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1 • 1 DESCR 1 PC ION DEL PllOBLEMA 

En Mé"' 1co, dondP nreva lecP. c1•ec1m1ento econ6m1co 

apoyado en grandes desigualdades soc1al0s y altos grado'!i de 

concentración, man1f1esta de manera relevante la 

presencia de una gran cantidad de person~s dedicadas la 

actividad del Comercio en la Via Pública. Hombres y muJeres 

de toda~ las edades, que se han convertido parte de 

nuestro pa1saJe urbano, se. les encuentra vendiendo las más 

diversas mercanc1as1 desde dulces, accesor1os para 

vestuarios, hasta herramientas, animales, aparatos 

eléctricos, etc.,. Se pueden encontrar lugares bien 

definidos, algunos de manera 1mprov1sada 1 en ocac1ones 

agrupados, en otras d1sem1nados o simplemente deamb1Jlando por 

los mas variados lugares; tend1?os las calles más 

transitadas 

verdaderos 

puestos metálicos donde llegan 

laberintos sobre plazas, eKplanadas, 

formar 

calles 

''eKclusivas'' para esa actividad, terminales de camiones, a la 

salida de &Hpectaculos, hospitales, en las salidas de las 

estaciones y los vagones del Sistema de Transporte 

Colectivo <S.T.C.> Metro, lel mas importante transporte 

público de nuestra ciudad>. 

Aparentemente este fenómeno muy común en todas las 

sociedades urbanas actuales y se da de manera mas aguda 

los paf ses mas pobres. Cada uno tiene propias 

características y las relaciones sociales que se manifiestan, 

en sus mas variados niveles, están generando problemas muy 

especiftco~ en cada sociedad. 
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Para dar cuenta de la maqn1tud que tien~ éste problema, 

en la Ciudad de México podriamos ver quez s1 1980 

calcula~a que ex1stiar1 alrededor de 17,640 "vendedoreG 

ambulantes" <V.A.> que representaban el 1'/. de la PoblaciOn 

Economicamente Act1va PEA y se ubicaba &n lugar numero 18 de 

las 22 ramas incluidas <seqUn Anuar10 Estad1st1co del 

D1str1to Federal del lnst1tuto Nacional de Estadtst1ca 

Geografia e lnform.\ttca, lNEGl> y en 1986 la est1mac1ón fué 

de aproximadamente de 20~,000 V.A., colocandose la 8va. 

actividad lsegUn la Encuesta Nacional de Empleo Urbano del 

lNEGl>, y st consideramos que ha tenido un crecimiento de 

de 16'/. ( l 1 1 entonces puede pensarse que el número dP 

vendedo1·~c. vi~ públlCd dPI 01slr1lt1 Fede1·al 

actualmente los 500,000 (2). 

En ésta actividad existen una gran cantidad 

expresiones que van desde la influencia en la reproducc10n 

del capital, la lucha por el espacio, la "mara1nac1on" social 

y económica, la extorsión, la corrupción y hasta la identidad 

l t 1 Sodi, Deme trio. "De 3"0 a 401tJmi 1 vendedores ambuhntes 

hay en el D.F. "en LA JORNADA, Di,irio de México, 2 de abr1 l 

de ¡qq"• p.p. 1, 12, 

121 Devars, Artane; Victor Manuel Ju.\rez. "Camerc10 

Ambulante: Poder y Corrupción" en EPOCA, Semanario de Méx1co, 

23 de dtctembre de 1991. No, 29, p.20. 

7 



un1f1cada de grupos en la secuela por la defensa de sus 

intereses. 

1.2 OBJETO DE ESTUDIO: 

Durante los meses de mayo y Junto de 1992 se 

manifestaron de manera relevante algunas actitude~ en torno 

al fenomeno de los "Vendedores en la Via PUblica" ( V.V.P.> 

de la ciudad de MéKtco quedando patentes en la mayor parte 

de los medios masivos de información. 

Las organ12ac1ones de los Comerciantes "forma les", 

algunos funcionarios pUblicos, medios informativos y algunos 

ciudadanos, se man1f1estan en lucha abierta contra las 

actividades del comercio ''informal'' en vla pública. 

Las diferentes organ12ac1ones de comerc1antas ''formales'' 

argumentaron que mientras ellos son aCoQados fiscalmente, 

los comerciantes "ambulantes" ademA'li de que son una 

competencia desleal que ha venido mermando Qus ganancias poco 

poco y son un ''desorden ecológico'', no eK1sten para el 

Fisco. Esta s1tuac1ón creó diversas actitudes: desde acuerdos 

con el gobierno para evitar el crecimiento de asta act1v1dad, 

debates algunos programas televisivos y radiod1fusoras y 

el cierre de sus establecimientos como protesta. Pero la 

respuesta no se deJo esperar, ya que los Vendedores de la Via 

Pública declararon diferentes medios informativos que 

no se mover tan de "sus lugares" hasta que tuv 1eran lugares 

pote ne 1 a lmente igua 1 es para sus ventas. Ademas 
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.. 
recorrido de uno de los representantes de los comerc1antP~ 

establecidos del Centro Histor1co de la Ciudad de México, por 

esas calles, result~ ser agredido por vendedores ''ambulantes'' 

de la zona. 

Por otro lado, autoridades del S.T.C. "Metro" 

man1f1estaron en apoyo permanente al Departamento del 

Distrito Federal en los operativos para evitar '' v.v.P.'', ya 

que algunos meses anteriores la mayor parte de l•~ 

instalaciones de este Sistema era ooJeto de tnumerable, 

comerciantes, al grado de que se conv1rt1eron en gran 

r1e2go para la seguridad del transporte. Como medidas para 

soluctonar ésto se crearon andadores comerc1ales y paraderos 

especiales para reubicarlos. Pero aún no queda superado este 

problema; una agrupacion de tres mil ''V.V.P.'', manifestaron 

que Jos paraderos conde Tueron reub1caaos resultaron un 

fracaso comerc1al y amenazaron con invadir de nuevo los 

pas1llos y anoene~ de éste s15tema de transporte. Adem~~ 

eM1st1eron denuncias, durante este per1ado 1 de que poco 

poco se empiezan a Juntar V.V.P. en la Linea No. 2. 

Las autoridades gubernamentales, a través de Delegados 

Poift1ccs, miembros de partidos pclit1cos en la Asamblea dP 

Representantes y hasta el mismo Regente de la C1udad tuv1eron 

una part1c1pac1on muy activa en la toma de dec1s1ones sobre 

el t6p1co: El Regente de la Ciudad, Lic. Manuel Camacho 

Sol1s, dtas defipu&s da que en comparecencia ante la A.R.D.F., 

donde reconoció que eM1sten ''precar1os equ1l1br1os'' entre 

or9an1zac1ones 1 pArt1dos pol1t1cos, autoridades cap1tal1nas y 
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ciudadanos, que pueden romper en cualqu1ar momento y agravar 

la s1tuac1ón de la c1udad con altos costos soc1ale•, propu•o 

un foro abierto para soluc1onar el problema de lo~ ''V.V.P.'', 

ya que "no se puede hacer con prisas irre•ponsables". 

Mientras qua el Delegado Polltico de la OQ\egaciOn Venustiano 

Carranza al igual que el Partido de Acc1ón Nacional 

manifestaban que habla que ponerles un ''1hasta aqut 1 ''. Olas 

después eran golpeados algunos comerc1antes de los paraderos 

del Metro ZaraQoza para ser desalojados; Motivo para que el 

Comité de Atención Ciudadana de la A.R.O.F. solicitara el 

cese de los re•ponsables de tal agresión. Por otro lado un 

reportero es agredido por inspectores de vla pUblica después 

de que los sorprendió en actos de corrupciOn con los "V.V.P." 

en la ''Plaza Pino Suarez''. 

En lo que respecta a la relación entre agrupaciones de 

''V.V.P.''; se puso de man1f1esto algunas connatos de v1olenc1a 

por desacuerdos en el uso de espac1os en vla pública, tcomo 

en el caso de Tep1to, donde resultaron algunos heridos y el 

Metro "Zapata"), En algunos casos los enfrentamientos se dan 

entre grupos de diferente f1liación polltica o simp\•menta 

donde lideres se disputan mayor presencia polltica y 

poder económico. <Comerciantes y vecinos demandan que se ponga 

un ''alto'' a lideres de ''V.V.P. ''ya que venden espacios de 

vla pública). 

Estos acontecimientos, man11estado~ durante éste periodo, 

claramente y de manera general nos indican que se trata da un 
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problema de grandes magnitudes y que el enfrentamiento entrp 

los di ferent.es grupos: con comerciantes organt za dos, ent n!' 

ellos mismos y con instancias gubernamentales, corresponden a 

una d1r,hm1ca en Ja r·elac1Dn de fuerzas entr& d1fere11te~ 

cla5es sociales que act1Jan en func1Dn de sus interese~ 

respectivos. Asl pues; las practicas de los vendedores en 1<1 

via pública contrabienen un "orden eo;.tablec1do", y parecP 

lógico extraer a conclusión de que nos encontramos frente al 

surgimiento de un nuevo conflicto social. 

1.3 DEFINICION DEL PROBLEMA 

Ante ésta s1tuaciDn, y sobre todo durante la década dP 

los 80's, cuando se emp1eza a avisorar qu• éste fenómeno se 

un problema de grande9 proporciones, el 

gobierno de nuestra ciudad ha tratado de controlarlo y 

reducirlo; pero al parecer no sOlo no ha podido detenerlo, 

sino ha aumentado en forma cada vez mas rapida. 

La compleja red de relaciones en interacción la que 

esta inmerso este fenOmeno y la importancia de los sucesos 

que por •us tendencias interna• pr1nc1pales 6B han venido 

acumulando nos hacen ver que toma relevancia el nivel 

soc1opoltt1co y como forma concreta la relación que existe 

entre los Vendedores en la Via Pública'' y el Sistema 

Polltico Mexicano. 

1.3.1. DELIMITACION 

En este trabaJo se hará la investi9ac1ón de un grupo 
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muy significativo de Vendedores en Via Pública, que por sus 

caracteristicas tan atereogéneas, <diversidad cultural y 

social>, sus manifestaciones soc1opolit1ca• <determinada9 por 

nivel organizativo>, y por su ubicación, (ref1r1endose 

una región que &stá caracterizada por la centralización de 

actividades económicas, polit1cas y adm1nistrat1vas>; tiende 

a ser representat1va1 Los ubicado• en el Centro Histórico de 

la Ciudad de México. 

Por lo tanto, como abstracción limite se parte des LOS 

VENDEDORES EN LA VIA PUBLICA DEL CENTRO HISTORICO DE LA 

CIUDAD DE MEXICO V EL SISTEMA POLITICO 

Como del1m1tac1ón temporal, parte del supuesto 

coyuntural de que el año de 1992 se est~n definiendo 

algunos proyectos de reordenac10n, reub1cac1ón y control 

fiscal para los vendedores en vta pública, auna~o a ésto las 

nuevas pollt1cas económicas que se están ajustando la 

apertura comercial con Estado• Unido5 y Canada y la l tnea 

marcada como "Liberalismo Social" adoptada por el Estado 

MeKtcano donde vislumbran algunos cambios las 

relaciones sociales, Stn deJar de lado el proceso historico 

de la acumulación de Capital y las pautas de desaJustes en el 

desarrollo de MéKtCO como causas mediatas o profunda•. 

1.4 JUSTIFICACION 

A pesar de que la existencia de 11 Vendedore• la Vta 

P6blica'' es registrada desde hace mucho tiempo, sus pr~ct1cas 
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en forma acentuada y contrad1ctor1a en el modo de producc1Dn 

predominante, se deJan ver a fines de la decada de los B0's. 

Tiempo en el que se empiezan a conocer algunos documentos y 

estudios, muy pocosll>, sobre el tema. Sin embargo es patentP 

que se requiere 1Jn mayor tratamiento por parte de la~ 

Ciencias Sociales, ya que subestimar el fenomeno y om1t1rlo n 

deJarlo la deriva puede llegar a crear ur1 canf1cto mas 

grande con altos costos sociales. 

1.5 OBJEl IVOS DE LA INVES"tlBACJON 

Las estimaciones estadist1cas y los pocos estudios sobre 

los "Vendedores en la Via Pública", en su problemat1ca dentro 

del Sistema Politice del D1str1to Federal, ilustran su 

magnitud, pero poco nos dicen de su naturaleza y posic1nn 

Pstructural 121 en la c;oc1&dad d.e acuerdo con las relac1anefi 

que tienen con los medios de producc1Dn. 

BaJo esta cons1derac1bn, es importante desarrollar una 

visión analitica y critica de éste grupo y sus actividades dp 

acuerdo al sentido que confieren las actitudes 

man1festac1ones mas relevantes. 

11) "La Superficie de la eccnom1• subterranea" en ElCPANSlON, 

re.,,.1sta mensual, sept. vol. XIX No. 47, Mé1c.icc 97 p.t 

<2> Ent1enda'!ie 

partes estAn en lnteracción contradictoria. 
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1.5 .1 GENERAL 

Por lo tanto, de manera genera 1 se pretende 

investigar y aportar elementos cognoc i ti vo• la 

problemAt1ca que existe entre los Vendedores en la Vla 

Pública y el Sistema Pollt1co del D1~tr1to Federal, que 

•1rvan como sustento para todos aquellos que se interesen en 

este problema; ya sea para dar pos1b1lidades de soluc10n 

la toma de dec1s1ones can la expectativa de reducir sus 

causas y efectos, para po~ter1ores estudios, o simplemente 

para quienes deseen conocerlo como parte de formac16n 

en el conoc1m1ento de los fenomenos urbanos de nuestra 

ciudad. 

1.5.2 ESPECIFICOS 

Como obJet1vos especiftcos de este trabaJD se enmarca 

lo s1gu1ente1 

1) Demostrar que el deterioro del ingreso fam1l1ar crea las 

condtctones para que eM1sta una poblact~n potenctal d1~puesta 

a rPr.urrtr al comercio en vta pública 

2> Que la escasa oportunidad de empleo también crea estas 

c:ondictones 

3) Que la actitud de "consecuenc:ta" del Gobierno l>S 

determinante en la insertac:iDn, crecimiento y permanencia de 

ésta poblac10n en ésta ac:t1v1dad. 

4> Que en la espec:tat1va de proteger su "modus vivendi" se 

conforman o se af1l1an an organizaciones que las da presencia 

polttu:a 

5) Que el tipo de organ1·zación en que se involucran y su 
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relación con otras organizaciones determ1na actitudes 

dentro del sistema polit1co, y que éstas actitudes pueden 

rebasar las medidas de control que se estAn planeando. 

l .b Mlf'OTESIS 

Por lo que la h1pótes1s de éste trabaJo, sin deJar de ser 

importantes numeroso5 elementos htstór1cas del desarrollo que 

estAn directamente ligadas can la forma de organización y 

reproducc16tl dR 11uestra sociedad cap1tal1sta, es que: el 

Centro Histórico de lA Ciudad de Mé~1co los ~endedores la 

v1a Pública se presentan como un fenómeno contrad1ctor10 y 

compleJa, en el que 5U permanencia, su constante aumento y 

actitudes en el sistema polltico están determinadas por 

el deterioro del ingreso fam1l1ar, por el desempleo, formas 

de organ1zac1ón y la actitud '-Onsecuente del Gobierno para 

mantener una "estab 1 l idad soc 1a 1". 

l.b.I FUNDAMENTACION 

Los "Vendedores Cal leJeros" se presentan como 

poblac1onal que 

pública de 

dedica a vender mercaderías 

"informal" respecto 

Juridtcas, ademAs de quedar fuera de las 

la v Ja 

las norma<5 

estadlsticas 

oficiales pesar de los esfuerzos que se l1an t1echo para 

mantenerlos baJo su registro. 

El papel desempeñado por éstos qrupos está adqu1er1endo 

una 1mportanc1a cada vez mas qrande porque sus act1v1dades 

han venido afectando intereses de otros grupos que ya han 
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empezado a mantfe•tarise contra ellos en una lucha abierta. 

Los factores que han causado esto eMisten necesariamente en 

1•9 leyes objetivas que rigen el Modo de Producción 

Capitalista; de manera fundamental propician el proceso de 

acumulación del capital. 

En paises subdesarrolladosll) y dependientes como el 

nuestro es caracterlst1ca la baJa ut1l1zac1ón de recursos 

productivos; tal es el caso de la subutilización de la fuerza 

de traba Jo en donde se manifiestan altas tasag, 

desocupación y ''subocupac1ón''. 

Se cons1deran las menos profundas en el fenomeno 

de los Vendedores en la Via PU.bl1ca a la baJa retribución 

económica del mercado de trabaJo y la fa 1 ta de 

oportunidades de empleo permanente. Situación que provoca que 

la población afectada encuentre una al terna ti va de 

subsistencia la "1nformalidad'' 1 y dentro de ésta al 

''comercio en la Via Póblica''. De ello desprende que al ir 

evolucionando este fenómeno ~e van adoptando formas de 

organización para obt•ner cierta fuerza y legalidad wn su 

afán de protegerse en contra de todo aquello que le~ quiera 

U> El término de "subdeurral lo" fué acuñado d95pué• de la 
Segunda Guerra Mundial para caracterizar a low pa1wes que 
de!iignaron cama "a.trazados", en comparación con los 
"avanzados". Se trata de un término apoyada en simples datos 
eshdtst1cos al arden creciente o decreciente de las nivele'i 
de vida <visión muy superficial que oculta el verdadero 
1nilis1s cientlhca e hutórico que conlleva a una relación 
de l!)CplotaC\ón y daminac10n entre diferentes paises>. v111r1Ruy 
111.uro Marini, en DIALECTICA DE LA DEPENOENCIAt Ed. Nva. Era, 
Ca.p. 111 "la problemi.tica del subdeurrollo". 
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afectar. Sin embargo esta parte d~ la población 

aprovechada por infinidad de grupos para distintos fines, 

creando9e una compleja red de relaciones donde las 

principales contrad1cciones se man1f 1estan en de manera plena 

en el Sistema Polit1co. 

1.7 EL ENFOQUE METODICO UTILIZADO 

El enfoque metódico fundamental sobre el que se conduce 

ésta 1nvest1gación es el Mater1al1smo D1alect1co, 

consecuencia, el problema de los vendedores en la vta pUbl1ca 

concibe como un proceso compleJo 1 multtdimensional 

cambiante, y cada fenomeno como elemento del todo, donde 

partes estAn en interacción y conexión internas, siendo a la 

vez productos y productores, determinados y determinantes de 

la realidad concreta ,•• ••• el todo no puede ser petr1f1cado 

abstracción por er1c1ma ~e las parte~ ya que el toda se 

ast mismo 1nteracc1ón de estas ••• "<1>, par lo tanto es la 

tata l 1dad cr1ter10 ep1stemológico, como proceso 

histórico, y se determina su genes1s a nivel teórico. 

S1 el problema en1stemológ1co de una 1nvest1gac1ón es la 

<1> Valencia Garcta Guadalupe y Julia Isabel Flores DAvila 

"El AnAl1s1s pollt1co re91onal, comuderac1ones an torno ah 

construcción de un obJeto de estudio" apuntes, p.148, 

propósito de Kos1k, Karel: DIALECTlCA DE LO CONCRETO, MéxlCO 

1977, Ed. Gr1Jalbo. 
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rftlaciOn que eK\ste entre et 9ujeto y la realídad, esta 

r~lación ~e conoc1m1ento solo puede ser reconstruida en forma 

racional, método y obJeto en 1arma conJunta, donde se exige 

la delim1tación articulada y abierta del obJato, no aplicando 

conceptos en forma mecanica ya que no constituye un recurso 

de carácter explicativo y nuestra capacidad de aprehenderla 

esta seriamente lim1tada. 

1.8 PROCEDll11ENTO HRl\l. DE lll INVESflllllCION 

En particular se determinaron la• cautias inmediatas de 

los vendedores en la vla pública, asi como sus ef9ctos 

inmediatos en sus respectivas relaciones de tnteracc1án. Se 

analizaron sus elementos y tendencias internas pr1ncipales, 

para llegar a establecer la abstraccibn b~stca inicial o 

limite• El deterioro del ingreso familiar, (ya •ea por falta 

de ocupaciQn, calificación y/o retr1buc1ón adecuada la 

dinAmica de consumo bAsico y necesidadP.~ de sub•1stenc1a) que 

9irvió como punto d~ partida para la s1ntes1s posterior y que 

dió como resultado la determinación de las pr1m:ipales 

relaciones de la causa esencial menos profunda <inmediata) 

<ManifeetadaB en ~us actituda6 dentro del Sistema Polltico, 

ya sea como organ12ac1ones o como individuos>. 

