel Mancera, santa Ma. la Redonda , Di. del Norte, Oaxaca, Tacuba, 
---~12-~~~:.-~~-~~~-~¿~~~-Nacional, Granjas l'i?xico, o. San Antonio, 

3B 
Dirección General d~ Mercados, restricciones al Cao:?rcio Am'mlante, 
MÉxico 11 de Ck:tubre de 1967 
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Nonoalco, Camarones, Obrero Mundial,DR. Vértiz • 

5.- Se prohibe también el ejercicio del carercio ambulante ejercido 

al frente de los cuarteles, planteles educativos, Oficinas PÚbli-

cas , aereopuertos, estaciones de autobuses y ferrocarriles, Hos-

pi tales , sanatorios, y Centros de espectáculos, que determine la 

dirección general de mercados. 

Este es el contenido de la ley expedida por la Dir. G rnL de Me,!. 

cadas, la cual fue inprocedente, y cam verros , caoo las miSll'as imá

genes nos muestran, esta ley nunca se respetó. Esta ley fue innecesa-

ria e inaplicable, cuando las autoridades quisieron ver qué legitimidad 

tenían los vendedores para poder instalarse en las calles, vieron que 

solo tenían disposiciones mal establecidas. 

Podemos señalar que esta ~!..e\' más que ser una Ley· en sí, represen-

ta únicamente una restricción geog-ráfica de áreas y zonas estratégica-

mente importantes para el carercio establecido , para el turisro y para 

la imagen de la ciudad. No es otra cosa que limitaciones que no tienen 

ningún fundarrento. 

señalábam::>s que una de las causas de la creciente proliferación 

de esta actividad, es que esta Dirección General de Mercados, ha limi

tado los financiamiento para la construcción de Mercados de Abasto y 

pequeño canercio, lo que ha ocasionado, que sean los propios camrcian_ 

tos los que han tratado de idear estrategias para establecer su acti-

vidad. 

Bueno, ahora señaleroos los trabajos actuales que han cristalizado 

en el ya citado anteproyecto Ce Regal.11'Ento de canercio Ambulante y Vía 

PÚblica, mismo que tratarem::>s de analizar. Pri.Jrorar.ente señalarem:>s el 

contexto en el que este reglamento se hizo posible. A petición de dele-

gaciont~ com::J la CUahutémoc, Benito juárez, GUstavo A. Madero, y Venu§. 
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tiano carranza, quienens canpa.decen lo que ellos nanbran su más grave pro

blema: es decir el t."Cm?rcio ambulante • se solicitó a la Asamblea de Repre

sentantes del Distrito Federal, elaborará una propuesta de Anteproyecto 

de Reglamento sobre el corrercio ambulante y Vía PÚblica, misma que se iba 

a poner a Consulta de los di versos sectores involucrados a la finalización 

de su redacción. 

Dicho trabajo en su elalx>ración contempla aspectos cerro la conserva-

ción.del área, ecológía, vialidad peatonal, y vehicular, seguridad , alum 

brado público, la necesidad de ser flexibles en las negociaciones con los 

~rciantes ambulantes, estableciendo l'IECanismos para la regulari7..ación 

formal de esta actividad. Esta fue la a~ntación que solicitaron dele-

gados y que ofrecieron los asambleistas para que estuvieran contenidos en 

dicho R.eglanento. l\demá:s este reglurr.mto caoo señala Alfonso Hernández. 

Toledo , el Subdirector de Marcados y Vía PÚblica: 11 no se echará a an-

dar este reglan:ento antes de haber dialogado con las 84 organizaciones 

de vendedores del distrito Federaltiene registradas ante el De¡:jartam?nto 

Del Distrito federal ... 39 

Varias han sido las instancias que han pranovido este Anteproyecto 

seña1ábaJoos, caoo protegonistas a Alfonso Hemández Toledo, a la Comi-

sión de Abasto de la Asamblea de Representantes presidida por Manuel cas~ 

tillo Mota, Oenetrio Socli de la Tijera presidente de la Canisión de CooEr

cio de la cámara de Diputados y quien sin duda es el encargado de su eje

cución, el Secretario deGobierno del DDF, Manuel Aguilera Gárez, quien 

señaló : "al instnnnentar un plan tan ambicioso cerno el que nos proponem:>s 

regularizar, debelros cuidar los intereses de la colectividad y no la de 

:.?: _ _:}_:1:_r.?_:1~'_~_,:._g!_E!Ql?2!Ü~~~~~Lªi§nlinuir el ¡:cder de los líderes. 
39 La Jornada. 20 ce febrero de 1989. p. 27 
40 La Jornada, 17 de febrero de 19'.lo p. 17 
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El Anteproyecto antes señalado, se presenta car.o propuesta de 

la A.samblca de Representantes del Distrito Federal a: cooerciantcs 

ambulantes, vendedores establecidos, ciudadanía en general, durante 

tm periodo de consulta qlle consistirá de 5 sesiones a desarrollarse 

los días 15 y 22 de febrero y prinero, e y 15 de marzo de 1990. 

En dicha consulta can:> lo proyectan los asambleistas y el propio 

Manuel AGuilera Górrez , actual Secretario de Gobierno del ~partanl'!n

to del Distrito FP.deral, funcionario encargado de llevar a cabo dicho 

plan, se presentará la propuesta redactada por los asambleistas, la 

cual se sorreterá al análisis y a las propuestas adicionales que hagan 

los interesados, con el fin de confornar el Rcglarrento de Caoorcio Am

bulante y vía PÚblica 1990. 

Aunque las intenciones de los asambleistas y del Secretario de 

Gobierno,, es dar un lapso de consulta para hacer más dero::::rática 

la ejecución del reglanentq. nosotros, p:ir lo señalado por asambleis

tas Perredistas y otros sectores, aseguramos, que es prqblable que 

al anteproyecto se le hagan dlgunas m:>dificaciones de forna pero no 

decontenido, el Reglamento ya está elaborado y en su diseño general, 

será esta propuesta construida principalm:?nte por las ap:irtaciones del 

los asambleistas f\aiistas y Panistas el reglrurento definitivo, que se 

pondrá en vigor caoo señala Aguilera Gérrez, en abril de 1990. 

Ahora con las advertencias anteriores podemos analizar y ex

plicar el anteproyecto , que de hecho es ya el nuevo reglarrento de 

CCAt"ercio ambUlante. 

El Anteproyecto de Rcglanento del Coolercio en la Vía PÚblica del 

D.F. , se contruye de 7 títulos y de 44 artículos. Ahora señaleroos 

el contenido de cada uno de los títulos de sus capítulos , destacando 

que sólo profwidizarerros en los artículos más importantes. 
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El priltl?r título del Reglamento contiene las disp:>siciones generales, 

en las cuales a continuacón se señala los aspectos conceptuales mí-

nimos para reglartJmtar el ambulantaje: 

Art. 2: "Para efectos de este R~lrurento se entiende JXJr ccrrercio en vía 

p~lica , el ejercicio auc.orizado oara la explotación rrercantil lícita de 

giros y tos esp.J.cios permitidos de las áreas pertenecientes a los bienes -

irunuebles del daninio pÚhlico o privado del DepartalrEllto del Distrito Fe

deral. 

con esta reglament<J.ción del canercio ambulante al denanina!'lri ca.ro u

na actividad lícita, el Estado legaliza y reconoce est3 actividad. Este -

concepto es importante por que de acuerdo al éxito que pueda tener este 

Reglamento , esta actividad tendrá que convertirse en una unidad de 

estabilidad y permanencia ya que se estabilizará en zonas especial.Jrente 

designadas para este caso. 