La invest1qaciOn, globalmente, est~ conw1derada en tres 

grandeg li"tapasi la planeac1Qn, la investigación tePric.a y 

referencial y la investtgac10n de campo prop1am•nte. 

En la primer.a se elabor6 el plan de ínvest1gac1ón 
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quedando en la forma s1gu1ente: 

l. Planteam1ento del Problema 

a) Oescripc10n 

b) ObJeto de Estudio 

e> Oefin1c10n 

-Oel1m1 tactón 

d) Just1f 1cac10n 

2. Objetivos 

a) Generales 

b) Especlf1cos 

:S. Hipótesis 

4. Descr1pcion del enfOque metódico uti11zado 

11 

1. Marco Referenc1al 

2. Aspectos Teóricos 

a) Sistema Polltico 

b) Vendedores en la Vla Publica 

111 

1. La interpretac1on Personal de los ''vendedores en la vta 

publica de la ciudad de México'' 

IV 

1. El caso de los Comerciantes en Vla Pública del Centro 

Histórico de la Ciudad de México y su relac10n con el Sistem~ 

Pal i tico. 
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DESCRIPCIUN DE LAS TECNICAS EMLEADAS 

En lo que las técnicas re~pRcta, cabe mRnc1onar que 

emplearon las b1bl1oqraf1cas, hemerograficas y documentale• 

generales, pr1nc1palmente en la elaboración de los aspectos 

teOr1cos de la 1nvesti9ación. La entrevista dir1g1da de 

informantes clave, el cuest1onar10, y la observación 

participativa; principalmente en el estudio de caso. 
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II 

MBXXCO; UN PAXS COMPLBJO 



11.l.1 Consideración 

El DbJeto de este apartado es el de plantear algunas 

considerac1ones metodológicas histor1cas en torno al 

proce90 avolut1vo del Sistema Politice de Me~1co, Ea decir, 

se enunciarán las cond1c1ones que posibilitaron la forma del 

Si5tema Polit1co actual con el fin de hacer un ajuste 

teórico en la construcción del obJeto de estudio. 

Par~ entender )a relaciün actual dal Sistema Politice 

Mexicano necesario tener una concepe10n de la forma de 

Estado actual. Para hacer referencia, a éste, antea Stii 

p~rttnente hacer algunas aclaraciones ya que muy común 

encontrarse con un uso lMdtscriminado de los conceptos 

Estado, Régimen politice y Gobierno causando 

~onfusión en su entendimiento. 

21 
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II.1.1.1 E!ltado 

Mé~ico t1ene un Estado Cap1tal1sta que, como la mayorta 

de los paises considerados como dependientes, ésta definido 

por las caracterlst1cas de su desarrollo h1stOr1cot 

favoreciendo el mantenimiento y r•producción del capital. 

El Estado cap1tal1sta corresponde un momento 

histórico determinado y es una abstracc10n que concret17r1 

en la realidad de la luct1a de clases bajo la forma de Régime11 

politice. Es producto y man1festac10n del carácter 

1rreconc1l1able de las luchas de clase, organo de dominac10n 

y de opres16n, creac1drl de u11 determi11ado orden que leqall7~ 

y afianza ésta daminac1ón y opre~ión lll, tmediando el choQue 

entra los intereses de clase). 

Pres1samente por ésto y de acuerdo Antonio 

Neqril2l, para fundamentar una canceptual1zación del Estada 

contemporaneo, hay que reconocer el momento cuando el 

< 1> Bolivar Meza Rosendo; "Estado, Régimen Pol I tico 

Gobierno" en REVISlA MEXICANA DE CIENCIAS POLITICAS 

SOCIALES, Ed. Nueva Epoca, Año XXXIV, octubre- dtc1•mbre No. 

134 1 1988 1 p.144 apud. Lemn, V. l. " El Estado y la 

revoluc10n" 1 OBRAS ESCOGIDAS, Ed. Progreso pp. 297 1 298. 

(21 Negr1, Anton101 "John M. Keyne'.i y la Teorh. Cap1talista 

del Estado en el '29" en ESlUDIOS POLlTlCDS Not.i, 3-4 Vol. 5 

Jul-d1c. Facultad de C1enc1ac;¡ Poltt1cas y Sociales UNAM, 

198b, p.21. 
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proletariado descubre su autonomta de clase. A•motandose 

junio de 1848 cuando las plazas de Paris fuoron escenario de 

la reun1ón masiva de obreros, en 187~ cuando con su derrota, 

en Parts, la comuna sufre un desalimnto y surQe la palabra 

orden de partido y en el octubre roJo de 1917 cuando se 

corona al mov1m1ento obrero, y Junto con él, el proyecto de 

clase que indica el reconoc1m1ento de su identidad. A partir 

de aqui se puede hablar de una autonomia de clase y una 

conciencia que es •• ••• la ónica herencia válida históricamente 

para las masas trabaJadoras hasta nuestros tiempos. (herencia 

que el E$tado moderno se ha ~ncargado de ocultar b&JO la 

magia de sus grandes mecanismos capitalistas ••• '' (1) 

El Estado actüa mediando las contradicciones de clase y 

garantizando la acumulaciQn de capital cualquiera que sea su 

forma. Ha Jugado un papel muy importante en el desarrollo del 

capitalismo, tanto hacia el interior de las sociedades a las 

que se les impuso, como al exterior a lo largo d•l proceso da 

mundial1zacibn, desde el Estado ''absolutista'' que por medio 

del mercantilismo le dió un fuerte impulso al capitalismo, 

hasta la consolidación del sistema imperialista con la 

polftica librecambista, <en las formaciones sociales qua ha 

permitido el ulterior desarrollo), haciendo posible la 

sustitución del plusvalor absoluto al relat1voe En escancia 

éste gran aparato del capitallsmo, que a toda costa impide 

11) Negr1 1 Antonio.~ p.21. 
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forma de introm1siDn que pueda afectar las 

condiciones de producción prevalecientes, trata de seguir 

manteniendo por la fuerza y en condicione~ de opre9ión a la~ 

c 1 ases e)(p lotadas. l 1 > 

El Estado se considera un producto de la ~oc1edad, pero 

a ~u vez rebasa a ésta, ya que es una fuerza y un poder que 

brota de la sociedad para mediar las contradiccione& de 

clase, pero por regla general es de la clase económicamente 

mas poderosa y con ayuda de el se convierte también la 

clase polit1ca dominante. l2>. 

E~1ste un compleJo de inst1tuc1ones que cumplen y 

participan en ciertas funciones del eJercic10 general 

abstracto y público de dom1nac1ón del Estado en la sociedad. 

Este concepto lo trasciende a las tunc1ones e instancias del 

Gobierno central incluyendo aquel las i nst 1 tuc ione'3 

eKtraestatales como asociaciones, gremios, partidos politices 

y medios de comun1cación de masas. <1>. 

ti> Sonntag, Heinz Rudolf y Valec1llos, Héctor. "Nota 

Introductoria sobre la problemática teórica del Estado 

Cap1tal1sta" en EL ESTADO CAPITALISTA CONTEMPORANEO, Ed. S. 

XXI 1 t1éx1ca, 1988, p.10. 

<21 Tener el control del Rit91men, burocracia y eJerc1to 

(aparatos de Estado), s19n1hca el Poder, enlonces cuando o;;e 

habla de Eo;;tada, se habla de é•ta ft<:}ura que es la clav_e de 

la leq1t1m1dad. 
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El Nucleo Estatal ésta formado pr1nc1palmente por 

instituciones pollt1cas, fuerzas armadas, el Jefe de Estado o 

Gobierno con su equipo de colaboradores inmediatos, la alta 

burocracia ministerial y en ocac1ones también los organos 

centrales de planif1cac1ón y partes de la just1c1a.t2> 

Las funciones del Estadoi 

El Estado Cap1tal1sta crea las cond1c1ones materiales 

generales de la producción C1nfraestructura>. Determina y 

protege sistema legal general en la que ocurren relaciones 

de los suJetos <legales> en la sociedad capitalista. Regula 

los conflictos entre clases y de •er necesario emplea la 

coherc1ón y represión; todo ésto encaminado a oarant1zar y 

expandir el capital nacional <3>. 

El Estado Capitalista es un elemento que garantiza la 

regeneración de los cap1talea. Es parte activa en el proceso 

de reproducción de capital y tiene una autonomta relat1vac ya 

que existe una d1stanc1a entre él y los intereses de 

determinados sectores capitalistas. Defiende al cap 1ta1 

nacional por completo y no determinados cap1tal1stag, 

aunque muchas veces tenga que pasar QQ.C.. sobre ~ ~ Q..g_ 

(11 Bolívilr Meza ~ p.146. 

(2) 1b1d. p.147.!R.WL.. Evers, Tilman. EL ESTADO 

EN LA PERIFERIA CAPITALISTA. México, Ed. S. XXI, 2da.ed. 

1981. 

(3) Sonnh9, Heinz y Vahcillc& Ccomps.> ~p. 94 
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~. El carácter del Estado se define por el proyecto q 

defi•nde y no por los agentes emptr1cos que en el participan 

( 1). 

Las formas de Estado siempre corresponden a determinada. 

época y las d1st1nta9 formaciones sociales que é"itA11 

incorporadas al modo de producc10n. Pero cualquiera que 

su forma, no puede ocultarse su verdadero f 1 n; que es la 

reproducción dP. las cond1c1ones de e~plotactón. 

Durante largo t1empo el Estado capitalista estuvo 

penetrado por una estructura ideológica de herencia feudal, 

en donde la ideologta compartta con el Estado el papel 

legitimador del order1 econ6m1co y social en asenso, hasta qtJe 

llegó ser maduro y empezó generar una dominación 

tdeológ1ca que le correspondia que la heredada. E9 aquJ 

cuando nace la sociedad civi 1 tan fuerte y tan importante 

el propio Estado en algunas sociedades, capitalista~ 

centrales, en las postr1merias del siglo XVIII y en las 

pr1m~ras decada6 del XIX. Ello marca también el tnicio da 

toda teorización liberal porque quer1an asignarle 

papel pasivo de no intervenciOn en la economla. <2> 

El Estado Ltberal se apoyaba en los derechos del hombre 

lburgues) y derechos de la naturaleza <historia de la 

producción capitalista de la mercancfa>; sustancia misma de 

<11 Bol1var Meza ~p.149. 

<11 Sonntag, Heinz y Valecillcs, ~ p.p.10,11. 
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la 9oc1edad civil burguesa ~ue se presentaba como autbnoma y 

autorregulable en su producción y organ1zac1ón social, y como 

libre de poder en cuanto i9ualdad y sociedad de libertad. Lo 

que conlleva a tener un constante aumento de riqueza y que al 

estar emancipada de todo poder, también es neutralizadora da 

éste; El E~tado Liberal de derecho era la condición eKt•rna y 

de emergencia para la realización de la sociedad Estado 

Gendarme .. (1) 

Es Alemania el primer pais donde el Estado ampl1D su 

campo de acción e interv1no procesos econQm1cos, en lo que 

se ha llamado la econom1a de Querra, ldurante la Primera 

Guerra Mundial>. Pero ralz de la larga crisis del 

cap1tal1smo, entre 1914 y 1945, que culminó con los sucesos 

de octubre negro (1929> y confllctos de clase, la ampliación 

se impuso en todos los demás paisa• metrOpolis y en al9unos 

depend1entes en vlrtud de que no auperaron las fuerza~ 

del mercado y la prop1a econom1a ex1q1ó algunos cambiOfi en la 

relación entre el Estado y la economía. <2> 

En cierto sentido el l~pso entre 1914 y 19q5 es el de 

<ll Valenti Giovana, Fernando Ba2ua S. y lUls f. Agu1lar 

Villanuevai <ponenda) del Coleq10 Nacional de Sot1ólogo&, 

"lTecnocrat&s o polttico11? I Nota11i acercad• la buroc:racu 

est.ttal me>ticana" en EDO. SOC. CJVll. EN MEX. CONTEMPOR. 

(mimeo) 2do. Congreso Nal. de Soc1olo9h, Héxico1 mano 1981. 

t2) Sonnhg, Heinz y Valecillos 1 g1l:S.!L.. p.p.10,11. 
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la larga muerte d& la eoc:tedad c:iv1l y el tn1cio de la 

menos larga agonta del liberalismo. 

Todo ello ex1gia al E9tado cap1tal1sta una intervenc1611 

en la esfera ldeolóqica, que tiene paralela en la 

1nterpenetractDn con la economia, donde los procesos adRm~s 

de ampliar 

crear 

su campo de acción lo obltQaban, 

cantidad qrande de nuevos 

al Estado, 

aparatos y 

tnst1tucional1zar su func1onam1ento por la via Jurid1ca. <t> 

En 1945, como consecuencia de la Segunda Guerra 

Mundial, el cap1tal1smo experimento otro ciclo de expans1Dn 

intensivo sufriendo un cambio en su manera de funcionar. El 

camino hacia el capital monopolista, in1c1ado antes de la 

crls1s y ampliado por ella, le habia devuelto al Estado la 

importacta que de hecho nunca ha deJado de tener. Es pres1so 

reconocer que el Estado en las formac1ones soc1ales del 

capital 1smo dependiente est~, tan mas, estrechamentp 

vinculado con el desarrollo y funcionamiento econDm1cos que 

las del cap1tal1smo de las metrópol1s, hasta el punto de 

que muchos paises dependientes implementaron el capitalismo 

de Estado; que hacen al igual que el capitalismo monopolista 

de Estado los paises metrópolis la separación entre el 

sector privado y el sector público de la "economta cada vez 

mas i lusor1.-". t2> 

<11 Sonnt~g, He1nz y Valec1llos, QQ.JJ.h p.12. 

<2> 1b1dem. p.p.12-15. 
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El Estado, •ntonces, al convertirse en parte interna y 

fundamental de la sociedad en cuanto a su conjunto, condición 

intrinseca de la realización de la socied1d1 Estado como 

$0Cledad civil ampliada a sociedad civil Estado Ampliado. (11 

11.1.l.2 Régimen Politice: 

El· Rég1men es la eMtstencia material con la que el 

Estado adopta determinada forma. Se manifiesta y act~a 

tráves de él y siempre correspode a la fage que 

encuentra la acumulación de capital y a la estructura y 

correlaciin de ldS fuerzas sociales. l2) 

La forma del Régimen esta fundamentada por la instancia 

polit1ca, y éste está representado por les poderes: 

Ejecutivo, Leqislattvo y Jud1c:1al. c_qn !A .u!~ Q..g, f.'_qa_f:ftftlent¡a...c. 

los intereses~~ '.§:Oc1edad adopta formas institucionales 

para garantizar y preservar la funciin del mismo. Pero la 

1nstanc1a política siempre está relacionada a los intereses 

del Bloque de poder que mantiene hegemonía, mismo que Be 

encuentra al nivel de la lucha de clases <31. 

El Régimen Polit1co es una variable para conocar la 

(1) Valentt Giovana, et.al. ~p.~. 

<21 Boliv1.r Meza Q.l!ú..l..L_ p.p.ISb,157. 

<3> H1.blar de bloque he9emón1co, •s hablar de ljlrupos que 

difunden relac1onE!s de clase burguesa o rehc1ones de clase 

proletaru. 
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forma dP Est;ado quR SP. P.•t• dando. 

La funciOn de legit1mac10n y la correlaciOn de las 

fuerzas sociales se encuentran a nivel de Régimen. Las formas 

institucionales que adopta el régimen varian de acuerdo 

determinadas situaciones, como son la estructura de claseti. 

la tradiciOn h1stOr1ca, formas de organ1zaci6n social, la 

fase de acumulación, grado de desarrollo polit1co 1 etc.; pero 

SOio son expres10n fundamAntal de f 1 na l 1dade~ 

funcionales. 

JJ.1.1.3 Gobierna: 

El gobierno es el aparato adm1nistrat1vo del Estado y 

su person1f1cac1ón. Adem~s es quién realiza la dirección para 

el funcionamiento del propio Estado a través de personas y 

los organos encargados para éste fin¡ realiza la gefit1ón 

polit1ca-adm1n1strat1va de la comunidad. Es la encarnaciOn de 

las altas funciones de d1recc1ón polit1ca del Estado en 

determinados 1nd1v1duos y organ1zac1ones y en 

periodo. 

determinado 

Un tipo histórico de Estado puede conocer varias formas 

1nstituc1onales, d&c:1r, ...-a.ria• raglmenes poltt1cov.. y 

éstos a su vez varios gobiernos; Cl> el Gobierno e9 el que 

habla en nombre del Estado. 

La gobernab1l1dad es el control pol1t1co admin1strat1vo 

<t> Bol1var Meza, ~ p.157 
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en base a acciones colectivas estratégicas realizadas como 

polit1cas pUb\icas que producen solucione~ para \06 problemas 

planteados. 

11.t.2 UNA lNTERPRETAClON DEL ESTADO 

Y EL SISTEMA POLITICO MEXICANO ACTUAL 

El Estado Mex1cano t1ene caracteristicas que han sido 

consecuenc1a del desarrollo histOrico nacional con su 

estrecha relación en el Ambito de comerc1al1zación mundial, 

~obre todo en la fase de conformación imperialista de los 

paises que tuvieron un desarrollo pos1t1vo da sus economtas 

conviertiendo~e en potencias, y donde éste queda inscrito 

el marco del desarrollo del subdesarrollo. <1> 

A partir de la época posrevolucionaria se detectan los 

ajustes mas sobresalientes en &u forma. Como ya se mencionó 

en el capitulo anterior: el Estado meK1cano adopta un modelo 

de acumulación para dar impulso acelerado la 

industrialización. Se involucra de manera directa con la 

economia nacional adoptando posturas keynes1anas 12) 1 

poniendo las bases con la nacionalización del petroleo, 

ferrocarriles, la formación de emprasas paraestatalas en los 

t2l t1arrnl, Ruy Mauro; "La problemo\hca del Subdesarrollo" en 

DIALECTlCA DE LA DEPENDENCIA1 Ed. Nva. Era, cap. 111 Mélcico, 

1984. 

(2) Maynard Keynes John, lEORlA GENERAL DE LA OCUPAClON, EL 

INlERES V EL DINERO, Ed. FCE., MéK1co 1983, 
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años 30's, y apoyado con el cambio drastico de I• 

distribución del ingreso, sobre todo en la decada de los 40's 

donde contiene los conflictos da clase a travé• del control 

corporativo de los diferente~ sectores de la población. 

El gasto público se conv1wrte en principal elem~nto 

para cansol1dar el modelo de desarrollo. Crea pal i t icas 

económicas y sociales que en escencia son la garantia del 

desenvolvimiento del capital1s~o. E~te momento histórico nos 

da ta pauta para hablar de una nueva morfologia que tiene 

entre sus caracterl~t1cas la modificaciOn del marco Jurld1co 

estatal, lConstitución de 1917), que mater1ali2a el nuevo 

proyecto nacional de d•sarrollo social (1) pasando de las 

garantlas individuales a los derechos sociales y concluye en 

la obJetivac10n de un Estado de Bienestar. 

El Estado posrevolucionario, tránsito de la sociedad 

civil tanto ampllaci6n del Estado, lla creado forma~ 

instrumentales para legit1marsec surgiendo interlocutore~ 

''representantes'' de las clases y fuerzas sociales: un partida 

como ampl1ac1ón del Estado donde organizaciones privadas. 

sindicales, populares y campesinas adquieren un carácter 

estatal y el uso del aparato público estatal y las facultades 

constitucionales para la regulac16n de la vida nacional. (2l 

'1) Como dispositivos de legtt1mac:10n tarts. 3o, 27, y 123,) 

(2) Valenti G1ovana, ~..L.~ u.L_ p. 7. 
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En éste proceso se h& constituido una colaboración de 

lo• diferentes grupos sociales en un rígido modelo polltico y 

donde ellos y sus conflictos se han institucionalizado. 