El capítulo 2, contiene lo que es necesario discutir, los artículos 

relacionados a la pfactica del corrercio en vía pública: 

Articulo 7: La práctica del ccmercio en la Via f'Ública no crea de~hos 

reales o p::>sesorios, solo personales ante terceros. 

Al respecto de este artículo habría que discutirse algunas cosas. 

Al sareter esta actividad a artículos cerro el anterior . Si el Estado 

no es capaz de asegurar un compromiso de permanencia que permita al 

ambulante una cierta seguridad en el espacio en el que trabajo, no es 

posible que el Estado a través de 'hacienda lo trate de integrar al padrón 

fiscal a través de contrihuciont>s. El Estado en este sentido debe plantear 

un CQnPraniso con el ambulantaje, por que si no se crean derec~os reales 

la actividad del canercio ambulante estará expuesta nueva?Ii?ntc a los posi-

bles desalojos da las autoridades e inspectores del D.D.F. 
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Otro de los aspectos de la reglarrentación que necesitan dis

cutirse, son los relativos a los contenidos en el artículo 9 que 

señala: 

Art. 9 Queda prohibida , la práctica de comercio en la vía 

pÚblica en los siguientes supuestos. 

Fracc. En las vías primarias, de acceso controlado y arterias 

principales, definidas en le reglarrento de tránsito del 

dfistri to Federal. 

Fracc. 2 En las Plazas, jardines , ataredas públicas. 

Fracc. 3 En las instalaciones donde se presten los servicios ~ 

blicos de: 

a) transporte COlectivo (Metro , Ruta 100 etc) 

b) Educativo 

c) salud 

d) culturales y artísticos. 

Fracc. 4 Avenidas, calles retornos , callejones restringidos al 

uso peatonal. 

Fracc. 5 CUando exista inconformidad de los vecinos afect.ados 

y a juicio de la Delegación sea causa que transgreda 

el orden social. 

Fracc. 6 En todas los demás casos que lo prevean las leyes, reglaren. 

tos y demás <lisEXJsicioni=s normativas precedentes. 

Este artículo simplerrente, parece ser una copia de las restricci.Q 

nes geográficas dictadas en 1967. Sobre la instalación de carerciantes 

a la entrada de las estacionrres de rootro, señalábam.'.Js es imprreciso prQ 

hibir radical..n-ente su instalación, debió haberse señalado un rcglan:cn

to particular del STC, o p:>r lo trenos tul capítulo del rcglam:?nto. La 

fracción 6 no deja Tl'UY en claro con que' criterios se prohibirá el ejer

cicio del cauercio ambulante , se debido a la inconformidad de vecinos 
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E.sta disposición carece de fundamento, ya que al no precisar en que -

situaciones y de acuerdo a qué criterios se aplicará esta ley, el contenido 

de estos articulas quedán muy ambigÜos , ya que con certeza no se sabrá - -

quienes podrán instalarse librE>mente }' quiénes retirarse. 

Transgredir el orden social es un término subjetivo, este concepto po-

dria manejarse de acuerdo a los intereses particulares de las autoridade.a 

Al señalarno que silos ambulantes transgreden el orden social, tendrán que 

ser desalojados • este aspecto es unilateral, ya que son únicamenta las au

toridades las que ¡x>drán dar su visto bueno con respecto a ta organización 

del carercio en las calles. Es decir se provocarán los ya nencionados de

salojos (con toda la violencia que éstos imponcm), ahora con este artículo 

los dl?Salojos se convertirán en tredidas legales. 

Al respecto de cuáles tendrán que ser las zonas en las que podrán i~ 

talarse los canerciantes, el artkulo 10 señala: 

"Se permitirá la práctica del canercio en vía pública en los lugares 

específicos que as{ determine la cartografía delegacional." 

19te artículo es impreciso caTP los anteriores, no puede designarse 

al libre arbitrio de la Delegación las zonas dáinde los com:trciantes ten

drán que instalarse. Si las delegaciones ubican a los ambulantes en los 

terrenos r lotes baldíos o zonas alejadas de los grandes canercios, sólo 

lograrán fracasar , y regresarán a los carerciantes a sus antiguas zonas, 

(esta experiencia ya se prot:ó con las reubicaciones, y en corredores -

comerciales caro santa Anita). 

El canerciante ambulante no paseé facilidad de publicitar su nego-

cio, ¡x>r lo tanto depende enornenente del paso de gente , prohibirles su 

instalación en zonas céntricas, es condenarlos a desaparecer. 
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El título 2 señala las autoridades competentes y las faculta

des de las instituciones y dependencias encargadas de trabajar ~ el 

ambulantaje. De estas señalarerras los artículos encargados, para ana

lizar cada articulo por separado. 

Art. 12 COnpe:te al departamento del Distrito Federal: 

Fracc. 1 suscribir convenios de coordinación con las dependencias 

y entidades de la Administración PÚblica Federal, reali 

zando acciones conjuntas, para regular, controlar y san

cionar la práctica del carercio en vía pública de o. F. 

Fracc.2 Planear , regular , controlar autorizar y sancionar , la 

práctica de 1 comercio en la vía pública en el territorio 

de la entidad a través de: 

A) Delegaciones 

B) Tesorería del Distrito Federal 

C) coordinación General de Abasto y Distribución del D.F. 

Este artículo ya deja en claro que no será únicairente e 1 

trabajo de las Delegaciones , las únicas dependencias encargadas de regular 

el canercio ambulante. Se suman otras instituciones que ccmJ vcrerros a 

continuación se les asignará funciones precisas caoo las siguientes: 

Art. 13 corresponde a las Delegaciones del departarrento del Distrito 

Federal: 

1.- Autorizar y expedir la cédula de funciones de los giros compren. 

dido~ en el catálogo elal::orado por la C.oordlnación de Abasto del 

D.F. 

2.- Refrendar cada año la cédula a que se refiere la fc-accion anteriior. 

3.- Vigilar que la práctica del C'CJTercio en la vía pÚblica se ajuste 

a lo previsto por el regla.rento , 

este artículo es imp::>rtante por que , ya empieza a aclara cuáles pon 
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los requisitos a los que se someterán los ~erciantes. La cédula 

de funciones, le permitirá al DDF conocer en que giros c:c:m:?rciales 

trabajan los ambulantes, con el fin de así establecer su clasific~ 

ción y su tributación. Así clasifica a los ambulantes por oficios. 

Y del mismo modo , salo se encarga de el 11\3.nejo de este tipo de ~ 

dula y delega el trabajo de el control del ambulantaje a las restantes 

instancia!J. 

De este m:xl el artículo 14 nos señalara cono actuará la OXJrdi-

nacían de Abasto del D.F. 

señala dicho artículo: Corresponde a esta dependencia opinar sobre 

normas y rrecanism::>s para la instrum?ntación y práctica del ccm:?rcio en la 

vía pública en lo relativo: 

A) empadronamiento del c:."C:XlP-rciante 

B} giros cc.merciales; 

C)Inrraestructura de la Operación; 

D) Horario de Trabaja; 

E) Dofinlcón de Zonas 

F) Realizar estudios para emitir opinión 

en materia de reubicación o para determinar 

nuevas zonas de trabajo. 

Es sin duda alguna, la coordinación de Distribución y Abasto del 

Distrito Federal la institución clave, de la instrurrentación de el re-

glrumnto, ya que será esta, la encargada de dictar las políticas y pro-

poner los rre:-aniS100s de colocación , instalación, definición de zonas, 

e infraestructura de tas reordenaciones de ambulantes. La responsabili

dad de esta institución radica en proponer , espacios y conseguir lOS 

madios necesarios para proveer a los carerciantes de espacios y de el_g 

roontas· que les permitan ejercer , la actividad del caoorcio en los rTt.?-

j ores términos. 
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Finalm3nte eu rra.teria de atribuciones y facultades, corresponde 

a la Tesorería del distrito Federal, el eleroonto indispensable del 

programa, las contribuciones, los impuestos. 

señala el reglamento, en su art. 15, corresponde a la tesorería 

del Distrito federal: 

I.- Incorporar al Registro de contribuyentes a los carerciantes en 

Via PÚblica con base en el padrón unico de comerciantes del 

Distrito Federal. 

tr.- Recaudar las cantidades~ - generen los carerciantes , por 

concepto de ingresos a favor de la hacienda Pública contra la 

entrega de la constancia de pago correspondiente. 

III .- Actuar conforme a las atribUcioenes que le concedan las le

leyes, reglamentos, acuerdo y demás dispocisiones normativas 

procedentes , en materia de caoorcio en la Vía PÚ.blica. 

Las atril?uciones encargadas a la Tesorería del D.F. señalan el inte

rés de incorporar a la política fiscal a este enonrc sector de traba

jadores informales, de cumplirse está disposición los ambulantes info,r-

males callejeros, se convcrtirian , en cccoorciantes fijos, establecidos, 

formales, legales, pero de banqueta. El hecho de que , estos, tengan 

qwe expedir notas i' recibos, los obliga a controlar sus ingresos y e-

gresos, de llevarse a cabo, reaJ.n?nte nos dariamos ciianta de los ingre-

sos reales que genera a esta actividad. 

Es en este punto, el de la recaudación fiscal en donde el gobie,r 

no capitalino, está dispuesto a no ceder de llevarlo a cabo. Si los in-

gresos fiscales, se rc~audan satisfactoriillt'Cnte, el Departa~nto del 

Distrito federal, sabe que obtendrá enonres recursos por este concepto. 

MemS que con el padrón único de canerciantes, se obligará a todos tos 

ambUlantes a legalizai: su situación, fiscal , este es el objetivo del 

padrón del ambulantaje, "solo quienes estén empadronados , serán los 
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que reciban los beneficios , de la nueva regtarrentaciÓn" diría Manuel 

AgUilera Gáoo:z, nosotros señalaros, "los que no estén empadronados, no 

trabajan , y los empadronados, los que trabajan, tendrán que pagar im

puestos. 

Las anteriores, son tas dispocisiones generales, y las atribucio

nes encargadas de manejar el reglarrento, y los mecanismos para realizarlo, 

ahora vearros específicamente , mediante qu,; elementos, se realizará lo 

anterior. Estos serán los rrecanisnos específicos quese proponen: 

-cédula de Acreditado e identidad. La cual deberá de ser 

refrendada cada año. es un documento único, personal e 

intransferible que expide el DDF para hacer constatar 

a la vista, tos derechos adquiridos ae1 conJ?rciante con 

la identidad fotográfica de su titular. 

Está cédula que propone el DDF, pretende ser una forma que proteja al 

carP-rciante y al cliente, tratar de evadir a las personas , que otorgan 

puestos para qua empleados los trabajen, p:>r que otra de las problemáti

cas delcarercio ambulante es que los puestos de al ta rentabilidad los 

trabajan empleados , no los dueños. Esta cédula permitirá conocer quienes 

trabajan por su cuenta, quienes trabajan para otros, y en que téaninos 

realizan estos contratos. creesoos que esta rredida sería de gran utili

dad para el control del ccroorcio callejero. 

Otras de las medidas de registro y control son las que propone 

el DDf, eotro el Padrón Unico de Ca:oorcio AmbUlante; que se realizará 

en los siguientes términos: 

-Se realizará tm listado único que formaliza a los correrciantes 

acreditados, que precio cumplimiento de los requisitos regl~ntarios 

han obtenido la autorización gubel"Tlalrental para trabajar. 

Esta tredida contenida en los artículos 21, 22, 23, 24 de dicho 

reglamento pretende normalizar la situación de WlOS 250,000 ccxoorcian

tes estimados, que tendrán que legalizar su actividad. 
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Si esto fuera poco, el DDF, establece los siguientes requisitos 

legales que tendrán que cumplir las personas que pretendan trabajar 

legalnente el ccmercio en vía pública: 

1.-Ser ciudadano mexicano. 

2.- Tener acreditados sus derechos de canerciante en vía pública, en el 

padrón único. 

3.- Obtener la Cédula de Acreditado e Identiddad Personal. 

4.- estar al corriente de los pagos tributarios. 

Es reiterativo hablar de los anteriores puntos, ya que ya se señalaron, 

ahora veamos las obligaciones de los ~rciantes: 

1.- Mantener limpia l!!l área ocupada. 

2.- Coadyuvar al orden y a la buena imagen de la ciudad con las 

autoridades de las Delegaciones. 

3.- Desalojar ternporalnente el área ocupada, par razones de interés 

público. 

4. - Portar la cédula de Acreditado e Identidad personal, durante 

su ejercicio trercantil. 

El punto tMs discutible, es el punto 3 del artículo 26 , sobre 

las obligaciones. Es imposible pensar en desalojar a comerciantes que 

se les está regularizando, obligando a seguir una serie de nor?Ms para 

atender a razones de interés público. No es posible desalojar cuando 

los carerciantes, se les está ofreciendo una serie de garantías, y fun

danentalllalte, debe señalarse, que la asignación de un lugar o despla

zamiento del mismo, debe realizarse soto si la representación de las 

organizaciones de vendedores y las autoridad~s 11s í lo concretan. 

Pasando al punto delas sanciones contenido en los artículos 29 

y 30 del regla.rrr?nto, se señala que se tlllltará con 5 a 100 salarios 

míni.m:>s a quien no cumpla estas disposiciones. 
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Al respecto de este punto, no deben ser únicani?nte las autori-

daes quienes tUlilateralmente dicten , el tamaño de las sanciones so

bre este punto. ~be ser un acuerdo conjunto, la aceptación del co

merciante, y la flexibilidad de las autoridades. deben ser criterios 

fundamentales, para dictar el t:unaño y la ejecución de las sanciones 

Los denás artículos, solo señalan operativrurente, com:> se lle

varán a cabo las inconfomldades de los artículos, aspectos que no 

señalan procedimientos y estrategias congreuentes, con todo el re-

glazrento. 

Estos son los artículos más significativos del anteproyecto 

ele reglamento, tratamos d(! hacer un intento de crítica de cada arti

culo señalndo las fallas y las ventajas que contienen. 

creeenos final.trente, que la redacción de el anterior reglaironto 

adolece de muchos errores ya señalados, pero el principal, es que se 

elaboró, considerando criterios muy superficiales caoo: los de viali-

dad, limpieza, pagas tributarios y el consentimiento de juntas de veci-

nos a los cuales el canercio ambulante les invade suu residencias. 

En la canpleJOOntación o en la m:x:tificación , que se realize con 

la Consulta programada para febrero-marzo 1990, debe! considerarse, en 

foque más ambiciosos, catJJ serían el de entQnder el problema. desde 

un enfoque político , social uy econcmíco. Entendet' que si bien el 

camrcio ambulante e~ nocivo pa.ra diversos sectores, al mismo tiem-

po favorece la estabilidad política de un Estado, debido a que el 

hecho de que un sector cnorrre de desempleados y de PEA. se halla con .. 

centrado n la actividad del camrcio ambulante, disminuyendo así los 

!ndiccs de deS011¡>leo y evitando el estallido social, además de in

crementar las p:>sibilidades del un ejército industdal de reserva de-

mandante de empleos y de ~jores salarios, factores que ha resuelto 

parcial.IrCnte el o::roorcio ambulante, con las reservas del caso. 