Al irse desarrollando ésta forma de ''administraci6n de 

masas" < 1) se generaron formas corporativas de todo tipo: de 

obreros, de campesinos, de colonos, por gremios, de 

ampr&sar1os, de comerciantes, por interés ecológico, 

partidista, etc •• Todas con el fin de ganar legalidad dentro 

del Sistema Pollticot2>. Mucha5 de éstas formas de 

organi zac 1 ón en pr1ncip10 sDlo buscan encontrar 

satisfacción a sus demandas, o protegerse de cualquier agente 

que pudiera afectarlos. Conforme se van insertando al mercado 

politice van adquiriendo cada vez mas intereses de poder, al 

grado de que muchos llegan a desviarse de su obJetivo 

principal. 

Estas formas de corporat1vismo son el resultado de la 

exigencia de un gobierno del conflicto moderno capitalista, 

esto es; soc1al1zación de masas organ1zac1ones y la 

relac16n de tnmanencia rec1proca entre lo paltt1co estatal y 

tl> Aguilar V1llanueva, luis F. POllTtCA V RACIONALIDAD 

ADMlNISTRATlVA, Estudios: Serie V, teorh de l• 

admini5trac1ón pübl1ca No.3 Ediciones Instituto Nacional de 

Admon. Publica. MéK1co 

<2> El Sistema Polltico MeKicano se sostiene qracus al apoyo 

organizado de las maus. 
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lo polltico social con el obJeto de leg1t1marse. 

Son formas que han tenido la caracter15tica de permit1r 

el acceso de las masas populares, organismos, partidos, etc. 

la transformación y dinamismo social interviniendo de 

diferentes maneras. Pero también se ha llegado a revertir al 

grado que ha adoptado formas de "1ngobernab1l1dad", debido 

la alta demanda social y a la pol1t12ac1ón de alqunos grupos. 

Cuando ésto sucede busca encausar ésta dinAmtca, mediante 

acc tenes 

mediante 

rP.form1~tas, tratando dp salvar la s1tuac1ón 

bloque de poder y con al to contenido da 

orientación ideológica para seguirsm manteniendo como Estado. 

El bloque de poder muestra que a pesar de ser tan 

heterogeno ha sabido mantener su proyecto de clase y que, 

mientras exista proyecto general que lo identifique, 

aunque e>etstan "choque de idea&" en su interior, no 

posible hablar de crls1s polit1ca. Su alianza como finalidad 

de hegemonia se ha fortalecido mediante lo~ cambios da tipo 

integrac1on1sta, pero también sus reclamos han hecho 

compleJa la resultante hegemonica. Algunos actores del bloquP

de poder son: 

A> Los Empresarios 

Monopolios transnac1onales con intere~e~ locales 

Industriales 

Capital f1nanc1ero, Banqueros 

Burguesia agraria exportador&, Grandes Comerciantes 

B> La Burocracia Politica 

- Senadores 
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- Secretarios de Estado 

- Representantes Sindicales. 

etc. 

C> Las fuerzas Militares 

O> La Iglesia 

E> Televisa 

El liderazgo politico carismático combinado la 

satisfacción mediada de pequeñas demandas de los grupos 

locales revolucionarios, t~ ~Q..I:.!...s.. pp.43, >, los Pactos 

Económicos y sociales elaborados a principios de los 80's., 

algunos proyectos el Nacional d9 Solidaridad IPRONASOL>; 

y ültimamente la modif1cac10n de las relaciones sociales 

(apoyado por el bloque de poder>, los cambios en el orden 

jurld1co Carts. 3, 5, 24, 27, 130. > para dar •ntrada un 

tratado de libre comercio <TLC.> firmado con Estados Unidos 

y Canada, que es conf1rmac10n y completa integrac1án del 

Estado meK1cano al imper1alismo internacional <con sus 

can•ecuent•• agravante•> < 1), han sido promovidos med1ant• la 

participación de las fuerzas polit1cas, sociales y económicas 

mediante los instrumentos tradicionales en un esquema 

clientelista que consiste en una relación Jerarqu1zada 

relativamente estable y le han dado forma a nuestro S1stama 

Politice • 

< 11 Como no es el caso éste tema, sólo se seña la de man•ra. 

genera 1. 
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- Secretarios de Estado 

- Representantes Sindicales. 

etc. 

C) Las fuerzas Militares 

O> La lglegia 

E) Televisa 

El liderazgo polit1co carismático combinado con la 

satisfacción mediada de pequeñas demandas de los grupos 

locales revolucionarios, <~ ~ pp.43, ), los Pactos 

Económicos y sociales elaborados a principios de los 80's., 

algunos proyectos como el Nacional dQ Solidaridad <PRONASOL>; 

y últimamente en la mod1f1cac1ón de las relaciones sociales 

(apoyado por el bloque de poder>, los cambios en el orden 

jurid1co <arts. 3, 5, 24 1 27, 130.) para dar •ntrada un 

tratado de libre comercio <TLC.> firmado con Estados Unidos 

y Canada, que es una confirmación y completa integración del 

Estado mexicano a 1 imper1a 1 ismo i nternac iona l <con ¡¡us 

consecuentes agravantes> <1>, han sido promovidos mediante la 

partic1pac1ón de las fuerzas politicas, sociales y económicas 

mediante los instrumentos tradicionales en un esquema 

clientelista que consiste en una relación Jerarquiza da 

relativamente estable y le han dado forma a nuestro Sistema 

Politice • 

<11 Corno no es el caso éste tema, sólo se señala de man•ra 

general. 
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La tecnoloqizaciOn del trabajo y la agudizaciOn del 

conflicto social o crisis en su c1clo econOm1co han obligado 

la transformaciOn del Estado. Sobre todo al desarrollo 

cuantitativo y cualitativo del aparato burocrAtico; del 

EJecut1vo mlls que de los otros aparatos "tradicionales" del 

Estado <Legislativo, militar, Judicial, partido5, etc.)(1). 

El poder EJecut1vo ha sido fortalecido como camino para que 

el Estado desempeñe papel. 

Algunos estudios referentes a las contradicc1one~ 

generadas por las rel~c1ones del modo d" produce i On 

predominante, como la declarada al inicio de la decada de los 

80's en MéKico como ''Crisis Deudora'', hablan da ''crisis de 

9obernab1l1dad" o "1ngobernabilidad" l2>. Estas generan 

tanstones en algunos n1veles de Estado y se manifiestan 

acciones sociales como en los com1c1os electorales p~ra 

Presidente de la Aepübltca de 1988, donde la perdida de 

cred1b1l1dad el gobterno se ref lejO en los resultados. 

Estos estudios éstan apoyados el desarrollo de las 

sociedades que han adoptado como modelo a seguir al ''Estado 

As1stenc1al'' o ''Estado Benefactor'' y que ante la incapacidad 

<1> Valent1 Gtovana, tl:.!.l..u. Qlh.. '-1.h p.9. 

(2) Uno de los autoras que ha hl!tcho producción teOr1ca ~obra 

éste tDp1co es Fernando Danel Janet "Hegemonla y CompleJidadi 

l• teorla como t.ictica." en RAZON V ESTADO, D1v191ón de 

Ciencias Poltt1cas UAM Azcapozalco, Vol. 11 No.3 may-ag. Ed. 

Penelope, 1981. 
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de poder seguir absorviendo la cada mas acrecentada 

cantidad de demandas sociales, (de carácter popular, 

empresarial, etc.>, pierde leg1t1midad y entra en una etapa 

de acrecentada contrad1cc1Dn. 

Ante ésta situación Claus Offe <1 > y Habermas <2> nos 

hacen ver que lo que éstA en discusión no es el ''fracaso d• 

mercado" sino su e)Cpans1án en si, por lo que hay dos l1neat1 

de respuesta: o se reducen las demandas, que implica una 

reducción de necesidad de Gobierno <postura necltberalista), 

o se eleva la capacidad polttica de gobierno. 

Entonces si encontramos que con las pcltt1cas 

adoptadns 

repr1vatizac1án 

los Ultimes años, sobre todo con 

de las empresas paraestatale~, con 

la 

lo 

cancelación de subsidios a los benef tc1os sociales logrados 

por toda una larga trayectoria 

del movimiento social popular y por la introducción de una 

gran propaganda pro-Gobierno partidista, pro-Reg1men y por lo 

tanto pro-Estado, se ha optado por las dos formas, <aqui se 

( 1) Off e Claus "Las t:ontradicctones de la Democracia 

Cap1hl1sta" en CUADERNOS POLlTICOS, Ed. Era, no.34, 1982. 

(2) Habermi'5 es uno de los autores cUsicos sobre el Estado 

contemporaneo, para profundizar ver LOS PROBLEMAS DE 

LEGITJMAClON DEL CAPITALISMO AVANZADO, Ed. Amorrow. 
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manifiesta una complejización de Etttado). (1) 

El Sistema POl1t1co se ha encargado de canal1iar 

mantener baJo control las demandas populares. Su eficacia t\a 

sido ta 1 que ha cumplido su func10n través 

proced1n11entos 1nst1tuc1onales y recurriendo sólo en fo1·m.1 

complementaria a medidas coércit1vas y represivas. 

•• ••• La clave d9l funcionamiento del Siqtemn Politice•~ 

encuentra el corpordt1v1smo las 

relaciones entre E5tado y Sociedad. En virtud da la 

genesis histOr1ca del Estado mexicano y de los 

organ1~mos sociales que agrupan a los trabaJadores del 

pais, en la prAct1ca todos los segmento~ de la sociedad 

civil son prolongac1ones del aparato estatal ••• Los 

aparatos de Estado conforman un denso teJ1do fuera del 

cual sOto quedan comunidades aisladas 

plenamente a la vida nacional ••• ''(2) 

1ntegradaq 

El Perfil del Régimen se ha conservado aún como 

populista, anteriormente el repárto de t1erras 1 la 

(1) Que tiene una estructura fuertemente diferenciada, 

altamente organ1uda y necesariamente interd•pendumte de la 

sociedad, por lo que domina todo proceso de produc:c10nt 

acumulaciOn, inteqrac10n e tnst\tuc1onalizaciDn. 

<21 Pereyn Carlos "Estado y Sociedad" en Gonzalez Casag,ola 

Pablo y Florescano Enrique (coords.l MEXlCO HOY Ed. S.XXI, 

9a. ed1c10n HéMtco 1905. p.298 
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eKtensi6n de la seguridad social y la educacidn póblica. 

También se han hecho intentos muy limitados por atender la 

eKplos1va demanda de v1v1enda popular, en cualquier caso, 

ello ha bastado para anular fuerzas centrifugas, para 

mantener la adhesi6n de los dominados y preservar la eficacia 

del corporativismo como centro del ~1stama polit1co. 
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!.LA bll TRAN5FOR11AC!Q!i._ !.1!§. lill!fil§ Y !illli 

g,J_filBfil)_lQ<!ONE§ 

11.2.1 Cons1derac1on 

El desarrollo histOr1co de la acumulación cap1tal1sta 

en México nos muestra una serie de etapas Que tienen que 

directamente can forma de organ1zac1~n y reproducc1ór1. 

Estas son caracterizadas por procesos de rupturas soc1ale~ y 

econCm1c:as acumulando formas contrad1ctor1aG Que se 

manifiestan en sus relaciones sociales. 

Bajo esta cons1derac1ón se parte de un marco referencial 

para el entendimiento de las cauGafi Que vienen a desembocar 

en fenomenos como el de Los VRndedores en la Via Pública; que 

son otra cosa que la muestra d• estás t:ontrad1Cc1ones. 
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11.2.1.I DESARROLLO ECONOMICO DE MEXICO 

las bases para la acumulación or1g1nar1a se dan de•de 

antes de la Revolución hasta 1940-1950, donde las diversas 

transformaciones graduales y violentas sirven para organizar 

y concentrar la riqueza que poster1ormante se convertirá 

capital. 

De la época durante el 51910 XIX y pr1nc1p10 del 

Siglo XX podemos mencionar a~pectos que nos dan una v151ón 

general de los estimulas y la forma que dieron origen a las 

condic1one~ de las relaciones capitalistas. Desde los av~nces 

por la lucha de independencia polit1ca donde ge manifiesta el 

dom1n10 exclusivo del territorio, su un1f1cac1án y 

admin1$trac10n por un Estado independiente y constituido. En 

la Independencia con el pillaje y saqueos de bienes de los 

españoles expulsados. Con las Leyes de Reforma¡ la 

nacional1zac1ón y venta de bienes ratees del clero. V durante 

el Porfir1ato con el deslinde y distribución de tierras. 

Además de que en éste periodo se crean una serie de aranceles 

para favorecer la producción interna por medio del 

endeudamiento pUbl1co, se da entrada a inversiones directas 

extranjeras y la subvaluación de la plata lque encareci6 las 

importaciones>. 

Se recurrió todos los medios: guerras, crimene9, 

despojos, contrabando. Pero también a los cambio~ poltt1cos y 

normas administrativas y fiscales, hasta que el capital

trabaJo se convierte en la relación principal y dominante. De 

41 



ah1 en adelante se consolida el régimen de acumulación 

ampliada que coloca a la industria como actividad pr1or1tar1a 

de Ja nueva soctedrtd. 

Durante el Porfiriato la expans1Qn de la economta 

exportadora crea las condtctones para que surJa la act1v1cta~ 

industrial (de muy relativa importancia>, la agricultura 

latifundista, el desarrollo de la mtnerfa <sobre todo lo'li 

metales de uso 1ndustr1al que son orientados al mercado 

externo> y la construcción de las redes ferrov1ar1as 

articuladas los antiguos mercados locales va 

destruyendo comunidades i.nd19enas, antiguas artesanías y 

provocando el crec1miento de las c1udades.ll) 

Durante la lucha armada de la RP-voluciQn v1D 

contralda considerablemente la producctón industrial, s1 

embargo, ésto se deb10 mas por la forma de funcionamiento de 

la economta que por el conflicto, ya que desde los últimos 

años del porf1r1ato se manifestaba éste f~nOmeno e incluso 

se repr1m1eron los salarios de los trabajadores mediante el 

aumento de precios en las mercanclas <2> 

Con Alvaro ObregOn <1920-1924) y con Plutarco El1as 

Calles (1924-1928> se d1ó inició, de manera precar1a, la 

<1 > Cordera, Rolando¡ et. al. DESAFiROLLO V CRISIS DE LA 

ECONOMIA MEXICANA. F.C.E. Colecc. del trimestre econOmico. 

No. 39, p. 155. 

121 !l.L.il.. 1b1d. p. 37-41 
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por medio de 1 as pollt1cas de 

reor9an1zac1ón de la economla. Esto continuó de manera 

vacilante durante los raglmenes de Em1l10 Portas Gil, Pascual 

Ortiz Rubio y Abelardo Rodriguez ( 1928-1934 l • para 

convertirse en polit1ca firme y mas o menos s1stemat1zada 

en el gobierno de Lázaro Cardenas tll. 

En la segunda mitad de los 30·s, tras una decada de 

estancamiento y retroceso, ante una gran v1olenc1a econám1ca 

el Estado interviene para favorecer la acumulación reanudando 

el proceso donde toma cuerpo la relación de plusvalla y 

centralidad de la reproducción social. También influyen 

factores culturales y coyunturales que ampl 10 

concenso con la e~plos1án de part1c1pac1Dn popular nacida por 

la mov111zac1ón revoluc1onar1a-; obreros, campesinos, 

intelectuales y educadores en su afán de participar las 

transformaciones, dieron origen a compleJas relaciones de 

dependencia entre dominados y dominadores, lograndose un 

proyecto social el rescate de demandas agraristas, 

laborales, ratees étnicas y la 1dent1dad mexicana, pero 

también se leg1t1mQ la violencia e ilegalidad (a que se 

recurrió para efectuar camb1os>.(2) 

tl) Cordera, Rolando\ ~~p. 27 

(21 Peña, Sergio de la. "los or1gan•• h1'.iitcíricos de la crlsi9 

México" en ENSAYOS, ECDNOMJA, POLJTICA E HISTORIA. 

División de Estudios de Posgrado, U.N.A.M. 1101.11, no. 7, 

1985. 
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En el cardanismu se apeló a la formación de ampresartu~ 

nacionales mediante una gran gama de apoyos y protecciones. 

Entre las importantes fué la de intensificar 

eHplotación del trabaJo. Con base en la politica industrial 

comun1cac1ones, SlGtemas de riego. 

energéticos, banca transportes. 

pusieron las basP.~ mediante la Reforma 

nac1onal1zac1ón del petroleo y ferrocarriles, y se inició la 

formación de conJunto de empresas paraestatales. Pero los 

trabaJadores no tenian (nl tienen) la forma de enfrentar la 

dom1nac1ón combinada d~ empresarios y Estado. Además $Urgtan 

múltiples desaJustes en el proceso de formación cap1tal1sta 

1ntens1ficandose el control estatal de las relaciones 

económicas y sociales. 

La aspiración de industrializar el pais no surgió con 

el cardentsmo, sino desde la época de la colon1al, el 

siglo XVIII, donde extste una historia de intentos, 

avances y retrocesos, Sobre toda en el Porf1r1ato cuando la 

1ndustr1a era un med10 de modern1zac1ón y en la Revolución 

que heredó ésta asp1rac1ón, <En el Plan Sexenal, 1933,> 

puede observar el 1n1c1ó de una 1ndustrial1zación forzada. 

Para construir, para f1nanc1ar el creciente gasto en 

inversiones, compensar las pe¡·d1das en las empr~sas e•tatales 

y dar exensiones y subs1d1os fiscales al capital y consumo se 

recurrtá presupuestos deficitarios <pr1nc1palmente 

internos>, hasta adqu1r1r dimensiones monstruosas. Pero en la 
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91gu1ente decada se lograron fondos e>eternoa que fueron 

adquiriendo gran importancia <la tendencia hasta 1982 1ué 

sostener siempre un saldo negativo en la balanza comercial). 

(l) 

En la decada de los '40s, ante el proceso inflacionario 

y la coyuntura bélica mundial, México se vió favorecido para 

adoptar un modelo de acumulación que se caracterizó por dar 

impulso acelerado su industr1al1zación; cobrando 

importancia alguna"'" inversiones e>etranJeras para la 

transformacién industrial y para ampliar la capacidad de 

importarl2l. Hubo algunos créditos al sector público, pero lo 

importante eran las e>eportaciones y la cuenta de braceros. 

La funcián del Estado adquiere gran importancia para el 

desarrollo de éste modelo. SerA quién dirigirA su fomento y 

producción a través, principalmente, del cambio drástico 

la distr1buc1ón del ingreso y la ut1lizac1ón del excedente 

social; que l r orientado hacia la producción de 

manufacturas de consumo duradero y en menor medida hacia los 

bienes de producción e insumos industriales, <por lo que la 

indu~tria será la que entre de lleno a la acumulación de 

capital>. La contens1ón de los conflictos entre clages 

mediante el control corporat1vo de la organ1zac1ón de los 

trabajadores y la burguesta nacional en surgimiento, la 

(1) Peña, Sergio de la. op.c1t. p.b3 

C2> Cordera, Rolando,~ QQ.&..i.h p.p. 70-83. 
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apertura de invers10n extranJera y como papel determinante la 

creaciDn de poltticas económicas el derecho de 

inafectabilidad agricola y ganadera, al mismo tiempo que se 

desarrolla el sistema financiero. 

El gasto público actuD como elemento desisivo para 

consolidar éste nuevo modelo de desarrollo, principalmente en 

el impulso a las comunicaciones, la energia el•ctrica y puso 

las bases de la agricultura rentable <mediante obras de 

1rr1gac1Qn). " ••• el Gobierno asum1Q desde el principio el 

papel de vanquardia de los intereses h1stór1cos de una 

burgues i a 

claramente 

contrad1cor1a y débil qua por •t sola era 

incap~z de realizar las transformaciones 

estructurales que eK1gia el desarrollo cap1tal1•ta del 

pais ••• " (1) 

Una terminada la conflagrac10n mundial, se da una 

caida de exportaciones y una múltipl1cac10n de inversiones 

eKtranJeras, por lo que la reacciOn que se generó tu• en dos 

corrientes antagOn1cas1 la de un neonacionaltsmo radical y la 

que apoyaba 

resu 1 ta do fué 

la nueva vinculación con el exterior. El 

compleJo reacomodo económ1co y numerosas 

rupturas sociales, con dos subsecuentes devaluac1one~ en 1947 

y 1954 respectivamente. 

A mediados de los 'S0s. es cuando queda definido el 

sistema de relaciones soctales que se manifiesta en lo 

11) Cordera, Rolando1~ ~p. 15~. 
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económico en una distribución de r¡qu•za dP. ingreso 

demasiado favorabl• para un pequeño grupo poseedor de los 

med1os de producción y en la forma corporativa del Estado. 

En pollt1ca agraria se restr1ng1eron el reparto d~ 

tierras para dar seguridad a los prop1etar1os y acelerar el 

desarrollo capitalista en el campo. Se hicieron grandes 

1nvers1one9, pero la agricultura s1gu1á siendo Junto la 

m1nerla la generadora de excedentes a lo largo de esa decada. 

Otra manera que el Estado utiliza para garantizar el 

desenvolv1m1ento de la industria es con la protección de la 

competencia internacional baJo el control de importaciones; 

otorgando créditos, incentivos fiscales para la re1nvers1án y 

permitiendo importantes excensiones fiscales a través de la 

ley de Fomento Industrial. 

La pollt1ca proteccionista sirviO como estimulo para el 

proceso de integraciOn con la economia capitalista mundial, 

dominada principalmente por Estados Un1dos. La apertura de 

plantas extranJeras en nuestro terr1tor10 perm1t1á que el 

capital foraneo siguiera cubriendo el mercado que antes 

cubria desde el exterior. 

''El rApido crecimiento de las "modernas' y 'd1nam1cas' 

industrias, no es, dentro de este contexto un elemento 

s1gn1ficat1vo de desarrollo, sino mas bien la fuente de 

creciente dependencia y de 

acentuación de polarizaciDn social en que se manifiesta 
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la producción 'ampliada' del atraso''(l). 

Para los años '60s, mediante el constante endeudamiento, 

el Estado continúa con la acción para la integración mediante 

la polltica de inversión en grande~ obras de infraestructura, 

aumenta el sector público, participa la producción de 

insumos estratégicos a través de la industria paraestatal 

ls1derur9ica, 

bAsica >. 

energía eléctrica, petroleo, petroqulm1ca 

''Con la eKportac1án masiva de capital los pai<Ses 

subdesarrollados para la orqan1zac1án de la producción 

cap1tal1sta de materias primas en regiones, la 

d1ferenc1a cuant1tat1va de acumulación de capital y el 

nivel de productividad de los paises metropolitanos y 

les paises econDm1camente a trazados, transfomá 

repentinamente diferencia cualitativa. Estos 

paises se hicieron entonces dependientes además de 

atrazados. La dom1nac1án del capital eKtranJero sobre la 

acumulación del capital ahogó el proceso de acumulación 

or1g1naria de capital en esos palees ••• " (2). 

A fines de los 60's y principios de los 10·s ante la 

crisis mundial, se debilitan los estimules eKternos <se 

suspende para MéKtco el financiamiento de la Alpro>, decaen 

los precios de las eKpartac1ones, ~e a9ud1zá el problema del 

lll Cordera, Rolando;lli!.L_ ~p. lb0. 

( 21 Mande!, Ernest¡ EL CAPITALISMO TAROIO. Ed, Era 1979, p.ól 
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abasto agricola, como consecuencia de lA sustentación de la 

economia en el financiamiento eKterno y por la incapacidad de 

levantar la productividad el peso se empieza a sobrevaluar, 

se desa l 1entan las eKportaciones abaratando las 

importaciones, incrementan las salidas de divisas por 

utilidades y servicios de la deuda <1>1 todo ésto crea un 

gran desequilibrio que afectó directemente las grandes 

industria~ y a la población. 

Hacia fines de la decada de los 70's la transformación 

de una amplia soctedad rural urbana capitalista marca de 

forma determinante la 1ndu~trialización de todas las 

relaciónes económicas. 

El Estado ante la insuficiencia para seguir pagando lo 

que debia, por el aumento de la tasa de interes y por la 

contracción del precio del petroleo, en el año de 1qa2 

declara la crisis deudora. Esto fué por causas eKternas, pero 

en el fondo una infinidad de causas internas a las que ya 

hemos aludido.'' ••• la polltica de la acumulaci6n salvaJe y 

sobreprotegida empezo conspirar contra su 

continuidad ••• ''C2l. Como alternativa para hacer frente a sus 

obl 1gaciones, inició 1 a descorporat1v1zac1ón y 

repr1vatizac1ón a través de la venta de paraestatales(3>. 

<ll Peña, Sergio de ta. op. cit. p.p. b8-b9. 

(2) lbidem. p.bb 
(3) "Producc1ón mundial-Revolución silenciosa" en EXELSlOR 

diario de Mhico, D.F. 15 de febrero de 1989, pp. 4,b. 
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" ••• Desde nuestra perspectiva, en consecuencia, la 

pol1tica económica del Esta~o, ••• ha 1nclu1do -en forma 

aparentemente paradóJtca- devaluac1onefi, f1nanc1am1ento 

def ict tar10, inversiones concentradas: reg tonal y 

sectorialmente, permisos de importación, aranceles, 

excens1ones fiscales, subsidio de insumos, créditos 

selectivos, represión y control s1nd1cal ••• " (1). 

El desarrollo estab1l1zador o ''Milagro Me~1cano'' qu~ 

originó desde finales de los '50s., hasta princ1p1os de los 

70's., fué una gran 1lus1ón fabricada por la poltt1ca 

entreguista del Gobierno mex1can~ (2) que quedó desh•cha ante 

la crisis Ue 1982. No perm1t1ó que pusieran en marcha lo"> 

proyectos autonomistas del Estado y del Capital nacional y 

los sumergió en una verdadera crts1s de transición adoptando 

con mas fuerza la espec1al1zac1ón product1va(3>. La forma 

adoptada como estrategia para la recuperación capitalista 

tiene como caracterfsticas la reconversión tecnológica de la 

planta productiva y transformaciones que operan en la 

estructura de clase y poder. 

''la concertación, concret~mente, en el gobierno da De 

(11 Cordera, Rolando. op. cit. p. 168. 

C2J Agutlar M. Alonso, et.al. El MJLAGRO MEXICANO. Ed. 

Nu&'!itro TU!'mpo, Méxu:o, 1985, 

t31 Valenzuela F. José. El CAPITALISMO MEXICANO DE LOS 

OCHENTA, Ed. Era, Méxtco, 1986. 
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la Madrid, fué a costa de los sectores asalariados en 

donde se observó claramente que la estrategia quedó 

íntimamente relacionada con los intereses de la 

burguesía f1nanc1era y cuyo objetivo medular giró 

torno la modern1zac1ón económica nac tonal, 

adecuandose las ex1genc1as del mercado 

internacional. Frente a ese elemento tenemos sectores 

medios y baJos que han tenido que resistir los estragos 

de la estratégta económica, soportando la perdida de 

subsidios estatales y la puesta en práctica de 

controles salar1ales.''tl> 

Para enfrentar la cris1~ que se pronunció a partir de 

1982 1 el Estado creó programa de austeridad que empezó 

obtener algunos resultados pos1t1vos a mediado9 de lo& 80's 

aprovechandose de reservas y espacios para 91 ajuste de la 

economia: restr1cciOn de la importaciOn, reducción del gasto 

público relación déf1c1t presupuestal/PIB, control de 

cambios, renegoc1ac10n de una parte de la deuda, contratactón 

de créditos externos, devaluación de la moneda 

nacional, y sobre todo el abatimiento radical de la fuerza de 

trabajo. 

Como resultado de la crisis de la deuda externa y la 

baja al precio del petroleo el pais llegó a un estancamiento 

ti) Mal 1 o, Su'5ana 1 Laura Hernand1u. "Democrac u y Partidos 

pollticos1 Mbtco Argentina" en REVISTA MEXICANA DE CIENCIAS 

POLlTICAS V SOCIALES, Nc.125 U.N,A.M. Jul-Sept. p. 69, 
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financ.1ero, entre 1982 y 1988 el salar10 mtn1mo y el ingreso 

per cápita decayeron en un 12Y. ll> 

Estas formas adoptadas por el capitalismo meMicano, no 

son represRntativas del agotamiento de su modelo económico, 

sino es la madurac1ón de multiples contradicciones interna~ 

con el mundo eMterior, que plantean su solución mediante la 

agudización de los desaquil1br1os y tanstone• ha~ta crear 

rupturas y soluciones mediante ajustes estructurales, 

remodelam1entos del aparato productivo y desplazamientos y 

sust1tuc1ones en las esferas de los poderes económico y 

polit1co; como sucede con la 1ntroducc1ón de un íratado de 

Libre Comerc10 que está a punto de ponerse en marcha y en el 

cual se pueden empezar a sentir nuevog cambios que se están 

manifestando en los distintos niveles de las relac1ones de 

nuestra sociedad. 

11.2.1.2 DEMOGRAFIA V URBANISMO 

El sobrepablam1ento y el proceso de urbanización de la 

Ciudad de MéMico es producto, sobre todo de la m1grac1ón, y 

11 > LA JORNADA, Durio de Mé1nco, 8 de abril de 1989, p.23; 

datos pronunciados por el Sr10. de Comerc10 y Fomento 

Industrial, Jaime Serra Puche 1 en la reuntOn auspiciada por 

el Centro de Crec:1m1ento EconOm1co de la Un1vers1dad de V.ile 

y la Fundac 1 On Ford, 
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de acuerdo con Luis Unikel e 1), estudioso del fenómeno, 

" ••• el proceso de urbanización rápido que el pats eHper1menta 

en la actualidad es en parte el resultado de una forma de 

vida urbana que tiene siglos de enraizamiento ••• '' 

Antes de la llegada de los españoles ya eHisttan centros 

urbanos de tamaño considerable, (como Teotihuacan con 100mi l 

habitantes en el siglo XI y Tenochtitlán con 300mil al inicio 

de la conquista>., además de que se calcula una población 

global de 2.5millones <1521>, cuando se d1ó la 1ntervanción 

militar española. <2> 

Los centros establ&c1dos durante la colonia normalmente 

se local1zaron en zonas donde ya eHistta población ind1gena, 

pero la región donde se encuentra la ciudad de México fue 

asiento del mayor de los imperios ind1genas. 

Durante la Colonia se estableci~ron varios tipos de 

asentamientos urbanos, y todos de acuerdo a los propósitos 

que los españoles les confertant de carácter polttico, 

administrativo o económico, y para ello requerlan diferentes 

localizaciones dentro del territorio Nacional. 

La ciudad de México fué de tipo administrativo y 

militar. En 1742 la capital V1rreynal y núcleo principal 

<1> Un1kel Luis, DESARROLLO URBANO DE MEXICD, DIAGNOSTICO 

IMPLICACIONES FUTURAS, Colegio de México, 1978. 

(2) ibid. p.18 
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de laG relaciones entre la metropol1 y la Nueva España. Se 

consideró la primera organ1zac1ón urbanai desde ella se 

emanaba el poder polit1co y llegaban todo tipo de productos 

del Virreynato. En 1750 las vias de comunicación entre las 

ciudades mineras y la Capital hacen que adquiera mayor 

importancia. Su población era de 101 mtl habitantes, que 

comparada la de la segunda ciudad mas grande, Puebla, que 

era de 50 mtl habitantes, nos hace ver la magnitud que tenla, 

(en 1786 su población ya ascendia a 120 mil habitantes>. Su 

proporción se mantuvo casi constante hasta 1823 <con 137 mtl 

y 68 mtl habitantes respect1vamente>tl> y con un amplio 

dominio regional. <2> 

Durante la guerra de lndependenc:1a, además dR que sigue 

mantieniendo la hegemonia comerctal, cultural y polltica, la 

ciudad de México sufre algunas modif1cac1ones por la 

1nm1grac:1ón, ya que se considera mucho mas segura, En 1810 

con 150 mil habitantes y en 1811 con 170mil habitante~, marca 

un crecimiento de tipa 111omentáneo ya que en los años 

des1s1vos del conflicto el movimiento migractonal tendió 

hacia los lugares menos afectados, pero al triunfo de la 

lndependGncia, se re1nic1ó otra vez la centralización. Sin 

embargo sufrta estancamiento demográftco hasta 

(1) Un1kel Luis, op. ctt.p.lq 

(2) lbld 
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entrada la segunda mitad del siglo XVlII.(1) 

En 1824, se tiJaron los limites de la Capital, pero su 

crecimiento hacia el norte y hacia el noroeste se ven 

reforzados por el surgimiento de una industria inc1p1ente <2> 

La hegemonia de la ciudad de México siempre ha sido 

razgo caractertst1co de su historia urbana, pero fué hasta 

mediados del siglo XIX cuando se reflejó def1n1t1vamente 

el aspecto demogrAf1co del contexto nacional; en 1877 

población P.ra de 230 mil habitantes y 1900, con una 

extensión de 27.1 Km. cuadrados, alcanza una población de 541 

mil habitantes, por lo que en 1903 queda subdividida 13 

municipalidades <3>. 

La pol1tica Nacional que se d1á durante el porfir1ato, 

con la idea de la modernización se encaminó al desarrollo 

sustantivo de las comun1cac1ones: transporte y puertos 

principalmente. Se expandió el mercado exterior e hizo surgir 

amplios mercados regionales comb1nandose con la explotación 

minera, pero ésto un marco donde la población era 

eminentemente rural, dispersa y empobrecida (Se calcula que 

(1) Unik~l luis, op. cit. p.p.20,21. 

<2> Rodriguez Ortiz, lmelda A. y Fellciano Palestino Escoto, 

CIUDAD DE MEXICO V CIUDAD NEZAHUALCOVOTL 1 LABERINTOS DE 

SUE~OS, Eo;;cuela Nacional de Eo;;tud1os Profes1onaleo;; Zaragoza, 

U,N,A,M, MéMICO 1985, p,7, 

131 ibid, p.B 
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la poblac1án nac1onal era de 13.6 millones, de l~ que 

cons1deraba a 1.4 millones como urbana, y 12.2 m1llones como 

rural>. ll > 

La polit1ca porf1r1sta estuvo encaminada principalmente 

al desarrollo del s1stema ferriov1ario; que orientado hacia 

el norte y el golfo henafic1D a las ciudades que conectaria, 

tpunto clave el eJe Mé1<ico-Veracruz>. AdemAs los poblados 

menores, ubicados cerca de la gran ciudad establecen 

estrecha~ ligas de dependencia. <Los casos de los poblados de 

Cuautitlá.n, Tlanepantla, Ecatepec y Chalco pueden ser 

considerados como las primeras man1festac1ones del proceso de 

metropol12ac1Dn en la ciudad de Mé1<1co). l2> 

La or1entac1án de las politicas adoptadas en el 

desarrollo de las comun1cac1ones, el control de las finanzas 

públicas y el libre acceso a capitales e1<tranJeros fueron 

decisivos para que en la capital quedara el carácter central 

de la v1da nacional, Esto provoco un gran impulso demogrAf1co 

convert 1 ende la ciudad desis1vamente predominante, 

t1877 con 200m1l y en 1910 con 400 mil habitantes), donde 

continúa la tendencia de acelerado proceso de urbanizac10n. 

(3) 

Al ser la ciudad de Mé~ico donde se centralizan lafi 

tll Untkel Lu1s, op. cit. pp. 20, 21. 

l2) Rodriguez Ortu !.l!liLt.. p.7 

<3> Unikel Luis, op. cit. p. 23. 
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act1v1dade• económicas, culturales y pol1t1cas, empieza 

ejercer un papel de metropoli, mientras que el resto de las 

ciudades y regiones hicieran el papel de peri feria 

dependiente. la estructura po11tica, fuertemente centralizada 

en esta ciudad ha prevalecido y se ha visto re1orzada 

través de la historia social y económica. 

Durante el presente siglo el Pais se ha caracterizado por 

su alta tasa de crecimiento poblacional, con excepciDn de 

1910-1921 (como consecuencia de la guerra civil>, pero ha 

aumentado rAp1damente; de 13.6 m1lloneG de habitantes 

pr1nc1p10 del siglo pasó a 49.1 millones en 1970 <1> y en 

1990, alcanu. 81,249,645 habitantes (21. sin embargo la 

tendencia en las últimas dos decadas ha sido un 

desaceleramiento en la tasa de crec1m1ento, probablemente, 

debido a las polit1cas poblac1onales implementadas por los 

últimos gobiernos. 

11) Stern 1 Claudto y Aodolfo Corona, "Efectos de la migración 

rura.1-urbana sobre las compos1c1ones por edad y IH!MO de la 

poblac10n:el caso de Héicaco" en ESTUDIOS SOCIOLOGJCOS, Ed. 

Colegio dE" Hé1dco, vol .3 num,9, sep-dic.1985 p.460, apud. 

Censos Genl!rales de Poblac10n 

12) JNEGJ "Resultados defin1t1vos XI Censo General de 

Poblac10n y Vivienda" <m1meo d&l Servivio de Empleo del 

01wtr1to Federal> Héicico, 1992 p.5 
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Tasas Anuales de Crecimiento 
Pol.Jlaclon do Mexlco 

111 
t·•!•· l'ldl 1 I).(¡ l'l·j!j 

1\f/1 

Fuente: SPP, JNEGl, "Anuario Estadístico de los Estados Un1d1 

MeM1canos'', p. 765 

Estás tasas de crec1m1ento poblac1onal 60n resultado de 

elevadas tasas de fecundidad <por el meJoram1ento de niveles 

de vida) y por la reducc10n de la mortalidad <por la 

construcción de obras que favorecen la salud, la 1ntroducc10n 

y ampl1ac1ón de los serv1c1os san1tar1os, los avances de la 

medie 1na productos importados de paises desarrolladoü 

pr1nc1palmente). 

Estos datos nos muestran que la mayor parte de nuestra 

población es predominantemente joven, a pesar de que la 

esp&ranza de vida aumentó de 36.9 años en 1930 a 60.l años 

1970 ( 1) y a 6~. 7 años en 1990. 

(1) Stern, Claudia y Rodolfo Corona., op, cat. p,p.4b0-4bt. 
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La tasa de crecimiento de la poblac1ón rural no muestra 

cambio s1gn1f1cativo durante el pre~ente siglo a excepción de 

las decadas de los veintes y treintas; sobre todo en el 

periodo carden1sta con el importante apóyo que tuvo éste 

sector <repartición de tierras agr1colas, la construcción de 

obras de 1rrigac1ón que incrementó las fuentes de trabaJo 

rurales> y durante la depresián econDm1ca norteamericana (con 

el impacto negativo en la generaciOn de empleos las 

ciudades>; pero posteriormente su incremento es cada vez 

menor, lo que en cierta forma se traduce a la emigración de 

ése sector al urbano. 

El periodo de 1940 a 1970 se considera de urbanización 

rAp1da1 la m1qraciOn hacia la ciudad registró su mayor ritmo 

y volúmen. El desplazamiento neto de población rural las 

ciudades de 1940 a 1950 fue de 1.65 millones de personas, 

durante el decenio siguiente fué de 1.76 millones y de 2.75 

de 1960 a 1970 <l>. 

De 1940 a 1970 la población no-urbana (miwta y rural> 

también se elevó, pero mucho menos que las poblaciones total 

y urbana, de 12.2 millones de habitantes en 1900 27 

millones en 1970, todavta superando a la urbana, por lo que 

México continuaba siendo un pais predom1nantemente 

urbano<2>. Sin embargo en las últimas dos décadas, las 

<l> Un1kel luis, op. cit. p. 23. 

12J ibidem, 
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condiciones del desarrollo nacional han derivado un 

crecimiento eMplos1vo y poco ordenado de las zonas urbanas al 

grado de que actualmente mas del 60Y. de nuestra población 

vive en ellas(tJ. Por otro lado, la ONU y estudio del 

Centro de lnvestiqación Francesa consideran que para el año 7 

mil el 80Y. de la población esta siendo y será absorv1da por 

la sociedad urbana, y MéM1co será la ciudad mas poblada del 

mundo<2J. 

El 

tanto 

proceso de urbanización de MéM1co es 

de la mov1l1zac1ón de grupos de 

el resulta do 

población, de 

actividades económ1cas, del control de la ciudad hacia su 

periferia y el crec1m1ento de c1ertas localidades cercanas 

que se integran como parte de la mancha urbana. 