CAPI1ULO 5 

HACIA ON PROYEarO DEL COMERCIO INFORMAL 
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a) una alternativa viable p¿1ra el canercio informal en· la Ciudad de ~ico. 

Si bien herros revisado todos los proyetos suscritos para la resolu

ción del problema del ambulantaje, es necesario dar nuestro punto de vis

ta. El problema del ambulantaje caro. 11e visto es amplio, canplejo, ás

pero, conflictivo, los elencntos necesarios para l()'Jrar una adecuada ob

jeti vidad en un re;¡lamento prop::isitivo canplican el problema. Aún así 

trataremos de señalar algunas cuestiones. 

A partir d~ que el ambulantaje hizo "boom" en 1983, su crecimiento 

no se ha detenido y se ha rrultiplicado gradualmente, la gestión de rrer

cados pÚ":ilicos se detuvo desde 1949, los infonnales han tenido que impro

visar estrategias como las concentraciones de ambulantes, los tianguis, 

los bazares, el carercio en el retro etc. Creenos que nuestra prinera 

propuesta sería la de estimular este ingenio de empresa de los infoarr1-

les y apoyar a estos con financiamientos del Estado oara construir merqi 

dos públicos y zonas C'C.tl'Erciales. Si bien en Perú, la construcCión de 

nercados pÚbl icos por parte de los ambulantes es de 5 por cada uno que 

construye el Estado, en }k'!xfco ni siquiera se da esa condición. El pate,r 

nalisno de el F..stado, ha lo;rrado que muchos caoorciante~ solo desécn for

malizarse en mercados públicos si es el misrro Estado quién establece las 

iniciativas. El riesgo de esto P.s que el Estado f"')::lria tardrir dr:mJsiado 

para elaborar un sistema de toorcados públicos. tos comerciantes deben a

delantarse y elaborar sus propiiJs rrecanisnos que les permitan fonmlizar

se, y eliminar las barreras del Estado para construir sus propias formas 

de nercantilización, esta posibilidad les daría la po------
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sibilidad de enfrentar los retos del n2rcado capitalista que cada día 

se hace más grande. No es p::>sible que la mayoría de los nagociantes si

gan canerciando con artículos de sencilla ela'x>ración, y que los que ~s

pc...~lan con artículos de alta rentilbilidad, no sean vendedores ambulan

tes, si no comerciant~E" establecidos que ven en el mercader amhulante o

tra posibilidad de increnentar sus ganancias, ganancias obtenidad tenien

do de empléados a los comP.rciant.es ambulantes. Es necesario que este ti -

po de cacicazgo urbano desaparezca y se estimule esta autogestión DX?rcan

til. ~ta econmúa informal tiene un gran futuro si trabaja con propósitos 

expansionistas y de iren:ado en niveles grandes. 

Para ser Irás claro quisieranx>s poner el caso de Tepito que nos pare

ce un modelo a imitar. Dicho mercado trabaja desde hace unos años, a raíz 

de la apertura a::m?rcial a través del GATl', con un sin núrooro de productos 

que ~rcia1i1..an a grandes vollm?nes. En Tepito llegan los camiones nor

. teaiooricanos cargados de ncrcancía, han establecido contactos con países 

orientales para traer novedades de importación asiática. Los vendedores 

general.rente checan precios, semanaltoontc van a la frontera a traer nove

daes, estandarizan precios al interior del rrercado, hecho que les ha per

mitido nivelar el precio de las importac:iones en la Ciudad de r-i3xico, por 

que te.man en cuenta los corrr.?rciantes establecidos los precios de Tepi to 

para nivelar los suyos, hecho que ha permitido que los productos de las 

importaciones nos::? disparen. En Tepito recientenente se Construyó un rror

cado de electrónica , lo que les permitirá obtener los beneficios de los 

care.rcianteR establecidos, dar notas, facturas, y elevar sus volÚOX!nes 

de venta. otra de las propuestas que están por formalizar es la constru -
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cción de estacionamientos y de una terminal de autobuses foráneos pa

ra la gente que viene de provincia expresairente a canprar en 'repito. 

Por otro lado a nivel de control interno del tianguis, han iniciado 

la creación de su padrón cc:mputarizado, dentro de 1 misn:o tianguis, lo que 

les parmi ti rá .echar andar lo que ellos llaman un Plan Rector para Tepi -

to. 

Hemos t001.1.do el caso de Tepito por que nos parece muy significativo 

ccm:> rrodelo para el camrcio informal, Tepito crece y se fortalece, mien

tras que los carerciantes de C'Oncentraciones no logran formalizar nada. 

Creemos que es necesario, tc:ma.r en cuenta la ~s ición de De SOto 

al respecto de que det:aros eliminar la tutela del Estado en la econanía, 

pugnar por el desarrollo de la autogestión mercantil lnforml con una 

óptica más liberal y ncnos proteccionista. 

A continuación señalan:os algúnas propuestas eoncretas, tema.das de 

nuestro punto de vista y también tratando de globalizar las propuestas 

de los informa.les. 
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He!ros revisado en este capítulo, todas aquellas posibles alterna

tivas de solución propuestas pa:-a el fenáneno del ccrtercio ambulante 

en la Ciudad de ~ico, JXlr lo tanto, elaborarros nuestra propia propue.§. 

ta . Debemos aclarar que si bien no se trata de una serie de alt.ernati-

vas originales, sintetizan los puntos rrás favorable para aplicarse al am-

bulantaje y se agregan otras. 

t.- Si entendem:>s que el carercio amblllante, es un indicador del desem

pleo que sufre ~ice, debem:>s favorL:>cer el desarrollo de esta acti

vidad en términos de fornal izarlo. J..a prinera rred ida que podem:>s e

nunciar es la de la simplificación, ya que esta es otra de las razones 

que llevan a la infoanalidad. Simplificar , adoptando ncdidas que OQ 

timicen el funcionamiento de instituciones legales para que las par

tes obVi.anente duplicadas e inútiles de las normas sean reducidas o 

eliminadas. "La simplificación requiere que previ~te se identifi

que el tipo de legislación que está haciendo daño .. •· 40 El caso de 

México, requiere prcm:rver instancias más expeditas que favorez-

can la creaci6n de comercios establecidos legales. con el fin de que 

algunos carerciantes ambulantes que trabajen irrcgula~nte, y que 

argwentcn que quieren legal izarse, puedan real izarlo , gracias a 

medidas que permitan formalizar algunos com:?rcios. Además el Esta

do tiene el canpraniso decoadyuvar a establecer unidades de carer

ciantes que deseen su incorporación al sector formal. Señalábruoo-s 

que los costos de lil informalidad son tener que instalarse 

arbitrariarrente en tas calles, pero sin las p::>sibilidades de reali-

zar publicidad, de obtener créditos y de trabajar con volíarenes i,!!! 

portantes. 

4Ó.b~-~~-;;~;~d~:-:;~-~ro sendero", Máxico 1987, p. 302 
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2.- Proponemos igual.nente, crear un centro de Estudios Permnente del 

sector informal, un pro;¡ramainterdisciplinario, en el que interven-

gan economistas, políticos, sociÓlo;¡os, analistas, arquitectos, a

bog'ados, etc. Esta institución serviría caro la instancia mis impor

tante que propondría y tendría a su cargo el dictar las políticas y 

desiciones que afectarían al carercio informal caro a todas aquellas 

actividades informales y subterráneas. 