Existe una profunda 1ntegrac1án entre 17 municipios del 

Estado de MéMico y el Distt •to Federal donde el 

proceso de 1ndustr1alizac1Cn de mediados de los 40's re9istra 

importante impulso. Aunque este proceso empezó en el 

Distrito Federal, de inmediato se eMtend1ó hacia algunos 

mun1cip1os del Estado de MéMico, los que fluyeron 

importar1tes inversiones que se concretaron en el surgimiento 

<1> SPP, lNEGI, "Anuar10 Estadtst1co de los Estados Unidos 

Me1ncanos", p. 765 

<2> LA JORNADA, Dtar10 de M1h1co, 19 de mayo de 1992, p.21 V 

EL SOL DE MEXICO, "Las c1udad•s1 Gobernab11ldad y Crisis" 

Dur10 de Mé1nco, 12 de mayo de 1990, p,4 
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de grandes zonas industrial&& Giquiendole la9 comerciales y 

de servicio. A la par avanzó el acelerado proceso de 

urbanización. 

En un principio la ley de Protección Industrial otorgó 

facilidades a 13 municipos del Estado de México y para 1950 

tres de ellos <Tlalnepantla, Naucalpan y Ecatepec) resultaron 

los mas benef1c1ados. Pero el proceso de conurbac10n 

corrió paulatinamente hacia Cuaut1tlán lzcalli, Hu1squilucan, 

Tecámac, N1colAs Romero, Cha leo de Dtaz Covarrub1as, 

lxtapaluca, At1zapán de Zaragoza, Tult1tlán, Nezahualcóyotl, 

Chicoloapan, Chtmalhuacan, La Paz, Coacalco y Cuaut1tlán de 

Romero Rubio (ll creando lo que ahora se conoce como zona 

urbana de la ciudad de México <ZUCMl y que actualmente llega 

a grandes proporc1ones. 

El "bomm econOmico" registrado en los 50's y 60'5 

atrajo a la ZUCM el 50Y. de la migraciOn nacional; los 

munic1p1os que colindan con el D1str1ta Federal incrementaron 

su población en 485.lY. <2l 

De 1960 a 1970, la Zona Urbana de la Ciudad de Mexico 

ZUCM experimenta gran crecimiento: de 233 mil 

ll I Nava V~zquez Telésforo, " Descubriendo la Zona 

Matropolihna" en UNOMASUNO, Ourio de México, 30 Jul. de 

1992, p.11 

l21 ibidem. p.55. 

bl 
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millones de habitantes. Esto se debió pr1nc1palmente 

movimientos de población 1ntra-metropolitana Cdel 01str1to 

Federal hacia el Estado de México) y Ja ocupacion de 

inmigrantes de terrenos baldtos o u1·ban1zados. Cl > En 1985 

salieron del 01str1to Federal 1 m1Jlón 087 mil personas, de 

las que se ubicaron 549 mil en et Estado de México <en los 

últimos cinco años fueron medio millón>. <2> 

Para 1980 la población en el Distrito Federal era de 9 

millones 165 mil y la ZMCM alcanzaba 14 millones 419 mil, 

(de 1985 1990 llegaron a la capital millón 318 mil 

personas proven1~ntes de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Hidalgo, 

Guerrero y M1choacan><3). En 1990, aunque existen opiniones 

de que no es muy confiable la cantidad registrada por el 

INEGI (4), hay cuatro mun1c1p1os conurbados que concentran el 

40Y. de la población mexiquense; NezahualcOyotl 12.sx. 

Ecatepec 12.B'l., Naucalpan BY. y Tlalnepantla 7.2Y. y Chalco y 

Ch1malhuacán registran un crec1m1ento explosivo, como el que 

en su momento vivió ciudad Nezahualcóyotl <ademAs de que 

tienen la pecuJ1ar1dad de ser ciudades dormitorio) <51. 

Cl> Unikel luis, Q~ p. 55. 

C2> INEGl "Resultados deflnit1vcs XI Cense General de 

Pcblac1Dn y V1v1enda" lm1meo del Serv1vio de Emplee del 

01str1tc Federall Méx1cc, 1992 p.5 

<:S> 1b1dem. p.8. 

C4) Nava Vazquez Telésfcro, '2R.!. ~ p.11 

(5) 1b1d. p.11 
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La tendencia por edades de emigrantes es que la 

poblaciOn que llega esta zona fluctUa en su mayorta entre 

lag 15 y 34 años. Siendo el seKo femenino el que 

temprana edad se incorpora a la ciudad <normalmente son mas 

sucept1bles de deJar su lugar de origen para involucrarse en 

actividades de empleadas domésticas en la gran ciudad>. En 

cuanto al seKo masculino se da por lo regular edades 

mayores, ya que son apoyo para sus fam1l1afi en la9 labores 

del campo, y cuando salen de sus lugares de origen 

incorporan industrias como fuerza de trabaJo barata 

zonas Industriales de la ZMCM act1v1dades de 

albañileria, pero siempre con el obJeto de meJoras hacia sus 

progenitores. Otra tendencia es de que normalmente llegan 

solteros y sin hiJos.y en edad potenc1alm&nte reproductiva. 

( 1) 

El proceso in1nterrump1do de migración rural-urbana 

MéKICO ha producido importantes desequilibrios en las 

estructuras por edad y sexo de las poblaciones de areas 

rurales y urbanas, y estos mismos desequ1l1brios han tenido 

efectos - de naturaleza muy compleJa - sobre la estructura 

familiar y la oferta de trabaJo tanto en areas receptoras 

como en las de expulsiOn de migrantas <tiende a ~er selectiva 

en términos socioeconOmicos>. <2> 

(1) Stern, Claud10 y Rodolfo Coron.1., op.c1t. p.461. 

(21 i.IJ.ll.p.461. 
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El crec1m1anto demogrAf1co acelerado en nuestro paJs y la 

cuantiosa migración de poblac10n hacia las gr•ndes ciudades 

ha dado forma a un proceso de urbanizaciOn continua la 

Zona Urbana de la Ciudad de México. Esta s1tuac10n y el 

carácter centralizador de lnq poderes fed~rales y de las 

determinaciones Jur1dico-pol1t1cas, económacas, 

adm1n1strat1vas y culturales, que tiene el D1~trito Federal 

han or1g1nado la central1zac10n de todo tipo de relac1óne~ 

sociales. Todo un mosaico de fenomenos y contrad1cc1ones 

carActer1st1cas del CAp1tal1smo, en una sola región. 

El acelerado proceso de crac1m1ento de la Zona Urbana de 

la ciudad de México, como ya hemos visto se debe en parte al 

crec1m1ento natural, pero de manera determinante al fluJo de 

migrantes que llegaban atra1dos por las fuentes de trabajo. 

Pero partir de los B0's, se mantiene por Ja simple 

expectativa que tiene la gran ciudad por los serv1c1os 

urbanos y de sobrev1venc1a ya que, sobre todo, las regiones 

de donde llegan e~te tipo de mtgrantes son potencialmente 

zonas de expulsión por las escasas perspectivas dP 

reproducción. En la ciudad pueden obtener meJoras ingresando 

la ''informalidad'' o hasta p1d1endo limosna o limpiando 

cristales de autos en las avenidas y deJar SUS hlJOS 

asentados en lugar donde tengan, a largo tJempo, meJora9 

en su educac1Pn, salud y desarrollo. 

64 



11.2.1.3 FUERZA UE TRABAJO EN EL DESARROLLO CAPlTALISTA 

MEXICANO 

La 1mpos1c1ón de las condiciones para la explotación 

del trabajo se empiezan a manifestar desd~ la derogación de 

la e9clavitud <1nd1os en el siglo XVI, y negros en el XIX>, 

en la d1soluc1ón de vincules comunales, la cre•ctón de 

mercados de trabaJo, l 1berac1ón de atadura,.. del peonaJe, la 

destrucción de la vida campesina, y hasta en la 1mpos1c1ón de 

normas de trabaJo, disc1pl1nas, ritmos de vida, pautas de 

consumo, la capacitación cap1tal1sta para la producción y 

todo un recorrido que aUn no termina y que son las bases para 

el nacimiento y desarrollo del capitalismo. 

M~x1co al incorporarse al cap1tal1smo en forma tardia y 

de manera subordinada, adopta estructura productiva 

heterogénea, y la modernizac1Dn del aparato productivo 

parcial (1). La tecnolog1a y las formas de organizac1Dn 

tntroducidas, provenientes de paises industr1al1zados, evitan 

el desarrollo autOctono de las fuerzas productivas provocando 

dependencia tecnolDgica, en donde los capitales 

eMtranJero9 y nacionales se concentran en las actividades 

económicas mas rentables. 

Después de la Revolución la asp1rac1ón de modernización 

que se trato de llevar a cabo durante el Porf1riato fué 

(1) Mandel Ernest, cp. cit. 
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retomada por el proqrama del Partido Nacional Revoluc1onar10 

<PNR>, del que poster1rmente seria el Partido Revoluc1onar10 

Institucional <PAi>, y se delineo la creación de una poderosa 

protección para ese fin. El Estado uttlizO todos los medios 

para ello; dec1d10 impedir la libre competencia fin de 

regular precios y establec10 desde el principio que habrta 

necesidad de sacr1f1c1os popul~res para formar una burguesla 

nacional y crear una base industrial autonoma. lt> 

La producción social descansa en la coex1stenc1a de la~ 

formas diversas de producc10n; que desde empresas 

industriales con tecnologia relativamente moderna hasta la 

presencia de un gran sector campesino. 

El crecimiento económico del México moderno tuvo su 

origen en la inversiDn extranJera, después la acción 

estatal de promcc10n económica directa y la apl1caciOn de 

medidas que a partir de 1940 perm1t1eron el desarrollo. Pero 

el proletariado mantiene un acelerado paso de pauper1zaciOn 

ya que el principal sistema de estimulo empresarial es con el 

abatimiento del valor de la fuerza de trabaJo estrechamente 

ligado al control sobre los trabajadores. Para ello se fué 

teJ1endo ccmpleJa red de elementos ideolDg1cos, 

dependencias, cl1entel1smos, concesiones l que son la base 

<11 Peña, Sergio de la. op. cit. p. bl 
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del actual sistema politice>, y desde luego represión <1>. 

" ••• Este fenómeno se vló refleJado salar1os reales 

baJos decrec1entes, menor participación del trabajo y en 

la riqueza creada, incremento en el empleo de mUJeres 

hiJos de los trabaJadores, aumento de la Jornada de 

traba JO algunas ramas industriales y, también, 

intensidad del trabaJo mismo ••• ''<2l. 

Las pollt1cas gubernamentales fueron motivo de 

reor1entación; el fortalec1miento a la inversión privada y de 

la industr1al1zac1ón se conv1rt1eron en eJe de la polltica 

económica. Stn embargo, de manera gradual frente el progreso 

de algunos sectores m1nor1tar1os, persiste la pobreza de 

muchos y la d1stribuc1ón de ingresos no sólo se resiste a ser 

desigual, sino, en epocas ha empeorado notablemente. 

Desde 1947 se extendieron grandes protestas obreras, 

por ajustes salariales que se vincularon por af1n1dad 

politica con la resistencia nac1onalista, pero ésta ocación, 

diferencia de la época cardenista el gobierno se opuso 

impuso nuevas formas de control fiind1cal, <charrismo), 

mediante los que reduJo al movimiento 1 imitando lo y 

dom1nandolo. Aqui es importante aludir al mov1m1ento que 

(1) Peña, Sergio de la. op. cit. p. b'l 

<2> Cordera, R •• op. cit. p. 
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encabezó Lombardo Toledano que luchaba por la idea, pero 

también por el poder, al grado de que logrO comprometer a la 

Confederac1ón de TrabaJadores MeK1canos (C.T.M.) y organizar 

partido politico <el Partido Popular). Pero la corrtentP. 

dominante del Estado encabezada por el presidente Miguel 

Alemán logro someter al "ordP.n" a la c.1.11. y aplastar al 

movimiento. "Lombardo fué reducido hasta muerte 

tdeologo del Estado y toda la ideologla de los derrotados 

conv1rt10 bandera de la retorica del Estado''.{1) 

En la decada de lo'!I '50s., cuando el desarrollo 

industrial adopta forma y el Estado man1f1esta de 

manera coorparat1va denota una gran diferencia en la 

distr1buc10n del ingreso, siendo altamente favorable una 

mi noria; 1958 el 38.b3'l. del ingreso fué para 5'l. de la 

poblac10n, que es mas de lo que cor•respond10 al 80'.< de la 

población t21. 

El capital tmper1al1sta al mantener el control d• 

mercado, poseer una tecnologia de vanguardia y penetrar a 

pais donde se le diO todo el apoyo para su desemvolv1m1ento a 

tráves de subs1dar1as y sobre todo con la mano de obra barata 

ti> Peña, Sergio de la. op. cit. p.p. 64,b5. 

(2) Navarrete, lftgenu M. de: "La distribución del ingreso 

MéM.1co". en EL PERFIL DE MEXICO EN 19Blll, Ed. Siglo XXI. 

Mex. p.:57. 
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y bien controlada, se benef 1c1ó enormemente, obteniendo 

ganancias que en sus paises nativos. Lo que obligó a acelerar 

el proceso de concentración provocando que los nacionales, en 

condiciones mucho menos favorables, tuvieran que abatir 

costos, reducir salarios, alargar Jornadas de trabajo en 

definit1va, vender. Esta convergencia hizo que la burguesia 

entrara el las redes de la dependencia. 

La med1ac1án del E9tado se amplié para compensar la 

explotación del trabaJo con ayudas su reproducción y 

bienestar; Seguro Social, servtcios médicos gratuitos, 

educación, subsidio a precios de alimentos básicos y tarifas 

de ~erv1c1os públicos y mas adelante desayuno5 escolares 

etc •• 

La base de la estab1l1dad en precios está apoyada 

los alimentos agr1colas, con una explotación intesificada de 

campesinos al borde de la ruina, con tierras de temporal y 

pocos medios de producción, mismos que servirán como eJército 

industrial de reserva para el sector industrial y para la 

agricultura capitalista. 

Esto nos hace comprender el contraste que existe entre el 

baJo poder adquis1t1vo de la clase trabaJadora y la fuerte 

expansión 1ndustr1al y económica general. Además de otras 

causas que están ligadas con la capacidad del Estado para 
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"resolver" los conflictos sociales a favor del capitalismo~ 

como el caso del movimiento ferrocarrilero <1958-1959) donde 

hizo más de mil detenciones, arrestó a toda la direccion 

sindical y actuó con una represión generalizada para 

derrotar la insurgencia obrera, entendiendose , con ésto el 

control y la dncil1dad de la fuerza de trabaJO. 

Ante el arranque de la 1ndustriallzac1Dn acelerada, 

aumenta el lnd1ce dem0Qráf1co por las meJoras med 1co·· 

sanitarias introducidas con el desarrollo del capitalismo. La 

tasa de natalidad tiene una drástica evolución por la 

permanencia de valores de formas no capitalistas. 

La tecnologta por parte no reduce los costos 

unitarios niv~les que se pueden alcanzar ut i 11zando 

extensivamente la mano de obra barata, y en su ut1l1zación 

ahorra fuerza de trabaJo que en cierta forma mantiene y 

reproduce, dominando y succionando las formas de producción 

no capitalistas generando el desarrollo del subdeGarrollo<ll. 

El desarrollo de la agricultura, en las 

<l l termrno ¡¡cuñado por Gunder Fn.nk, Andre. SOClOLOGIA DEL 

SUBDESARROLLO V SUBDESARROLLO DE LA SOClOLOGIA. Ed. Anagnma, 

Barcelona. 1970. 
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decadas, se caracteriza por la polarizaciOn<l> de los 

recursos de producción y el ingresa entre diversos grupos 

sociales. Esta polarización se traduce una e reciente 

marq1nación de la& qrandes mayorlas campesinas, en el 

1ncremento de desempleo, el subempleo, el aceleramiento de la 

migración rural-urbana y en la emigración hacia los E•tado9 

Unidos <2>. 

A partir de los '60s. el Sector Agr1cola ya no 

funcional para el modelo de rápida indu•trial1zac1ón y 

urbanizac10n de Mé~1co. De la posic10n de aportadera de 

divisas cambia a importadora soportando desestlmulos, por los 

precios relativos sumamente d1stors1onados y desfavorables, 

provocando depauper1zac1ón, desempleo y m1grac1ones masivas 

que transaldan el cada grande problema de 

''marg1nac10n'' de las zonas per1fér1cas 

caótica e~pans1ón (3). 

las urbes en 

(1) Por la polartzac1Dn se entandar.\ a la concentración del 

ingreso rural, tecnologla y medios de producción en manos de 

la clase dominante, que tiene como f1naltdad las mhimas 

ganancu.s, en contraste con h. eic1stenc1a dv un aqr1cultura 

de sub5istencia atrazada con raqutt1cos recursos y un nivel 

de ingresos muy baJDl lo que repregenta a la inmensa mayoria 

de la poblac10n rural. <2> Cordera, R. op. c1t. p. 450. l31 

!ll.iJl.. p.455. 
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La estructura ocupacional se ve alterada y el eJercito 

industrial de reserva cada vez más acrecentadoi 

advtrtiendose en su composición un desempleo abierto <cuando 

es total) y un desempleo oculto o "subdesempleo'' (1) donde se 

desempeñan las mas variadas act1v1dades. 

El sector tndustr1al es el gran lm~n de la poblac16n 

económicamente activa <P.E.A.> en crec1m1ento. Pero el 

sector serv1cios tamb1én obedece a la esp~c1f1c1dad de la 

acumulación de capital, creciendo casi al mismo ritmo. 

Y. DE P.E.A. OCUPADA EN LA INDUSTRIA Y SERVICIOS 

~
------------------------ ------, 
AfOO 1 INDUSTRIA 1 SERVICIOS 1 

=-----'·==--=---~- ''""~~----~-"~~------== 

-~~~~-~1--~-2 : ?Y._~-~~:_ ____ l 
1950• 15. 9'/. 25. 7'/. 

--· ... - . . - .. ·- ---·-· - ···--

~~~~J~~¡:~¡J~~:~~.J 
•Fuente: NAFINSA ''La Economia en c1fras' 1 Mé~1co, p.60 

*Fuente: l.N.E.G.t. ''Resultados Oportunos del D.F.'' 
de la D1recc1on General de TrabaJo y Prev1sion 

Social, Mé~ico p.27 

l 11 cuando !:te traba Ja menos de lo posible y deseable, o por 

remunerac10n inferior ala legal, o por t1empoa lnfer1ores a 

la capacidad o d1spon1b1l1dad del trabaJador, v•r1 Labra M, 

Armando. op. cit. p.7. 

72 



Otro aspecto que se presenta como consecuencia de las 

relaciones, Que ha desarrollado dentro del Sistema 

Poltt1co, y que han venido a fortalecer la forma del Estado 

Actual es el debil1tam1ento del movimiento obrero, donde su 

capacidad de resistencia se redujo al mtn1mo en la última 

decada(l). Esto es otra cosa que el resulta do de la 

prolongada subord1nac1ón polttica e tdeoló91ca, la falta de 

tndependenc1a, y el apoyo casi tncondic1onal a las politicas 

de los últimos gobiernos. Donde los dtr1gentes fueron 

instrumento de control de los trabaJadores y ensamblaron 

Jos sindicatos al partido oficial enaJenando su independencia 

a cambio de puestos pollt1cos y prevendas. 

Durante tos últimas ve1nt1c1nco años el Estado ha 

tenido que enfrentarse las consecuencias de una 

contrad1cc1ón provocada por propia d1n~m1ca de desarrollo 

creando un "clima" social adecuado y hactendole frente en una 

forma eficaz las pres1oneG incrementadas; por éste 

(desarrollo> y la concentración rAp1da en el proceso de 

urbanización. 

La crts1s y el estancamiento financiero han generado 

constante pauper1zac1ón de la población trabaJadora del 

paJs ya que aumentó el desempleo, se adoptaron poltt1cas 

(1 l "Entre h Trad1cion y la Modernidad" en LA JORNADA 

LABORAL, Diilrio de Mé>Ctco, 30 de Sept. de 1992, suplemento B 

pp. 
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contractivasll>, se debilitaron sindicatos, se eliminar 

subsidios sociales, se recortaron gastos de seguridad social, 

etc. Se implementaron todas las pollticas de a Juste 

impuestas por el Fondo Monetario Internacional <F .M. l.> y por 

el Banco Mundial para garantizar La deuda externa, m1fima que 

es requ1s1to para poder seguir participando en el 

financiamiento mundial que benefician el afán de lucro, la 

concentración de la renta y el monopol10 del poder para las 

clases dominantes 12>; provocando un gran contraste entre la 

poblac10n rica y la pobre. 

Los efectos l1an sido contundentes: 

- La mitad de la población <en 1992> viven actualmente en la 

pobreza, 

millones 

sea 41 millones de mexicanos, de los que 27 

encuentrdn en pobreza ex trema <3>. <ver cuadro 1 > 

En el campo, el 60'/, de la población rural no cubre los 

(l) LA JORNADA, Diario de Mé111co, 8 de abr11 da 1989 1 p. 23; 

Resultado!; enunciados en reun10n auspiciada por el Centro de 

Crec1m1ento EconDmico de la Universidad de Vale y la 

Fundac10n Ford, por Serra Puche, Secretario da Comercio 

Fomento Industrial: Entre 1982 y 1988 el salario mlmmo y el 

ingreso percap1ta decayeron en un 12Y. y el mvel de vida 

decayó en a reas de vivienda y salud en 25% 22Y. 

reo;;pect 1 va mente 

l2> LA JORNADA, Diario de Mhico, 23 de Agosto de 1qq2. 

<3> C.tmpo'l, Jul ieta. "las tramp.ts del deearrollo" en NEXOS, 

Revista mensual, No. 172, abril de ¡q92. 
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111111110 1 

LA POBREZA 
Poblncion de Mexico 

50.5 de' Pobres 
¡ I 
i' 

,/// 

l/ 
l '<'\<HI" //\ 1 '1111· M/\ 

. :: :.::·1. 
Pobl.1c1Cn tutal 81,·;49,645 

Pobres íl 1 ,(100,0'1)¡,,_1 

requerimientos min1mos de sobrev1vP.ncia ~or el raquitico 

ingreso que perciben; la muestra se refleJa en el 51'/, de 

desnutr1c10n la poblac10n 1nfant1l, consecuencia de 

abasto inadecuado de esas famil1as<1>. 

El desemnleo se ha recrudecido cada vez mas, 15 millones 

250 mil desempleados para 1989 <2>. La nueva política 

económica de "reorientac1Dn, adoptarla por el Estado' con la 

l 1) LA JORNADA, Dur10 de Mh 1co 22 de Nov. de 1992, p. 3 

(2) Flores Vega Ernesto "Se agudiza el desempleo por medidas 

receuvas" en EXELSIOR, Ultimas Notlcus, Diario de MéKico, 

15 d• feb, de 1989. p.2 
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descorporat1v1zac16n de las empresas paraestatales, la 

reorientac1ón adm1nistrat1va que le éstan dando a la empresas 

privadas (apoyadas por los aparatos y mecanismos del Estado), 

para poder integrarse en la un1versal1zac16n(l) de la 

economta por medio de ''pactos'' y ''tratados'' econ6m1cos <como 

el ''Pacto de Recuperación Econ6m1ca'' o el Tratado de Libre 

Comercio que esta por efP.cluarse con Estados Unido6 y 

Canada, han generado y seguirán generando grandes reducciones 

de personal en todos los sectores económicos, engrosando eJ 

volumen del EJérc1to Industrial de Reserva. No debe 

considerarse una idea "catastrofista", ya que aunque el 

discurso of1c1al indique todo lo contrario d1c1ando que éste 

tratado generará oportunidades a 21 millones de mexicanos Que 

viven en la pobreza extrema<2>, Just1f1cando la necesidad de 

"cambios" la relac1on laboral, la realidad torna 

diferente; simplemente entre marzo de 1990 y el pr1me1· 

semestre lle 1992, 1 mil 16n 480 mil personas perdieron P.I 

empleo <3>. 

(1) El pats se debate en un conJunto de "economlas 

nac:1onales" dominadas por una creciente monopoluac10n y 

acentuac 1ón de profundos desequi l ibr1os y c:ontrad1cciones 

sociales. 

(2) LA JORNADA, Diario de Me1nco, 10 de oct. de 1992 1 p.24 

<3> "Derivaron en la desocupación abierta, economia informal 

y labores eventuales" LA JORNADA, Diario de H~x1co 1 13 de 

septiembre de 1992, p.25. 

7¡, 



Desde 1982 cuando se declaro la crisis y hasta 1991, 

según el Taller de Análisis Económico de la U.N.A.M. <1>, el 

salario minimo de ley se fué deteriorando al grado de 

equivaler sólo al 36'!. en éste último año del que correspondia 

1982. Esto se traduce a que el 60% de los asalariados del 

pais carecen de ingresos suficientes para comprar la canasta 

bAs1ca obrera indispensable e implica que en MéKico page 

uno de los salar1os mas baJos del mundo. Otro dato que nos 

muestra ésto es que s1 en 1987 el tiempo que tenta que 

trabaJar un obrero para comprar 28 productos bAs1cos era de 

39 horas, en 1992 se requeria de 73 horas (s1qnif1cando 

incremento del 86'!. mas en tiempo de trabajo) <2>. En 

con5ecuencia, con las politicas contractivas que actualmente 

se vienen dando, con topes salariales <3> y la perdida de 

capacidad pollt1ca de los trabaJadores través de sus 

sindicatos, se segu1rA reduciendo, aunque no cumplan con lo 

estipulado por la Const1tución ni con la Ley Federal del 

Traba Jo. 

(1) "El actual salario mlnimo equivale c.\ 3M', del de 02" en 

PUNTO, Pertodtco semanal, Mh1co D.F"' 23 de du:. de iqq\ 

p.14. 

(2) "Pide el C. T. med1da'!i para la recuper.ac1ón de los 

m1nualarios" en LA JORNADA Duro de Mhico, 2q de sept. de 

1qq2. p.15 

(3) Me remito al último pacto Económico elaborado por el 

Goburno y avalado por el Sistema Polit1co. 
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CONSIDERACIONES SOBRE LOS DATOS ESTADISTICDS: 

Segün las datos del lNEGI para el mes de abril de 1992, 

la tasa de desempleo hab1erto era de 2.9X Ct> en las 16 areas 

urbanas del pa1s, pero parecen muy baJas s1 las 

confrontamos con la gran cantidad da ceses r11cortas de 

personal que ~e han venido produciendo a partir de 1982 y quP. 

se man1f1esta11 en los medios de 1r1formac1on a nivel nacional, 

Sin embarqo para entender ésto basta decir que los 

cr1ter1os del INEGI que son los que la UIT ha acordado 

t ráves de sus convenc l ones y segu l do en cas 1 todo el mundo 

<2> para def1n1r desempleado hab1erto son los 

s1gu1entest Entre las personas que estAn edad de trabaJar 

existe un monto que no estAn ocupadas, algunas por 

des1c1ón propia y otras SP. encuentran sin empleo por 

aJenas a su voluntad. Este último tipo l1nvoluntar10> es el 

refleJo de la insuf1c1enc1a de oportunidades laborales para 

todos aquellos que requieren trabaJo. La clasif1cac1on de 

desempleo abierto se aplica a quienes no tienen un emplea 

pero que declaran haber desarrollado alguna act1v1dacJ 

encam1nada a obtenerlo, los que na han realizado una busqueda 

ti> "los salarias reales y otras c:os1llas" en LA JORNADA 

D1aro de Mé1<1co, 8 de Noviembre de 1992. p.5. 

l21 "Entre la Trad1c:ion y la Modernidad" en LA JORNADA 

LABORAL, D1ar10 de Mél<1c:o 1 30 de Sept. de 1992 1 suplemento p.B 
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activa se les considera como desempleados voluntarios y no se 

les incluye en la poblaciOn económicamente inactiva, además 

se les considera "ocupados" a Jos qua trabaJaron cuando menos 

una hora durante la semana anterior a levantamiento de la 

encuesta. Por otro lado el "comercio en la vta pública" ha 

sido considerado como empleo por el lNEGI dentro del "sector 

comercio" incorrectamente , ya que el hablar de empleo supone 

relación subordinada P.ntre un trabaJador y un patrón. 

Esta s1tuac10n nos da una idea de la d1spar1dad que existe 

entre la realidad y el refleJo parcial del problema da 

insuf1cienc1a de oportunidades ocupacionales de nuestro pais 

además de la irregularidad que existe en los padrones del 

comerc10 en la via pública hecho por las 1nst1tuc1ones del 

gobierno. 

79 

ESTA 
SAUk 

ifSIS 
DE Lfi 

r''J r:-ar 
ElliL!iH iG;l 



III 

LOS VENDE.DORES 

EN'·LA VIA PUBLICA DE MEXICO 



111 .1 LAS EXPL1CAC IONES DEL FENDMEND 

En los anál1s1s aue encontramos sobre el fenómeno de 

los Vendedores en la Vta Pública es muv común el 

1nd1scrtminado de conceotos oue en muchas de las ocac1ones 

tienen una cons1stenc1a teor1ca adecuada y en otras sola lo 

explican de manera oarc1al. Sobre todo cuando se trata del 

estudio sobre la realidad de los oatses "subdesarrollados'' 

como el nuestra. Considerando Que su capacidad exol1cat1va 

cuestionable y aue es necesario hacer una construcctón 

aJuste teórico de un conceoto aue oueda ser adecuado a ésta 

real tdad 

conceptos 

éste aoartado; or1mero, se analizarán 

que maneJan y prooonen los estudiosos 

los 

representativos aue han tratado éste oroblema. y después, 

dará coherencia lógica al Que éste acorde a la realidad Que 

nos interesa. 
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111.1.1 LA MAROINALIDAO 

1 a "m."trQ1nal ir1ad" P.~ un tPrm1no q1..-.,. h.1 '!!ierv1do par.1 

alqunos estudiosos como instrumento en el an:.l 1s1s de 

fenOmenos relacionados directamente el obJeto de estudio 

de éste trabaJot ''los vendedores en la via publica''• 

Aunque el origen del concepto "marginal tdad" 

relaciona las caracter1st1cas ecolóo1cas urbanas de 

algunos se>ctores de la pablac·1an segreqac:>os. en area5 

incorporada~ al s1Gtema de serv1c1os urbanos v v1v1enda<:; 

improvisadas. uoster1ormenle nwtpnd1ó hacia 

cond1c1onns de traba10 y nivel de vida. ti 1 Ademas la 

preocupac1or1 de algunos autores por formular mec~n1cas 

e)(pl1car la "des1nteqrac16n" social, le han dado relevancia 

cara ooerac1onal1zarlo tratarlo en d t ferentes 

invest1qac1ones. 

Este conceoto fué acuñado dentro de la teor 1 a 

estruc:tural-func1onaltsta y después fué retomado oor algunos 

autores marxistas para Oesc:r1b1r alounos fenomenos 

"c:arac:teristLc:os" dP. la fasE" superaor del c:apatalasmo: el 

imper1a l 1smo. 

alude sobre el concepto de En éste apartado 

"mar91nal1dad" de qeneral. Primero, para entenderlo 

retomaré alqunos de los autores Que influyeron 

( 1) Germani 1 Gt no, EL CONCEPTO DE LA MARGlNALI DAD, Ed. Nueva 

V1s10n. Buenos Aire•. 1973. 
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con1ormación. Después describJré alQunas de la• pr1nc1oales 

car~ctertsticas en su uso, para poder analizarlo y por Ultimo 

indicare por que no se opto par utilizarlo. 

Talcott Parsons<t> quién al postular su idea de 

interdependencia entre ''sistemas'' y ''subStfitemas''• dentro de 

su linea de pensamiento, mani testó orden entre las 

relac1onefi de las comoonentes que part1c1pan en su formación 

donde se eMpresa generalmente el concepto de eouil1brio. Pero 

al no cumplirse su esQuema de ordenamiento ideal incorpora la 

nociOn de ''conducta desviada''. 

'',.,la soluc10n funcional que da el autor éstos 

fenDmenos ••• adv1erte Que mas allá de los mecanismos de 

soc1al1zac1ón Que s1Jponer1 la 1nternal1zac1Dn de las 

pautas v de los valores. los sistemas sociales de 

eQu1libr10 que eM1sten en algunas sociedades, cuer1tan 

para reforzar equ1 l ibr10, con subsistemas 

adicionales cuya functOn les confiere el rol de 

mecanismos de control social. 51 los or1meros se 

refieren al establec1m1ento del concenso. tos segundos 

legitiman el empleo de la coerción encaminado 

mantener el sistema social dentro del equi l 1br10 

estable, ••• en la medida que fracasen en lograrlo. como 

ha ocurrido muchas veces en la historia, se produce el 

<lJ Para Profundizar ~fu Parsons Tt.1cott; HACIA UNA lEORtn 

GENERAL DE LA ACCION. Ed, Kapelusz, Buenos Aires. 1968. 
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mas violento deseQu1libr10 antes de que el orden social 

sea reestablec1do ••• •• <l > 

Otro autor. Robert K. Merton<2>, también trata de 

explicar eslos "desr.>Qui l 1br1os" apoyandose con el concepta 

"d1sfunc1cin": donde determinadas normas v valores pueden 

benef1c1ar a algunos subsistemas y desfavorecer a otros para 

su sob rev 1VfHlC1 a. Ademas ap1>va en el concepto durkhemn1ano 

de ''an6m1a'' 1 pero la connotactón de Que en éste 

encuentran elementos stn func1on alquna, sin embarqo, y d~ 

acuerdo a V1ctor Bravo l3J sus aportac1ones son parciales 

centradas casi e~clustvamente en lo metodol6g1co. 

Fué Alvin w. Gouldner en su trabaJo "Rec1proc1ty and 

Autonomy 1n Functional Theory''(4) qutén. al cr1t1car 

Parsons, hace alQunas aportaciones para acercarse más al 

fenómeno. Desecha el sentido de complementare1dad y dice que 

sólo eKtste una 1nterrelac1Dn, pero, entre varios subsistemas 

<o sea, que no sólo corresponde a un sOlo sistema sino 

varios a la vez). Ademas que, también existen subsistemas Que 

----------------
U) Bravo. V1ctor. "los fundamentos teOric:os de la 

Marginal tdad" en INDIGENISMO MOOERNlZAClON V MARGINALIDAD, 

UNA REVISION CRITICA, Ed. Juan Pablos, MéM1co 1987 p.p.89-90. 

<2> ~ Merton, K. Robert, TEORIA V ESTRUCTURAS SOCIALES, 

Fondo de Cultura EconOm1ca 1 Mé1<1co 1 1972. 

<3> Bravo, V1ctor. Ql!!.lli-L p.p. 91-93. 

t4) 12.h~b. !.~HL.. p.1160. 
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cubren por st mismos la mayorta de sus raQuisitos para 

sobrevivir estando en relación a su principio de ''autonomta 

func 1ona l" 

•• ••• Para Gouldnar. el grado da equilibrio de un sistema 

es, tan sólo. una c:onsecuenc1a del numero de los 

elemento .. autonomamente funcionales. d&l qrado de su 

autonomta y de la capac1dad del s1stema para tratar 

adecuadamente con ellos ••• ·• tl) 

La postulac10n de Guldner también queda incompleta al 

no explicar porqué ciertos subsistemas son enteramente 

interdepend1entes de un ~istema y porqué los grandes sistemas 

toleran que las partes adopten distintas mecánicas. t2) 

Gino German1, es quién, mediante su concepto de 

"asincronta". en su i_eorta de la modern1zacL2...!1<3>. le da 

cuerpo al concepto de "marg1nal1dAd". Piensa que no todos los 

sectores sociales se modernizan de m~nera ''s1ncrOn1ca''• 

decir, que algunos grupos se modernizan rAptdamente, 

"cubriendo nuevos roles", otros permanecen estáticos~ atados 

''ancestrales formas de vida social''. Pero German1 le 

interesa hacer una marcada referencia de un tercer sector 

social Que se encuentra en 

(1) Bra\lo. V1ctor. Q.lhg_L,_ p.11212. 

l2>~ 

s1tuac1ón de 1nestab1l1d~d. 

(3) ver a: Germani, Gino, c;ocJOLDGIA DE LA MODERNIZACJON, Ed. 

Patdoti, Buenos A1reg, 1969. 
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que por no tener recursos y por valore~ se 

1'as1ncrón1camente'' obligada a e;ecutar roles que no ub1eran 

logrado 1nternal1zar conductas 1nd1v1duales adecuadas a sus 

miembros ( t). 

" ••• German1 Concluye el estudio llamando masa marginal 

dtspontble a grupos eminentemente trad1c1onales y 

marginal mov1l1zada los sectores s1ncrón1cos 

proceso de modern1zac1ón<2J ••• éste alude a la falta de 

part1c1pac1Dn de 1nd1v1duos y grupos en aquel las 

esferas las que, de acuerdo con determinados 

cr1ter1os, les corresponde part1c1par ••• " 13). 

La "as1nc:ronia", conceptualmente, se muestra débtl ya 

que Germant no expl 1ca porque en la secuencia del cambio 

l 1nea l rlroduce11 ·• ••• desfasaJes encaminados a mar1tener 

total "marg1nal1dad" a ciertos qrupos y poner 

mov1m1ento prematura y parcialmente a otros ••• s1n embargo 

proporc1ona un 1mpres1onante arsenal técnico metcdológ1co 

para hacer una primera aprcx1mac1ón empir1ca del fenOmeno de 

la 'marg1nal1dad' social ••• " l4> 

El concepto de "marginal tdad" empieza a aparecer en la 

decada de los ~0's ante la mov1l1zac10n de la poblac10n pobre 

(1) Bravo, V1ctor. 9~ p.p. 10b-tl3. 

12) ~p.113 

(3) llWh p.106 

(41 !..tUJL. p.114-115 
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de zonan atrasa.das hacia las 1onas urbanas. donde sf? d1nam11a 

la 1ndustr1al1zación. En la decada de los ó0·s se consolida 

este concepto 1niciandose su formulación como teoria. Asi 

que fué evoluc1onando en su sign1f1cado or1g1nal; ya que de 

""r estrictamente ecológico pasa tener carácter 

principalmente socioeconóm1co dando cuenta de la carencia 

falta de part1c1paciOn e integración al mercado y la 

ctudadanla. En la perspectiva de que los ''marginales'' son la 

población de centros urbanos. (aunque después empezó 

hablar de la marginalidad rural), que ocupan v1v1endas 

precarias, incorporan de manera inestable al empleo, 

reciben exiguos ingresos, y por consecuencia tienen baJoS 

niveles de vida, suelen ser inmigrantes de reciente origen 

rural y part1c1pan escasamente en las organ1zac1ones 

politicas y los valores urbanos(l), 

Algunos autores def 1nen la "marginal 1dad" como un 

fenómeno transcultural propio de una etapa trans1tor1a del 

desarrollo económ1co<2>. 

<1> M1chel, Marco A. "Dependencu y Marginalidad" en 

INDIGENISMO MODERNI ZACION Y MARGINALIDAD, UNA REVISION 

CRll ICA, Ed. Juan Pablos, M1?M1co 1987 p.153 

(2) Lomnitz, lar1ssa, COMO SOBREVIVEN LOS MARGINADOS. 4a ed. 

Mé1nco, Ed. S. XXI, 1980. p.tb t.fillJL.. " ••• vease Rodriqo Parra 

"Harq1n1ltdad y 'i>Ubdesarrollo", en LAS MIGRACIONES INTERNAS, 

Ed. Andes, BoqotA, 1972, pp. 221-225. 
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Algunos autores catalogados, por sus estudios, como 

marK1stas: '' ••• Qu1Jano, Murm1s, Nun, y Marln <,> desarrollan 

el concepto dentro de la teoria de la "dependencia", y 