J.- Crear unidades independientes, a las que nosotros llamaríanx>s, "uni

dades de banquetas ", es decir centros de c:arercio múltiple que tra

bajarían en zonas donde tendrían que estar ubicadas alrededor de im

portantes conglanerados de gente. Dichas unidades de banqueta, se in_2. 

talarían en fo=ma de rtErcados o corredores correrciales con infraestru.s. 

tura especial que les diera permanencia, creados a partir del capital 

de los correrciantes, B1\NPECO (Banco del Pequeño Corercio) y COABASTO .. 

La ubicación de estos locales se asignaría de acuerdo a los intereses 

del cooerciante, cuidando fundamental.Irente, que se local izen en áreas 

céntricas, caoo la zona de lotes balJÍos del prirrer cuadro de la ciu

cano en otras áreas céntricas alrededor de la ciudad.Para este fin se

da necesario estudia1· cartOJráficairente qué zonas convienen a este -

canercio ambulante, que al temar esta forma trabajaría con los linea

mientos de la formalidad, es decir con las ventajas del CCJIErcio asta

blecido, p:>r lo tanto la asignación de las zonas se debe de dar con -

carácter preferencial. La infraestructura y puhlicidad estarán a cargo 

del propio ccm?rciante. 

4.- Proponernos la iniciativa de la Asamblea de Representantes del O.F.en 

la creación del padrón único para el carercio. Dicho padrón no deberá 

sareterse al control de tos líderes. se deberá gestionar con el DDF 

individual.rrente. Y otorgándole garantías individuales. 
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5.- Proponemos que se realice a través de las instancias delegacionales, 

un estudio sociolÓgico particular sobre la opPración de cada organi -

zaci6n con el fin de eliminar los liderazgos y otros factores que pu

dieran obstaculizar la participación espontánea de los ambulantes. 

6.- Regl~ntar las funciones.de los inspectores de Vía Pública, limitán510 

los en sus actividades a que se conviertan en supervisores de la ejecu

ci.Ón del nuevo reglamento y del pago de impuestos. Impedir rrediante es-

ta medida todos aquellos abusos, corrupción y actos de violencia que f.Q 

mentan los llama.dos camioneteros. 

7.- Rrmpecto a la tributación que del:erán de hacer los C'CJfrerciantes a :

la tesorería, se deberá realizar de acuerdo a los resultados objetivos 

que arroje el estudio particular de cada vendedor, mism que elaborará 

una Comisión del Departilrtl:!nto del Distrito Federal 

a.- Si el Estado exige un pago obligatorio, además de otras políticas imposi

tivas hacia el caoorcio amhUlante del misroo modo deberá asumir la res-

ponsabilidad otorgándoles derechos. Esto c;e deberá fundamen-

tar en lograr el control de esta actividad nediante la formalización de 

su actividad, que se traduce en uria integración directa al sector formal 

de la econanla. 'fundrá que ofrecer : 

a) Una incorporación inncdiata de todos los vendedores y sus famllias 

al IMSS, para afianzar de esta forma, la scguriñarl rrédica. y de

oportunidad a la jubilación y a las actividades recreativas. Además 

de un seguro de vida, y en contra de accidentes, jubilación a los 

vendedores que hayan trabajado en la calle 30 años,o :ple tengan 

más de 60 años. 

b) tramitación preferencial de INFONAVlT 

c) Creación de un progratM de becas en todos los niveles para los hijos 

d) ~n!~~~c~~n~egas para el almacenamiento de met·cancías. 

9.- Crear un programa de vigilancia en seguridad e higiene, supervisando 

principalmente las áreas del canorcio donde se trabaja con productos 

tóxicos, o con alim:?ntos. 
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10.- Estimular a aquellos vendedores, que además de C'OnErciar con rmr-

cancías compradas, se encarguen de producirla personalmente.El 

talento de este tipo de carerciantes no se debe desperdiciarse 

crear con los pequeños productores y artesanos, que dabido a la 

situación del pa{s no hayan podido formalizarse , fc:mmtar la ere~ 

ción de pequeños talleres artesanales o microindustrias .El objeti 

vo de esto es favorecer el espíritu crea ti va de todos aquellos 

pequeños prodcutores o artesanos, con el fin de explotar el ta

lento de su creatividad, con el fin de convertirlos en pequeños 

industrial~s. D? acuerdo a nuestra pequeña investigación, detectarros 

que existen muchas personas que están en este caso, sería injusto 

considorarlos, simples caoorciantes, son artesanos caoo.rciantes, sin 

el ap-Jyo de poder eJC?a,ndir su trabajo~ 

11.- Eliminar las leyes de ~rcados y de obstaculización c:!e Tránsito de 

la Secretaría deProtección y Vialidad, regltlII'Entando únicaircnte el 

trabajo .transeúnte en el reglamento único del C01tJ2rcio ambulante .... 

con el fin, de eliminar lae::torsi6n de inspectores , y policía que 

corrompen esta actividad. 

12 .- Plantear la necesidad de la reubicación de los comerciantes we se 

instalan en el Metro, un 20X. del total aproximadamente~OY fonmuar 

un estudio particular que revela las condiciones del traslado ela

borado por el Sistema de Transporte Colectiva Metro. 

13.- Realizar frecuentem?nte,reuniones entre ccxnerciantes y autoridades 

con el fin de establecer un canal de concertación pcrnanente que 

se convie~ta en un canal de ccrnunicación , sobre las demandas y 

propuestas de ambos sectores. Q 

14.-- Anual.nente, hacer un balance general del catercio ambulante. 8.s de 

cir, caoorciantes y autoridades del Departarento del Distrito Fed~ral, 

presentarán un informe de actividades, el cual deberá ser evaluado por 

la Asamblea de Representantes, la cual dictará las estrategias p:>steriores. 
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Finalnente proponCIJ'Os para cada uno de los tipos del C'CITErcio ~ante 

las siguientes o;x:iones: 

INVIDENTES: Que ha estas personas impedidas f'ÍsicamentE se rMntcngan en el 

tutelaje de de su actividad, a través del gobierno. D:!ben esta"::>lecerse con

diciones especiales parasu práctica carer'cial tranquila, respetando asimismo 

la autonanía de sus organizaciones, y que las tributaciones fiscal:?s se co

bren de acuerdo a la zona o al giro canerciaL 

.TI.NOCrulsrAS Y MERCAOOS SOBRERUEDAS: Debido a que este sector es !:lastan te 

homogéneo en su operación, y dado que son estos cooierciantes quienes están 

establecidos ante la SECOFI, conel nuevo reglamento del:erán unificarse cri

terios. otorgarles un reconocimiento de las zonas que y3 tienen. Mantener 

dentro de estos JTErcados un sistema de inspectores, de SECOFI, de l~ Asam

blea, y de Ley de roorcados. . 02 acuerdo a que muchos de estos pu:?stos son 

pequeños comeciantes de artículos básicos y de alirrentos indis¡>eru>ables, 

se les deberá de excentar d e la disposición de la Miselánea Fiscal, d~ ir.1-

ponerse esta carga de impuestos, las ventajas para el consumidor en la co

mercialización de lo~ productos en los tianguis se elevaría considerable

mente, y estos tenderían a desaparecer. Y los impuestos !XJr el uso d~l 

espacio y de suelo, deberán ser pagados en las oficinas de la Tesorerfo 

para evitar , la corrupción de los inspectores y cobradoras. 

CONCENTRACIONES DE PUESTOS SEMIFIJOS: Daclo que este tipo de crnerc!o es 

el que más organizaciones e intereses toca, la propu::>sta se fun:iam:mta en 

el sentido del reconocimiento legal y la seguridad que deb<:.!rá ofrecer el 

gobierno cri9italin'J ¡nra cstu. actividad. Incentivar la contrucción de 

mercados públicos con el financiamienlo de las cuotas c~e las org:mizacioilas 

y la aportación del gobierno federal. Que se establezcan los lin12amientos 



- 157-

del uso del suelo, los impuestos que por rrotivo del giro de su actividad 

se tengan que pagar, se deberán realizar a la Tesorería del DDF, y a la 

Secretaría de Hacienda en su caso. Creem:>s que este tipo de crnerciantes 

p::>r el volturen de sus rrercancías, y los altos ingresos que reciben por ga

nancias , deberán pagar más por que ganan más, y por que en su mayor!a eotre!. 

cializan artki1los de alta rentabilidad. Entendiendo con esto que en la me

dida que cwnplan con el pago de sus impuestos y pagos los acercará a una foi: 

malizaciÓ!) de su actividad, y obtener el reconocimiento del E.c;tado y de 

los otros sectores formales, hechos que permitirán tramitar lx?neficios coiro 

el de obtener préstaroos preferenciales a las instancias bancarias (EJ\NPECO), 

publicitar sus roorcados corredores carerciales, y establecer r!Ediante la 

planeación de lUlJ. cmprasa fonnal los beneficios de la empresas carerciales, 

con el fin qua estos ccm?rciantes informales, eleven sus ganancias , y au

maoten el volUIOOn de sus roorcancías, trediante esta ampliación del mercada. 

F.stos eomcrciantes caro los de todas las categorías deberán suscribirse pe~ 

sonaJ.JMnte a un padrón Unico, que permita ir regularizando su actividad 

en vías de una formalización gradual. 

?:>r lo que respecta al liderzgo, se percibe la preocupación de que se 

respete la autonanía de las orgilJlizacioneB. 

PUESTOS AISLAOOS: Deberán someterse a la regalarrentación general, e indivi-

dualrrente podrán gestionar los primeros pasos para su formali?..ación con el 

propósito de integrarlos en rercados y pasajes caoorciales especiales. 

COMERCIANTES DEL METRO: Por la problem.5.tica que este sector reviste, deberá 

sareterse a la decisión de las autoridades del organisroo, ta construcción de 

pasajes y ioorcados instalados a las afueras de las estaciones, procurando a-

!ajarlos de las vías de acceso y de los trenes. 

COMERCIANTES NUEVOS Podrán elegir la fama de com~rcio runbulante que des~n 

realizar y sareterse a los requisitos antes expuestos. 

BAZARES TJm;ITTS Al ser una de las vías mis eficaces da la forrnaliznción 

por 1,.. vía da autogest{ón de particulares, deberá de m!lnetenerse caro hasta 
ahor~ ~¡:ero manifestando su tributación al E.">tado. 



-156-

CXN:!LDSICllFS.. -

La proliferación alarmante del carercio infonnal que sufre actua~J! 

te la Ciudad de México, sin duda no fue \D1 fenémeno espontáneo que se de§.a 

rroUÓ (X>r sí mism::>. Es ante todo producto del desarrollo de un proceso poli 

ticp económico :JUe ha sufrido el país a partir de 1940.1\ r•pat:tir de este m:>

roon,to el Índice de urbanización del país se elevó, gracias a un proceso de 

industrialización que en ese maneota era necesario impulsar, y que p:>sterio.r. 

mente habría de integrarse al periodo Harrado el de sustitución de importa

ciones. Periodo fundarrental de la historia rooderna del país, en escencia e9 

taba mal trazado y sólo fWlcionó en un rrmf!nto preciso para el país. El pr.Q 

ceso de industrialización planteado por esos gobiernos·, en vías de lograr -

un desarrollo econémicn establecieron un rrodelo que para ol:ltener éxito se 

tuvo que sacrificar en algunos renglones fundamentales. En los que se des

tacan los siguientes: el enorr.ra crecimiento de la población urbana con res

JX?CtO a la población rural: la centralización política y econánica del país; 

y por lo tanto la subordinación del resto del país a las decisiones dictadas 

desde la capital de la república; además de en vías de estimular la urbani

zación se desatentió del desarrollo del campo. 

Por otro lado, los efectos causados por la crisis de este roodelo lo ca

racterizan varios indicadoros adicionales: el desequilibrio interestructural 

entre el campo, la industria, y los servicios; la hipcrterciarización de la 

econan!a, que se originó a partir de que al finalizar el auge de este rrodelo. 

el sector servicios empezó acumular una relativa importancia, frente a los 

otros sectores fundamentales de la econanla (hecho que indica que el pais 

había detenido su desarrollo indu!;trial y agrícola y habla tenido que -Jes!!, 

rrollar el sector servicios.) . 



- 159-

Sintetizando, dicho desequilibrio se {XJ!le de JJW'lifiesto en el crcci -

miento de la población urbana, en la centralización de la vida econánica.~n 

~a terciarit.ación d::o. la ecol1CID'ta. "'Este acelerado crecimiento rcfleiada 

el fracaso del ITPdelo estabi 1 i.zador v tra?..ar!a los síntanas de la crisir; -

estructural aue se haría evidente en los años BO's. De este modo. el desa

rrollo de la informa1idad tiene su exolicación en est.al'> ronñir.ionei:; nreviil~ 

mismas que posteriormcnt-chahrhm rlP in~rP.rrentar la maraina.lirian ocuoaci.onal, 

y que par consecuencia habda de elevar el enorme ooso de un tioo de econo

mía alternativa: la economfa informal. a econom1a subterránea. 

La infonnalidad empezó a acumular itn[XJrtancia a l?P-dida que las condicio

nes económicas del país se iban deteriorando, cuando el poder de ingresos y 

Vel ¡::x>der adquisitivo de la población disminuían y cuando.las urbes enper.a -

ron._a enfrentar una pr·:>tlemaf.ica constante.La informalidad a través de acti-

vidades como el ~reo informa.1 o ambulante, representaron una alternativa 

efectiva e innediata a un estado de creciente marginalidad ocupacional, ofrg 

cia una alternat.iva a la disminución de los salarios, una oportunidad efecti

va de empleo, una o¡:x:ión que ellos log-raron, y que el Estado por sí mismo no 

podía ofecerles. 

El Estado y la planta industrial habían agotado las posibilidades de -

empleo para un enorme sector de la población , por otra parte el valor de 

:.os salarios también fue' disminuyendo, as! las actividades informales 

y fundamentaln'entc el ccmn:cio infernal o ambulante se convirtio~ en una 

enoti!V? posibilidad de enfreatar este estado de marginalidad ocupacional. 

T.a econc:rnía informal aparece corro una respuesta a este tipo de margi

nalidad, se .. desarroua espontáneamente y crece a riuoos acelerados al no e-

xistir otro tipo de oix=iones de Bnpleo. En lo que respecta al carercio in-
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formal. se establece ccm:> un empleo general izado en la vida urbana de la -

Ciudad de MeXico.SUrge de la marginalidad y opera marginain..nte 

Por lo tanto ubicar el origen de la problemática del comercio informal 

a partir de 1940 es una condición fundanental,ya que como hemos visto, en 

este m:mento energe una transformación global de la estructura del país. 5e 

elevó y estimuló a través de la industriali.zación el crecimiento de las ciu

dades, este proceso fue decisivo para elevar la ma.rginalirlad, y para manifes

tar una crisis que en los 00' s se hace más evidente, y que se expresa en 

el enorne crecimiento de la informalidad. 

l.a informalidad crece paralelamente a un ritrro enonne, casi 40 % del PIB, 

en la infonnalidad se encuentran distintos giros (lícitos e ilícitos), pero 

dentro de esta econanía el cotrercio informal juega un papel muy imp::irtante. 