se~alan que el criterio determinante de la ''marg1nac1Dn'' 

la desocupación y la subocupac1ón en Amer1ca Latina. Combaler1 

la v1s1Dn de que los marq1nales no tienen nada. señalando Que 

t1enen su fuerza de trabaJo y que la ocupación y/o 

o;ubor:upt1c11in 0 rlE> P.! la, loe:; c:onv1Prte en m<arQ111;1les ••. "<I) 

Sin embarqo. estando de acuerdo con Marco A. Michel. 

'' ••• la vasta producción tebr1ca y emptr1ca generada al 

respecto durante las dos Ultimas decadas, está leJos de 

ofrecer una respuesta satisfactoria al problema ••• tsola hal 

••• contr1butdo aumentar la confus1Qn conceptual V 

metodol6qica ••• ''l21. 

Cierto e5 que la mayoria de los autores recurren a 

lógica de pensam1ento donde se da una s1tuac1ón de carencia 

de Partic1pac1ón el consumo y en el sistema polit1co 

cultural de algunos grupos de las poblaciones urbanas. El 

concepto aparece de manera independiente de las causas que lo 

producen donde omite la naturaleza del cap1tal1sma, la 

eMplotac1an, la lucha de clases, el constante movimiento de 

(1) Hernc\ndez J1menez Dalmas10, ~-b .... ~ . .L.., LA MARGINALIDAD, 

Serie lnvest1gac1bn, de la U.N.A.M, E.N.E.P. Ara.gOn, MéMlCO 

1984. 

l21 Michel, Marco A. ~.154. 
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masas por el enfrentamiento de proyectos y donde a partir de 

la ex1stenc1a de la propiedad privada, el poderoso ha 

dom1 nado y manipulando, tráves de sus métodos 

caracterist1cos de la época, la vida de los que sOlo son 

propietarios de su fuerza de traba.Jo. 

La mayoria de los autores presentan un esquema donde 

los "no inteqrados" pueden, con sus actitudes, obtener los 

recursos necesarios para incorporarse al modelo "ideal" de la 

''modernizaciOn'' y convertirse en ''1ncorporados'', aun en los 

dependent istas que, aunque rechazan la falsa equ1valenc1a 

entre marq1nalidad y no inteqrac10n, la relacionan con el 

de!u.rrollo h1stór1co estableciendo una diferencia entre el el 

desarrollo del capitalismo "clásico" y el desarrollo 

capitalista en su fase superior, ''monopolista''; Oteen que son 

momentos flande se da una población e~cedente cuant1tat1va y 

cual1tat1vamente distinta, donde la categorla superpoblación 

relativa ya no tiene vigencia, y proponen para el cap1tal1smo 

avanzado el concepto de "Masa Marginal". Es obv10 el peso que 

tiene la función del ''traba.Jo'' en su propuesta. 

Un autor que es representativo de éstas cor1·1ente es A. 

Qu1Jano,<l> que dice que el concepto de marq1nalidad da 

cuenta de la s1tuac1ón permanente de ciertos sectores de la 

sociedad, no solo de los paises dependientes, s1no también de 

ll> Qui.u.no An1bal "Redefinic1ón de la dependencia y proceso 

de mar9inac1Dn en Amer1ca Latina, CEPAL. MIMEO 1970. 
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los paises cap1tal1stas 1ndus~rial1zados. Wue la función de 

''reserva'', que cumplia el eJercito industrial de reserva, 

el capitalismo "clAs1co" va no es desempeñada de la m1smil 

forma por 1 a mano de obra. La fuerza de trabaJo 

sobrante, hoy, no tiene pos1b1l1dad de nuevamente 

incorporada a la producción, tiende a crecer en número y 

def1n1r func1onal1dad pues la capacidad product1va del 

sistema reside ahora en medios enteramente técnicos. Que 

el contexto actual la producción del fenomeno está regida 

básicamente por la ''revoluc1ón tecnológtca'' y se configura 

partir de ella, por lo que su naturaleza 

histórica d1st1nta v tiende a ser, 

monopolista. "marq1nal1zante". 

s1qni 11cac 1 ón 

el capitalismo 

Otro autor representativo, José Nunll), haciendo 

d1ferenc1ac1nn teórica en la postura mar1osta. dice que: el 

eJérc1to 1ndustr1al de reserva es la teorta particular del 

cap1tal1smo ''clásico'', que la superpoblación relativa 

parte de la teorla general del mater1altsmo histórico y que 

existe una ley de población para cada modo de producción; 

m1entras el eJérc1to industrial de reserva se refiere la 

poblac10n generada por el modo de producc1ón cap1tal1sta 

fase compet1t1va, "masa marginal" corresponde a la 

superpoblación relat1va en la fase monopolista. (l) 

<11 Nün, José, "Superpoblac10n relativa, eJerc1to industrial 

de reserva y masa marginal" , REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA, 

Num.2 1969, p.180. ~en M1chel, Marco A. ~ 
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Parte de dos func1ónes Que tiene el eJerc1to 1ndustr1al 

de reserva: A> En su manera directa; que sirve como mano de 

obra d1spon1hle los requer1m1entos de expansión del 

capital, y DI En su manera indirecta; que es la de mantener 

los salarios a baJO nivel tde subsistencia>. Pero en la fase 

monopolista, en la manera indirecta la gran empresa disminuye 

importancia al capital variable con respecto al constante 

aumentando los requer1m1entos de espec1alizac1ón y 

disminuyendo las pos1b1l1dades de reabsorción. l21 

Asl pues, de acuerdo a Marco A. M1chel que dice que 

"• •• No hay leyes o cateqortas teOr1cas correspondientes 

determinadas formac1ones sociales, o momentos históricos de 

desarrollo ••• '', sino que todo ésto es simplemente un 

arsenal de conceptos y def1nic1ones que nos permiten 

'' ••• desprender las caracteristicas de una formación social 

históricamente determinada ••• " estos procesos de 

"marg1nal1zac1ón no son otra cosa que e)(pres1ón fundamental 

del modo de producción que han agudizado una s1tuac1ón ya 

prevista por Marx que dice que mientras mas grande sea la 

riqueza social mayor también es la magnitud del proletariado 

y la capacidad productiva de su trabaJo. Por lo tanto podemos 

inferir que mayor es el eJer·c1to industrial de reserva, 

además de que el mecanismo de la producción y acumulación 

(l) M1chel, Marco A. Q~ p.160-lbl, 

l2l J.fil.!j_. p. lb2. 
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cap1tal1sta s~ encarga de llevar 

readaptación. 

cabo una constante 

" ••• El rAp1do desarrollo de los medios de producción y 

de la prnduct1v1dad del trabaJo, ast como de la 

población productiva, se trueca, capital1stamente, 

lo contrario: en que la pablac1ón obrera crece siempre 

mas rApidamente que la necesidad de eNplotación del 

capital •••. ~-9.QQ?. !_g_"! m.~_t_g_Q9_o;. @. Q.!:P_c:t~c;.LiJ_í1 @ ~-Yli~..LU. 

son, a 1 in l sma t 1 empa, métodos de acumu 1 a.el ón y t_t;J.Qq~ 

!.º-...~- P...!'.Qqr_esq~- ~..Q ~ ~!;.!:!.l!l_~\-~c1ón se con111erten, 

vez, medias de desarrollo de aquellos métodos ••• "<1> 

Por la tanto, y de acuerdo con Marco A. M1chel <2> • 

piensa que la "mano de obra marq1nal1zada" de Qu1Jano y la 

"masa marginal" de Nun, no están desligados del proceso de 

acumulac10n de capital y la reproducctOn de las condiciones 

de producción. Ast entonces, siendo parte de la d1aléct1ca 

del desarrollo histórico de nuestras sociedades y estando 

insertadas en la compos1c1on de la superpoblación relativa, 

no son aceptables é~tos conceptos. 

(1) Marx, Carlos, El CAPITAL, gR..!.f..lh p.p.54b-547, (el 

subrrayado es prop1ol 

C21 Htchel, Marco A. QP..!S.!~ p.lá8,lb9, 
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111.1.2 llESE11PLEO DISFll/\ZAllD, SUBE11PLEO. 

Uno de los conceptos mas ut1l1zados para referirse a la 

s1tuac10n ocupac1anal de los ''vendedores en la via pübl1ca'' 

es "subempleo" o "desempleo disfrazado". 

Este término aparece por primera vez en los escritos de 

Joan Rob1nson <"Desgu1sed Unemployment" en ECONOMIC JOURNAL 1 

vol. XLVI, num 1s;¿ 1 Jun. 1937.> en respuesta a la necesidad 

de encontrar categor1as, conceptos e indicadores Que dieran 

cuenta de los problemas de la ocupación en Inglaterra durante 

la depresión <1929> <1>. Después de varias decadas de 

in1c1ada la 1ndustr1al1zac10n gran parte de su fuerza de 

trabaJo segula concentrada en la agricultura, la mayor parte 

de la población trabaJadora perc1bia remuneraciones muy 

baJas, sus cond1c1ones de vida y laborales eran poco 

sat1sfactor1as y ante el retra1m1ento de la 1nvers16n que 

obliqó al despido de muchos trabaJadores las nuevas 

ocupaciones aumentaban en los llamados sectores terc1ar1oa. 

Los trabaJadores por cuenta propia representaban una parte 

cada vez mas importante, sobre todo, en la aqr1cul tura, 

Cll cfr. Myrdal, Gunnari EVALUACION CRITICA DEL CONCEPTO V 

TEORIA DEL SUBEMPLEO. O.I.T. - 1.L.P.E.S. Doc:umento 417, 

Santugo de Chile 197121 lm1meol, p.b. y C1fuentes Garcta 

Hector. EL SUBEMPLEO DE LA NUEVA FUERZA DE TRABAJO lUNA 

PROPUESTA PARA SU ESTUDIO> Serte empleo 5, CREA., Canse Jo 

Nacional para la Atenc:1ón de la Juventud, Mék1co. p.17 

92 



comercio y servicios. 

Asl que los terminas de "subempleo" o "desempleo 

disfrazado" se aplicaron para describir una situación anormal 

y transitoria de aquella fuerza de trabaJo que ante la 

perspec t 1 va de quedar desempleada opto por 

act1v1dades por cuenta propia o a descender 

menos productivas y remunerativas aün 

desempeñar 

ocupaciones 

cuando 

correspondiera nivel de cal1f1cac1ón, mientras las 

condiciones de trabaJo meJoraran. Cuando la act1v1dad 

económica se reestablecla, volvla a su act1v1dad habitual. 

Mas tarde se aplica a los paises no desarrollados al 

tratar de desc:r1b1r los efectos que tlP.ne. en el mercado 

laboral, la ilimitada presencia de una oferta de mano de 

obra. ( 1) 

Esta perspectiva -de origen neoclAs1co- man1f 1esta la 

p resenc la de dos sectores: uno a traza do 1 dent t f icado con e 1 

agricola; donde suponen que su product1v1dad es cercana 

cero, y otro moderno, que serla el 1ndustr1al; del que su 

product1v1dad media al ta. La fut:irza de traba JO 

desplazandose, de la primera la sequnda dandole 

car~cter de ''rac1or1al1dad'' a la economla perm1t1endo ta 

(1) RendOn Teresa y Carlas Sala"": "Natas crlt1cas sabre 

algunas conceptas utilizados en el an.\hsis de la ocupación" 

en ENSAYOS, ECONOMIA POllllCA E HISTORIA, D1v. de Est. de 

Posg., Fac. de Economia de la UNAM. Vol.11 No.7 tq05. p,24. 
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1gualac1ón de productividad a ambos sectores. Esta fuerza de 

trabaJo sobrante en transferencia es la que se cal1f1ca como 

subempleada. Sin embargo y de acuerdo al an~l1sis que hacen 

Teresa Renden y Carlos Salas esto un ~absurdo'' ya que 

le atr1buyen los trabaJadores comportamiento de 

'' ••• esfuerzos adicionales en aras de un producto nulo o casi 

nulo ••• " y consideran: <l> 

que 

'' ••• inadm1s1ble que por su product1v1dad se califique 

los trabaJadores del sector tradicional como 

subocupados. En todo caso, la diferencia 

productiv1dades tmpl1ca que el trabaJo necesario para 

generar una misma cantidad de producto sea mayor en el 

sector tradicional que on el moderno. Entonces leJos de 

e>eistir subempleo ••• te>eist1rta> ••• un derroche 

trabaJo en el sector tradicional la 

establece la product1vidad del sector moderno ••• '' <2> 

de 

la 

En las dos def1n1c1ones se puede observar algo en común 

la e>e1stenc1a de capac1dad<esl instaladats> 

oc1osa<sl hac1endo una peculiar analogla con lo que ocurre en 

la planta productiva cuando las máquinas no son utilizadas 

con plenitud ••• ''(31 

(1) Rendan, Teresa; op. cit. 

(2) 1b1d. p.2~ 

<:SI ibtdem. 
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Posteriormente el termino "subempleo" adqui r1er1do 

gran variedad de connotaciones, pero por lo regular para 

cal1f1car una s1tuac1ón ocupacional considerada como fuera de 

la norma, traduc1endose en 1966, en una reun1ón llevada 

cabo en Ginebra por la Orydn1zac1ón lnternac1onal del TrabaJo 

<OIT> ''lResoluctones de la Conferencia lnternac1onal de 

Estad1qrafosl'', <1> en considerar como subempleadas las 

personas que: 

a) Involuntar1amer1te trabaJan t1empo parcial 

per1odos inferiores al periodo normal de trabaJo. 

durantrs 

b) Estando ocupadas por un tiempo no reducido anormalmente. 

lo están en cond1c1ones de: 

- Menos que plena util1zac1án de sus meJores cal1f1cac1ones o 

de principal capacidad; 

- Ganar1c1as d~r1vadas del empleo anormalmente reducidas; 

- Ocupaciones en un establecimiento o unidad económica cuya 

product1v1dad es anormalmente baJa.l2) 

Se puede observar que tratan de rescatar también lo que 

Joan Rob1nson plantea, de des1~mpleo disfrazado. Aunque mas 

flexible, ya que hablan de cal1f1cac10n prof&sional y 

capacidades. Pero también está presente la 1dent1f1cac1án de 

baJos ingresos y baJa product1v1.dad 

conv1rt1endose en mas 1mpres1so. 

-------· -----
ll) C1fuentes Garcia Hector. op.c1t. p.19 

<2> Rendan Teresa, op.ctt.25. 

9:; 

con subempleo; 



Cuando se tratara de cuantificar el subempleo habrta Que 

medir la produc:tiv1dad, especificar la duración de una 

Jornada normal o la voluntad de trabaJar mas tiempo. la 

correspondencia o no entre la capacidad o calif1cac10n y la 

act1v1dad desempeñada por un individuo. Ast la norma ideal 

f1JO por lo general en términos de ingreso, de donde podemos 

deducir Que si el numero de subempleados en una economta dada 

depende del valor asignado a su retr1buc10n. 

Entonces el de Mé>e1co lleqarta la 

conclus10n de que en 1970 el 45~ de la poblac10n ocupada se 

encontraba subempleada, pues perc1bla menos del salario 

mtn1mo legal y en el caso de los trabaJadores agr1colas 

proporción era de 60~ •• lGrupo de Estudios Sobre el Problema 

del Empleo, LA OCUPACION EN MEXlCO, versión prel1m1nar, 

MéKtco, 1974.>. '' ••• denominar estos trabaJadores como 

subempleados añade a la comprens1ón de los problemas 

ocupacionales y si permite referirse a la pobreza con un 

eufemismo culterano ••• ''(1) 

111.1.3 EL SECTOR INFORMAL URBANO 

El origen de este término puede ubicar el 

documento 

elaborado a pr1ncip10 de los 70's por un grupo de eKpertos 

CIJ Renden, Tere<J.a op.c1t. p.26 
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enviados Keyna, por la O.I.T. como parte del Programa 

Mundial del Empleo.(1) 

'' ••• Se ut1liz6 para denotar a un sector caracterizado 

por: fac1l entrada con predom1nancia de empresas de propiedad 

fam1l1ar, que opera en pequeña escala, con tecnología 

adaptada lntens1va en mano de obra, ca 11 f icac iones 

adqu1r1das fuera del sistema educativo y no regulados y 

compet1t1vos •••• ''<2> 

El concepto fué adoptado y d1fund1do en Amer1ca Lat111a 

po~ el Proqrama de Empleo en Amer1c:a Latina y el Caribe 

PREALC, <3) Quien consideró a la informalidad; al conJunto de 

act1v1dades que como manera de producir, son de muy baJa 

rend1m1ento, que cuentan con muy escaso capital, con 

tecnologta rud1mentar1a, a lo~ trabaJadores 1ndepend1entes 

<con excepción de los profesionales> y a las empresas muy 

pequeñas o organizadas. El número de empleados depende de 

la fuerza de trabaJo no absorv1da por el sector formal y de 

las oportunidades que tienen para producir o vender algo que 

reporte algún ingreso. <4> 

tl> Rendan, Teresa op.c1t. p.26 

(2) 1b1d. 

(31 tbid. 

(4) Kle1n Em1l10 y V1ctor E. Tokman "Sector informal: una 
forma de ut1l1Zar el trabaJo como consecuencia de la 
manera de producir y no viceversa. A propósito deol articulo 
de Portes y Eenton" en ESTUDIOS SOCIOLOGICOS, Col. de Méx1co, 
vol. VI, num. lb, enero-abril, 19BU. 

97 



Para í.\leJandro Portes y Lauren Benton < l), es una forma 

de util1zaci~n laboral y existen ''prácticas de trabaJo 

informal" refir1endose a los contratos y despidos que se 

producen informalmente, pero que son del ''sector formal'', 

or1q1nadas por una s1tuac1ón de mano de obra abundante y los 

crecientes salartos del empleo formal " ••• e><tste 

resistencia generalizada entre empleadores del sector moderno 

para incrementar la fuerza de trabaJo contratada formalmente 

-pues aumenta los costos y reduce la fle1<1b1l1dad 

admin1strat1va- 1 a la par de una tendencia a hacer uso de una 

oferta altamente elAstica la ofrecida por les 

trabaJadores del sector informal •••• "<2>. Pero Em1l10 Kle1n 

y Victor E. Tokman l3>, estudiosos del PREALC, anal1s1s de 

ésta postura, dicen quE Portes y Benton tienen la concepción 

de la 1nformal1dad como una forma de ut1l1zación laboral, y 

que sin embargo para el PREALC es una manera de producir, 

'' ••• Esta adaptación consiste en combinar el concepto 

original, producto de la emp1r1a con la tesis de 

mercados segmentados de trabaJo que sustentan los 

inst1tucionalistas, Corriente ecléctica del pensamiento 

económico que se autopresenta como alternativa las 

existentes •• " l4) 

11> Klein Em1l10 y Vtctor Qll!.. ~.12e 

l2) 1b1d. p.121 

(JJ il!..!.!L. p.122 

(4) Rendan, Teresa op.cit. p.2b 
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y por las caractertst1cas que lo conforman. no cumple con las 

dtspoc1ciones de la leg1slac1ón laboral. De esta 

consideran que en el mer•cado de trabaJo urbano d l st l nquP.n 

por lo dos sectores; el formal 1 que concentra las 

actividades organizadas y, el informal. 

Asi que podemos ver que aunque existen 

concepc1ones de éste término volvemos a caer 

varias 

ciertas 

1mpres1ciones y amb1quedades. Especialmente cuando ha 

hecho el intento de med1r su maqn1tud. Portes y Benton, al 

hacer sus estLmac16nes lo haL'?n por exclus1bn de cobertura 

del Seguro Social, Que es llladecuado conceptualmente. ya que 

suponen que los informales no t1enen acceso a éste servicio. 

No es cierto que todos los informales 

Sac la l , ya que campa encontramos 

tengan Seguro 

una gran 

1nc1denc1a de trabaJadores que abarcan los dos aspectos, 

siendo medio dla ''formales'' y lo que resta como ''informales'', 

además de que existen gran proporción dP. traba Jadares 

"formales" lComo la mayor parte de los empresarios), que 

prefieren la atenc1611 particular de serv1c1os de salud. 

Algunos autores han hecho calculas a través de los 

censos de poblac10n. donde identifican a éste sector 

aquellos lrabaJadores no asalariados actividades 

agropecuaria~. o a quienes perciben lnqresos menores 

norma determinada, y otros, que además de que toman en cuenta 

los ingresas, el acceso al servicio médico y asistenciales, 

la estab1l1dad en el empleo y s1nd1cal1zac1ón como cr1ter1cs 
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de decis1Qn.<l> Sin embarqo, aún no se tiene bien definido 

como se podrla captar dicho fC?nomeno, además de que 

limites quedan aún indef1n1dos. 

III.1.4 LA INFORMALIDAD DE HERNANDO DE SOTO 

Un autor que ha venido a darle mucho mas difusiDn a la 

categoria ''Sector Informal'' los últimos años, es Hernando 

de Soto, economista peruano fundador del lnstituto Libertad y 

Democracia. Dedicado a la investigac1Qn econDm1ca, con su 

libro " EL OTRO SENDERO " <2> hace un estudio muy e>«haut1vo 

de la ''1nformal1dad'' de su pals, ofreciendo 

interpretac1Dn de las causas de la 

novedosa 

1 nJust1c ia 

social. Llega a darle una connotac1Dn mucho mas amplia, ya 

que no solamente se refiere al comercio, sino también la 