La crisis de los so' s, la marginalidad ocupacional transforma la imagen 

de la Ciudad de MP..xico , y así de repente las calles se llenan de ambulantes, 

actividad que nd estableció desde su proliferación los mcanisrnos de control 

de su expansión, por lo que su crecimiento se convierte en anárquico, y de.

sordenado. 

De este modo se configuran distintas mmifestaciones de ~rcio informal, 

o ambulantes. que no tienen semejanza al carercio ambulante realizado anterio!. 

mente. Por una parte existen catr"-rctantes· quer se instalan en las entradas, 

del rootro, ott"os se instalan en el centro, otros en tianguis, unos carercian 

con artículos de alta rentabilidad, y otros solo tienen ingresos de subsisten

cia. De este modo los comerciantes empiezan a ubicarse en categorías distintas 

algunos se organizan, otros no, unos zosticmen a líderes, otros se controlan 
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individualmente, pero todos al org-állizarse bajo distintas formas, empiezan 

a formar una caracterización distinta del coemercio infonnal general.rrente 

realizado en la Ciudad de México, el crecimiento acelerado de esta actividad 

así los obliga. l.as roodalidades que adquiera el canercio ambulante, solo -

muestran que su penetración en la econanía es más importante de lo que pare-

ce. Adecua m::>delos especiales y manifestaciones no precisas, debido a que se 

fue desarrollando anárquicamente • 

Dentro del corrercio informal, se dan ctegorías muy marcadas, algunos 

solo pueden rrnntener un pequeño puesto en las fueras de los mercados pÚbl i-

cos, o intalarse en los tianguis alrededor de la ciudad¡ otros podrán insta-

larse en b.-1zares o en concentraciones de ambulantes . La diferencia fun-

damcmtal entre el comercio informal en sus distintas caracterizaciones no se 

basa fundamentalmente en el tipo de puestos que tengan estos ~rciantes, 

este criterio es muy subjetivo, principal..rrente la diferencia entre el carer-

cio informal se da en el nivel de ingreses, en los que venden artículos de . 
subsistencia y los que ccm:?rcian con artículos de alta rentahiliddd. Y en 

este sentido estos dos tipo de C'Cm?rcio informal, se encuentran en todas la ti-

polo:,¡ías del ectrercio informal o arnbl.llantc en la Ciudad de ?ifuc.ico. Es de-

cir en concentraciones de ambUlantes, · en bazares, en tianguis, y en el -

misroo Metro encontraremos co:oorciantes que obtienen ingresos apenas para -

subsistir, mientras que dentro de esto~ tipo de carercio ambulante existen 

los que tienen ingresos millonarios, considerados los grandes caciques del 

runbulantaje. 

F.ste crecimiento eleva dentro de esta actividad una problemática crí-

tica. El ~rcio ambulante en la Ciudad da ~ico es un problema. funda -

rental para el lbpartancnto del Distrito Federal y para algunas Delegaciones 
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políticas . La corrup:::::ión, el liderazgo y el rOOer alcanzado por est-3 ac

tividad así lo indican. Herros visto como el bocm -:te esta actividad causó 

estragos en toda la ciudad, desde el repudio de l.os =arerciantes estable

cidos txJr la canp:?tcncia desleal hasta el deterioro de los lugares pÚbli -

cos • Uno de los conflictos principales en el comcrc:o inform:i.l. es el que 

se da entre el sector form.Jl y el informal. El sector fot7.\al rechaza esta 

actividad p:>r que estos evaden impuestos, dejan de scrn2terse a una serie 

de requisitos esta':lleci:los por el Edo. además de invadir tas entr:idaLi de 

sus negocios. Pero al trás de esta imagen está la que rev~l·J roro el sector 

fonnal alimenta de mercancía a los inform"'lles o arnblllantes, p:ir lo que el 

sector fonnal entra en contradicción. La lucha en lns calles pcr los es

pacios representa la lucha por el empleo , por la estabilidad de ron tener 

una fuente de subsistencia que solo el ambulantaje ofrece. 

La resp::msabilidad del Estado en este sentido, no ha sido precisamente 

la de mediador de conflictos scx:iales, golpea y reprinE al ambulantajc, le 

establece limitaciones, fundarn?nta su control sobre esta actividad median

te medidas particulares , dictadas unilateral.mente por los delegados pol í

ticos de las distintas delegaciones, que al no e..xistir un regtarrento for

mal carecen de legitimidad. 

En una actividad en la que intervienen solo en el Distrito Federal casi un 

millón de personas, cuando el F.stado no tiene un reglaroonto adecuado a las 

necesidades actuales, y cuando esta actividad resulta tan rentable para 

formales , para infonnalas y para el mismo E..o:;tada, tma actividad que tie

ne muchos interesas y todos pretenden tener la razón, la necesidad de re

gular el carácter de esta actividad objetivarrcnte resulta una tanor muy 

delicada. 
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El Estado al igual que el sector fonnal de los establecidos, señala 

la necesidad de hacer tributar fiscalmt..">flte a estos infoat\Clles , por que 

financiera.rente estos ingresos significarían un gran impulso a la econan1a. 

Pero el Estado al reprimir y enfrentar al comercio ambulo.nte ignora 

su esp::msabilidad coroo Estado, y políticamente juega un papel delicado con 

este sector de la población, que en un m::rrento determinado pcrlría enfren

társele direct3!:Eflte. 

El Estado establece concertaciones con las líderes, que actúan como in

tetl!)2diarios entre el sector fonnal y el informal. Y en esta relación acu -

mutan JX)de>r y lo h.ogitiman en la extorsión y en la corrupción. Por otro la

do al entrar en contradicción las posiciones del Estado con las de los lí

deres important'!s , se hun organizado para realizar frentes unidos para 

rechzar alguna•; disposiciones legales, en este sentido en ciertos IlUIJ2ntos, 

la contradicción entre F..stado y lideres, se manifiesta en acciones de -

repudio a los reglarentos e impuestos , porque para los líderes más que 

atentar contra el comercio ambulante atentan contra su ¡xxlor y su nunipu

lación. 

A través del PRI, las grandes organi?.aciones de ambulantes debilitan el 

movimiento independiente del ambulantaje al tratar de centrnli?..ar el poder 

de las organizaciones del comercio ambulantes en una Central Unica y oficial. 

De consolidar una central única pri!sta, los roovimientos independientes y 

el futuro del a.mbUlantaje desaparecerían, y el Estado a través de la OJOP, 

controlaria henréticrurente a esta actividad a través de las alianzas entre 
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sus líderes . La insti tucionalizació:i del ambulan taje ~di ante la vía de 

la centralización en la CNOP es el gran ¡:eligro que corre el ambu.lantaje 

ya que de este rro::lo beneficiaría pri:'lcipa.lemente a los líderes, a los em

presarios, al PRI, y al Estado , mientras que tas personas que trabajan de 

esta actividad se verían controlados ,-sí es que no to están ya -, por las 

disposiciones oficiales del PRI. 

Es reglarrento que se echará a andar este año, no contempla un estudio 

preliminar de las toodalidades que tiene cada tipo de comercio informal, un 

reglruti?nto corro et que se utilizará solo logrará ser un instrunY?nto para in

tegrar al carercio informal a ta actual política fiscal del gobien1u. 

El deseo de formalizar al ~rcio inConnal en téI111lnos amónicos no se 

logrará si los intereses políticos se anteponen. El Estado seguirá obstaculi

zando cuando debería estar facilitando la autogestión. AutQ.Jestión que algu

nas concentraciones de ambulantes ya están echando a andar, y que el Estado 

obstaculiza. Esta autogestión mercantil del ambulantaje, no se consolidará 

mientras el e!:ltado mantenga su tutelajc dentro de la F..conanía informal. 

Los actuales propósitos para formalizar esta actividad aún no son cla

ros, por lo que es necesario considerar que la solución detcrá plantearse! 

en términos de una regulación del ambulantaje, y esta medida según lo ob!;er

vado, no parece ser inmediata. 

El espíritu empresarial de los informales no 10 han sabido aprovechar 

y se cae en el peligro de desperdiciar el potencial de esta econanía alter

nativ.l . El hecho d~l enorme crecimiento de el ct:xrercio informal solo ha 

t:eneficiado a algunos cuantos. Si bien el ~rcio ambulante r.c realiza in-
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forma.J.mente por que no pagan impuestos o se saneten a los requisitos fOF 

males de la econanía, los mayores beneficiados por este estado actual -

del canercio informal, son los formales. Es decir, una economía fonral, -

que alimenta a través de mercancía a una econcxnía subterránea. que trabaja 

por debajo de lo establecido . Para los canerciantes formales, y los mis

mos empresarios formales, la existencia de un coroorcio informal cano el -

que existe en la Ciudad de México, solo significa una ampliación de sus -

sistemas d~ cooercialización, que en lugar de limitarse únicamente a ven

derse en sus tiendas, se promueve a través de los puestos callejeros, y a

sí lograr en otro ~io una ampliación de sus ingresos. Significa únicaJIEn

te otro Jll3rcado diferente, un mercado que le pennite al formal, evadir el 

pago de impu2stos, s;:icar su m:!rcancía de saldos, y sus excedentes que ya 

no se pul'!den vender, esto e."'=?1 ica que mJchos productos qui? se venden en 

la Cillle a posar de r;er de m<:lrca, no ofrC1..""en la garantía y la calidad que 

!.os product.os de tienda 'ofrecen. En fin , es un m?rcado que los ~rcian

tes establC'Cidos y el sector formal repudian , pero que al mism:J tiempo 

ells mismos alim:mtan. 

Un proye?Ct.o adecuado es el que debería de servir para estimular for

mal.Jrente al canercio ambulante, aporarlos y aprovechar su enorroo. poder 

econánico y ¡xitítico que representan. Políticamente el r:.stado del:e ser 

cuidndoso en el rnunejo de este fenárEno. de no ser así este sector p:>dría 

result.ar un cl13rento de gran conflicto parn la ¡x>lÍtica urbana capitalina. 

El Estado el sector empresarial fornnl, deberían admitir que esta 

actividad no puede desaparecer, pa!'a el ~rimero represnnta una fuerza Í>'J

lÍticill\'iCnte, y cm ténninos de política cconámica detienen el desempk'O y 

la pobreza en la ciudad, y para los form1les, resulta una opción de colo-

car sus productos en un rrercado CatP el nErcado callejero, 
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En fin que este tema. es delicado y que las vertientes que toca son am

pliils y por lo tanto no se puede dar gusto a todos. En este sentido, la -

actual achninistración del Departanento del distrito Federal , ha tratado 

de concertar opiniones de los distintos actores del problema y tratar de 

dar una solución adecuada. Es hasta este mr::xrento cuando la autoridad ofi -

cial - la representada por Manuel Ca.macho SOlÍS en el D.D.F.- reconcx:e y 

enfrenta et problema , esto queda expresado en las acciones que hasta es

te ITOrento se han realizado, las consultas sobre earercio AmbUlante y Vía 

PÚblica y la redacción del Anteproyecto de Reglamento de Ccm?rcio .l\rnbu

lante y Vía PÚblica elaborados por la Asamblea de Representantes del Dis

trito Federal docurrentos que adolecen de varias cosas, pero que que plan

tean el pnner intento ¡:x>r regular oficial.rrente esta actividad, que astam:is 

seguros que no desaparecerá, no puede desaparocer. 

Coincidimos totalm:mte con Hemando !)} soto, en el papel que le asig

na a las actividades informales, en el ptip:?l fundartEntal de estas acth·i -

dades corro una econanfo m.1.s productiva que la formJ.l, alternativa, que 

sabiendo unificarla con la actual econanía fonnal desarrollada un gran 

impulso al desarrollo de las econanfos de los países latino:urericanos, a

provechar el potencial de casi un t1~ del PID a nivel latinoarooricano 

significaría un gran paso. 

Deberoos decir que este ideal solo se concretará si particularnentc países 

corro México logran aprovechar este valor potencial de la econClTIÍa infonn<ll / 

que en el corrercio infonnal representa un poder enornn. D::?l misrro m:x!o , 

se debe raalizar antes que nada, el establecer los reca.nism::>s que impul-

sen , regulen y le gitincn el caráctcr de esta actividad. 
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El problema es canplejo, pero también las propuestas son runplias, 

hocho en el que no ácbe intervenir para obstaculizar el papel político, 

si bien el Estado debería estar facilitando , m:?diante estrategias que 

permitan aprovC!Char el ¡xxier econémico de esta actividad, del misrro no

do dctx! promover la dem::x:::racia y la independencia de las organizaciones 

no interviniendo tratando de institucionalizar a este sector. 

Dl otras p.1labras 1 que de continuar la tendencia de la centraliza

ción de las organizaciones a la COnfederación Nacional de Organizaciones 

Populares , 'l m:odiante el control polf tico PRI-GOBIERNO, esta actividad 

solo continuará siendo una alternativa de empleo informal tolerada por 

el Estado, pero jmnás se reivindicará el papel auténtico que debe tener, 

el de impulsar a los particulares en el carercio la autogestión . 

'[)'2sgraciadrurcnte la tendecia a la institucionalización en el coocrcio 

inConMl crece día a díar Los grandes líc!eres pactan con el Estado única

mC!nte las fOtlMS en las que se deberán scgui trabc1jando en la calle, pe

queñas reformas , a un asuntoque requiere urgentemente de rredidas de fon

do • Si el papel del carercio informal se mantiene en este nivel, se des

truirá al tnistl'n tiempo un enoI'lOO' potencial empresarial, al cual De Soto, 

y nosotros le adjudicamos una gran es¡-:;eranza, la esperanza de un rrejor 

nivel de vida p..i.ra los que hasta ahora heros llamado marginados ocupacio

nales. 
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llllICl\CIOf GfJJGllllFICA 1E US ~ 

<XH»fl1UICTlllll!S 1E Nlll!Nfl'ES 

CONCENTRACIONES CON MAYOR NUMERO DE PUESTOS llMim>.Nl'ES ( PERMANEITTES), 

FUENI'E: cámara nacional de Carercio del Distrito Federal, e 
Investigación ~ro:;;ráfica. 
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Cet!ERCIOS Y P!lES'l'OS AMBULANl'ES 

EN EL DISTRITO FEDERAL 

cocn-:rcio 
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52 

DISfINCJON ENTRE EL COMERCIO ES'l'l\BLECIDO Y EL COMERCIO INFORM;\L. 

Tm'AL: 233, 337 

FUENTE: C/\MJ\RA NACIONAL DE COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL, 
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MiF.XO 3 'l'O'l'AL DE COMERCIOS EN EL DISI'RI'IO FEDERAL 

- ORGANI~ c::J AMJlULANl'E 

A. OBREXlON 

CUJ\UITTEMOC 

G.A. MADERO ···········"······ 
IZ'l'J\CALCO 

"============m=L=~==:-~ruESro====s=====-<====~~o""""======-=~~o 

FUml'E: CAMllRA NACIONAL DE COMERCIO DEL DISl'RI'IO FEDERAL. 
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