industria, v1v1enda y transporte, pero desgraciadamente su 

discurso es más 1deol6gico que c1entif1co. 

Su def1n1c1D11, al igual que las otras, solo pude ser 

def i ntda contraste con el ''sistema formal'' e leqal, 

regulado> de ordenamientos econOmicos sancionados por el 

''Estado''. Considera que la ''informalidad'' se vale de medios 

ilegales para llegar a fines legales. 

Para De Soto, la ''informalidad'' es una fuente de trabaJo 

<1> Renden, Teresa cp.c1t. p.27. 

(2) De Soto, Hernandcs El OTRO SENDERO. Ed. Diana, 

Mhico.1987 • 
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y riqueza. Aparece como puerta de salida dr?I 

subdesarrollo, ademAs de ser una ''práctica 11bertar1a'', 

donde "empresarios na tura les" vendedores el andest 1 nos 

negocias, que no están reg15trados, no pagan impuestos y 

se rigen por las leyes, reglamer1tos y pactos v1qentes. Es 

respuesta popular, espont~nea y creativa ante la 1ncapac1da1J 

estatal para satisfacer las asp1rac1ones mas elementales dP 

los pobres • 

'' ••• Son informales las l1echas, no los 1nd1v1duos, 

es un sec ter, s l no una zona de penumbra que t 1 ene 

larqa frontera con el mundo legal donde los 

1nd1v1duos se refugian cuando los costos de cumplir las 

leyes exceden a sus benef11:1os. Solo en contados casos 

la informal1dad 1mpl1ca no cumplir con todas las leyes; 

la mayorta, se desobedecen d1spoc1c1anes legales 

prec1sas ••• Tamb1én son 1nformales aquellas act1v1dades 

para las cuales el Estado ha creado un sistema legal de 

excepc10n a través del cual un informal puede seguir 

desarrollando 

necesariamente 

act1v1dades, aunque sin acceder 

status legal equivalente al de 

aquellos que gozan de la protecc10n y los benet1c1os de 

todo el sistema legal peruano ••.• "(1) 

Esta 1nterpretac10n de la realidad Peruana, y de acuerdu 

ll) De Soto, Hernando. op. cit. p.p. 12,13. 
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con lo que dice Laurence W1thehead,(IJ tiene claramente 

"orientac10n prescr1pt1va~, y "obJet1vo puede 

prevalecer sobre los adversarios poltticos, mas que 

part1c1par de u11a empresa intelectual colectiva''• 

Por tanto para analizar y explicar una realidad cercana 

la manera mas obJet1va posible, De Soto no nos ayuda en 

mucho. 

111.1.5 LA ECONUMIA SUDTERRANEA 

Otro de los términos que han tenido 

difusión en los Ultimas años para referirse 

bastante 

aquel las 

act1v1dades económicas en donde se desenvuelve el comerc10 

en vta pUbl1ca, el de ''la economta subterranea''. 

Aunque existen diferentes sentidos sobre éste concepto,. 

se pueden ident1f1car claramente dos vert1entes1 La que habla 

del con Junto de actividades 1ega1 es ilegales, cuya 

contab1l1dad o registro escapa los recolectores de 

estadtsticas oficiales y las que se consideran exclusivamente 

actividades licitas y que igualmente no son registradas 

ll) W1thehead, Laurence:"Alqunas reflexiones sobre el 

'Estado' y el sector informal" en REVISTA MEXICANA DE 

SOCIOLOGIA, Ed. U.N.A.H. Instituto de tnvest1qac1ones 

Socides, año Ll/No.3, Jul to-Septiembre 1989. 

pp.99, 101. 
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lo son parcialmente en las cuentas nac1onales y s1stema 

f1scal(l). De aqui se constata que el origen del cal1f1cat1vo 

"subterraneo" se refiere ures1samente 

registradas por un régimen fiscal y que 

que no 

llevan 

ésta n 

cabo 

ocultamente para evad1rJo, !escapa, total o parcialmente a la 

contab1l1dad nacional y al sistema fiscal). ya sea por que 

trata de actividades 1legales o porque es 

para d1sminu1r los impuestos. 

alternativa 

Para el Centro de E~tud 1os Econom1cos del Sector 

Privado <CE.ESP> la economta subterranea se define como "el 

producto interno bruto no req1strado o sub-req1strado en Jas 

estadtsttcas of1c1ales, asociado con 

ftscal". <2> 

nivel de carqa 

Entonces, las actividades que podrtan cal1f1carse como 

subterraneas serian: TrabaJos y empleos no registrados 

remunerados 

contribuciones 

efectivo que evaden el paqo de impuestos y/o 

la segu1·1dad social; Contrabando de 

merca.netas; Juegos Ilegales; TrabaJos de 1nm1qrantes 

ilegales; i·r~f1co de drogas, tabaco y alcohol¡ Operaciones de 

trueques 

Prestamos 

Prest t tuc t Dn 

por fuera del mercado ftnanctero 

1 legal. 

<a tasas 

usurarias>; lransacc1ones de bienes y serv1c1os no reportadas 

< 1 > Centro de Estudios Ec:onOm1cos del Sector Privado ICEESP 1 

A.Cot LA ECONOMIA SUBTERRANEA EN NEXICD, Editorial Diana, 

Hé-wic:o 1990 pp.13, 14. 

(2) tru..q_._ p,14. 
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o subreportadas a la autoridad fiscal; Sub o sobrefacturación 

de exportaciones e importaciones; Corrupción etc •• 

Esto nos lleva a la conclusión de que ser trata de un 

término de poca cons1stenc1a teórica, ya que 

podrla cuantificar, de forma aproximada. 

bien, se 

volúmen de 

afección en la economta mediante algunas técnicas(!), serta 

muy d1ftc1l qP.nP.ral1zar sobre sus causas y sobre todo querer 

construirla como obJeto de estudio para un anál1s1s que nos 

ayude a proponer sotuc1ones, ya que vemos en ella involucrado 

todas las capas de la sociedad, desde el vendech1cles, la 

doméstica, el 11mpiavidr1os, las prostitutas. hasta el 

profes1on1sta que expiden recibos de honorarios. los 

empresarios, narcotraficantes y func1onar1os corruptos, en 

donde se encuP.ntran los mas variados factores: culturales, 

económicos, polit1cos, sociales, etc. 

Para el CEESP la existencia de éstas actividades 

obedece la presencia de factores que constituyen un 

incentivo para éllas, y su importancia radica en ver si son 

controlables o modificables; por lo que supone cuatro tipos 

12> La m1gn1tud de h economta subterranea es siempre dificil 

de estimar, cast imposible de pres1sar ya que son espacios 

ec::onOm1cos de gran dinamismo y fleK1billdad, sin embargo baJo 

alguno'i metodo'l:i se ha llegado a considerar que correspondia 

en 1971 al 13.8%, en 1992 al 39.3Y., en 1993 al 29.3Y. y en 

1985 aJ 2~.7Y. 1 del P.1.9 •• (CEESP) A.C. op.c1t. p.7b. 
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de factores, que son: 1 ) i mpuesos, 2> reglamentaciones, 

3> proh1b1c1ones, y 4> corrupción burocrática. 

IMPUESTOS.- Lo consideran el mayor estimulo para las 

actividades subterraneas, y ;Hensan que los de mayor peso 

relativo tienen mayor grado de evasión- considera QUe los 

diferentes tipos de impuestos propician diferentes formas de 

evas10n, siendo el caso de que la P.Vas1ón al valor aqreQado. 

generalmente se da en la pequeña empresa registradas 

"f1scalmenb?> y que venden l11enes y serv1c1os netos d1~ 

impuestos que benef1c1an tanto al vendedor como al comprador, 

le cuando se evaden los impuestos la nomina ~n 

''acuerdo'' entre trabaJador y patrón, ya que tanto el patrón 

se beneficia al no pagarlos como tales y el trabaJador al 

recibir un ''salario neto'' de impuestos y contr1buc1ones. 

St el Sector privado propone que los impuestos son el 

factor mas importante para el fomento de la econOmia 

subterranea, es necesario saber en que proporción afecta.ria 

al s1nUmero de grupos que la conforman, s1 constderamos que 

vendeh1cles, una sirvienta o un vendedor ambulante t1e11e 

que pagar impuestos, y que puede hacerlo pero que recurre 

esta act1v1dad para ev1tarloq, resulta ''r1s1ble'' considerar 

Que cambia la legalidad que tiene muchos convenientes, sobre 

todo el no tener en riesgo su pequeña tnvers10n, no 

perseguido por todo tipo de autoridades y manipulado por 

lideres, tal ~erJa el caso de tener que ocultarse, entonces 

puede considerarse que éste factor sólo podria afectarle al 
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pequeño empresario y gran empresario, quienes aunque ésten 

dentro de la ''formalidad'' pueden tener parte de su capital en 

la economia subterranea donde evaden impuestos. 

REGLAMENTACIONES.-La proliferación de éstas crean un efecto 

encarecedor directo & indirecto en la medida que se tienen 

que emplear recursos para cumplirlas (cuando 

demasiado, los agentes productivos tendrán 

aumentan 

incentivo 

económico para tratar de evadirlas>. El coyotaJe y la 

corrupción son respuestas de tipo econOm1co a un s1número de 

reglamentaciones, afecta a todo tipo de mercados, pero de 

manera importante al de trabaJo ya que fiJan salarios 

minimos, Jornadas laborales máximas y extras, condiciones de 

seguridad e higiene y protección ambiental, edad limite, 

permisos a inmigrantes, licencias sanitarias y algunos tipos 

de contratación colectiva. consecuencia, ••• que muchos 

trabajadores y empresas optan par burlarlas ''-dice el autor-. 

Sin embargo aqut hay que ver que las empresas, por tratarse 

de unidades económicas cuyo obJetivo y fln es la ganancia, 

esta desic1ón es eKclusiva de ella y no de los trabaJadores. 

En el mercado de bienes y servicios, las 

reglamentaciones mas comunes son los controles de precios, el 

racionamiento de ciertos productos, las ventas forzadas de 

productos primarios e intermedios a agencias gubernamentales, 

cuotas de importación y e~portación etc. lo que provoca 

desestlmulos, encarecimiento, escacez, d1storción de los 

precios surgiendo como respuesta los mercados neqros como 

medio de abaratar la produccion y asegurar la dispon1b1lidad 
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de los bienes afectados. 

La reglamentac1Dn como factor para que se de este 

fenómeno, sOlo serla cierto para quienes eJecutan act1v1dades 

tllc1tas 1 para aquellos que se han visto acosados por 

autoridades de todo tipo para que mantenqan ciertos 

requisitos de serv1c10 y adm1n1strativos en sus empresas, 

para quienes importan y exportan vendiendo por lo regular por 

mayoreo. (y ésto corresponde en lo ilic1to narcotráfico, 

Juegos de azar etc. y en lo licito a presiones a empresas y 

compañJas UQ todo l1po) s111 embarqo aqut no 

lugar para aquellos que siendo solo poseedores de 

encuentra 

fuer.-:a 

de trabaJO, e 1mposib1litados para insertarse en la planta 

laboral ''productiva'' tengan que actividades 

licitas pero ''no reqlamentadas''• como es el caso del trabaJo 

domestico, el espec1al1zado <como el caso de los herreros, 

plomeros, albañiles etc. que trabaJan por obra determinada 

particulares) o como el comercio en v1a pública que hasta la 

fecha ha tratado de "rec:¡lamentar" y que no estc'I 

reg 1 a mentado aún por tratarse de un fenómeno que se 

man1f1esta como problema social en años recientes. 

PROHIBICIONES.- se deben a actividades que se consideran 

indeseables, como la prost1tuc10n, el tráfico de drogas. el 

Juego ilegal etc. sin embarqo tales proh1b1c1ones aumentan el 

precio de lo~ bienes o serv1c1os SUJetos a ellas, por lo que 

vuelven mas rentables atractivas <si bien mas 

peligrosas> y que quienes las práctican controlan 
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(provocando daño~ de toda 1ndale morales, econDm1co~, de 

salud etc.>, son suJetos que cuentan con los 

materiales, econDmicos y hasta poltticos para 

mantener dentro de éste. 

medios, 

poderse 

CORRUPCION BURDCRATlCA.- Dice el autor que- a pesar de 

Que ciertos casos ésto se debe a factores culturales o 

poltt1cos también se establece el neKo con la proliferación 

de reglamentaciones y proh1b1c1ones cuya transgres1Un deriva 

beneficios econDmicos para las partes que lo pr~cticani 

sobornos cohechos o ''propinas'' sirven como ''lubricante para 

la obtención ágil y oportuna de licencias, permisos o, en 

general el acceso a bienes cuya oferta es restringida. 

Es obvio que ésta forma de relacionar a la economia 

''subterranea'' con todas las variables eKistentes que pueden 

ser ''modificables''• sDlo la visión de un sector de 

propietarios de capital que con el Unico interes de influir 

el ''Sistema Politico'' para beneficiar a unos cuantos, 

mediante los medios que se prestan para esto, trata 

también de ocultar todo un proceso histUr1co de lucha de 

clases y de eKplotactón que ha llegado a presentarse como 

fenomeno compleJo y que seria d1f1cil generalizarlo 

sólo concepto. 

111.1.b EJERCITO INUUSTRIAL DE RESERVA 

Como ha visto, existen un s1número de conceptos con 

los que se ha tratado de analizar el fenómeno de los 

108 



''vendedores en la vla püblica'' y otros Junto con él, que sin 

duda han dado frutos en la investigación, aunque algunos de 

manera muy relativa o simplemente descriptiva, que s6lo 

llegan a desdibuJar actores y escenarios para centrarnos 

manifestacione» fragmentadas y desarticuladas de la realidad. 

Stn embargo Marx conc1b16 que en el desarrollo de las 

sociedades, los hombres, en su producc1ón social, establecen 

relaciones necesarias e independientes a voluntad que 

estadio evolutivo de sus fuer1.as corresponden 

productivas materiales, que la totalidad de éstas 

constituyen una estructura económica que es la base sobre la 

que apoya lo Jurtd1co y lo poltt1co la cual 

corresponden determinadas formes de conc1ancia social •• ••• El 

modo de producc1ón de la vtda material determ1na (bed1nqenJ 

el proceso social, politice e intelectual de la vida en 

genera 1 ••• " • < 1 ) 

El Capital 1smo mantiene por leyes genera les 

peculiares que rigen de un modo h1stór1camente concreto su 

desarrollo, tal es el caso de una de las ~É- rut ElQtlu;..J_ó_q 

para descubrir a J eJérc i to industrial de reserva 

superpoblación relativa como una de las cond1c1ones 

necesarias de v1da del rég1m~n cap1tal1sta de producción. 

CI> Mar1< 0 Karl INTRODUCCION GENERAL A LA CRITICA DE LA 

ECONOHJA POLlT ICA/1857" México, Ed. Siglo XXI 1985. p.66 
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Al darse el proceso de cP.ntral1zaciOn<I> de can1tal, se 

dan una serie de cambios la proporción de capital variable 

y constante, siendo que el constante se incrementa en forma 

mayor y desproporcionada en comparaciOn con el variable. El 

crecimiento de poblac10n obrera es mAs rap1do que el del 

capital variable (sabemos que capital variable produce 

capital variable>. La acumulac10n ca pi tal ista produce 

constantemente en proporciOn a su intensidad y extens10n 

poblaciOn obrera excesiva para las necesidades medias de 

e)(plotac10n del capital, es decir poblac10n obrera 

sobrante. Cl> 

Estos factores constituyen un''•·· eJerc1to 1ndustr1al 

de reserva que es un contingente disponible, que pertenece al 

capital de un modo tan absoluto como criase y 

mantuviese a sus expensas ••• '' que el que va proporcionar 

material humano dispuesto siempre para ser explotado " 

(1) Marx, Carlos, EL CAPITAL, CRITICA DE LA ECONOMIA 
POLlTlCA, Tomo 11 Ed. Fondo de Cultura Económica, Méic1co 
1975. p.p. 528,529.- Todo cap1til individual es una 
concentrac10n de medios de producción con el mando de un 
eJerc1 to de obrero6. Por el factor de reproduce ion ampl lada 
nos damos cuenta que la acumulaciOn sirve como medio para 
otra nueva acumulación por lo que aumenta la concentrac10n de 
capital en manos de cap1tal1stas individuales, llos 
capitalistas individuales son una simple fracc10n del capital 
socul> que est.tn 1iUped1hdos al incremento de la riqueza 
socul y por las fronteras de acumulación del capital. Pero 
al concentrar o aglutinarse muchos capitales 1nd1v1duales 
para formar unos cuantos capitales grandes, <varios cap1tales 
que en una sol a mano no 'ie desperdigan como en muchas) se 
forma una centralizac10n. La central1z¡¡c10n complementa la 
obra de acumulación puesto que extiende la escala de 5u5 
operaciones. 

(2) ~ p.532-534. 
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medida que lo reclamen sus necesidades variables 

e><plotación ••• ". (1) 

La superpoblación relat1va o ejercito industrial de 

reserva (Que es la población obrera e><cesiva o población 

sobrante para las necesidades media~ de eMplotac1~n> se 

convierte a su vez en palanca de la acumulación del capital. 

más aún, ~~ ~I'!~. Q_~- !..."'-'ª- t;Q.D91_~_Lc;>.1Jg~ 9_~ l2. Y.~_c;t_<} Q__~J. r..§..q_i,_i:non 

c;_~.Qi tal isJ.!1_ d~ ru::..o_d_y_~...s..._i__~.Q· 

ExistP.n varias modalidades de 1" superpoblac1ñn 

relativa en la que '' ••• todo obrero forma parte de ella 

durante el tiempo que está desocupado o trabaJa solamente 

medias ••• " <2> 

a> La superuoblaciCtn flotante, que se forma a consecuencia de 

las contracc1ónes del capital, aumenta cuando la producc1ñn 

adqu1ere nuevas tecnologtas o cuando se c1erran empresas, 

cuando se amplia o react1va la producción. Parte de éste 

cont1m~ente Junto con otros Jovenes que por ser "potenciales" 

se incorporan, aunque siempre en proporción decreciente a la 

escala de producción. (3) 

b> La sobrepoblación latente quep e 1 con Junto 

trabaJadores que em1qran del campo. Campesinos pobres y 

tl) Maric, Carlos El CAPllAL, ~ ~.335. 

( 2) !.b_;_c;:t_.* p. 543: 

(3) !:!U..<h. 
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Jornaleros transladandose en f lUJO constante a las qrandes 

ciudades para ser absorvidos par la industriatl> 

e> La sobrepoblación intermitente que es parte del eJército 

en activo con una base de trabaJo muy irregular, le brinda al 

capital una inagotable fuerza de trabaJo disponible, su nivel 

de vida desciende por debaJo del nivel normal medio de la 

clase obrera, y ésto la convierte en instrumento dác1l de 

eKplotacián. Sus caracteristicas son: mAKima Jornada de 

trabaJo y salario muy baJo, manifestandose fundamentalmente 

baJo el ep1qrafe del trabaJo domiciliario, y son obreros que 

deJa disponible la gran industria, la agricultura y sobre 

todo las ramas industriales en decadencia. Su volúmen aumenta 

en la medida en que la extensián y la intensidad de la 

acumulación deJan "sobrantes" a mayor número de obreros. l2) 

Por último, Marx hace referencia a lo que cataloga como 

''Los últimos despoJos de la superpoblac1án relativa'' que sin 

contar a los vagabundos, los cr1m1nales, las prostitutas que 

es le que como proleteriado andrajoso 

( lumpenproletariado>, la encuentra en aquel la poblac1án que 

se refugia en la orb1ta del pauperismo. Esta capa social est~ 

formada por tres categorias. Primera; personas que astan 

capacitadas para el trabaJo tpablacián que aumenta con todas 

las crisis y disminuye en cuanto los negocios se reaniman. 

l1) Marx, Carlos EL CAPITAL, 9.2.!., ~ p.544. 

12) il!.!Jl,. p.544-545 
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Segunda: Huerianos e hijos de pobres que son candidato~ al 

eJército industrial de reserva en épocas de gran actividad v 

Tercera; degradados, incapaces para el traba Jo " ••• condenados 

a perecer por la inmovilidad a que les condena la divistin de 

trabaJo, ••• obreros que sobreviven a la edad normal de 

clase y vtctimas de la industria, cuyo nUmero crece con las 

máquinas peligrosas, minas, fábricas qu1m1cas etc., de los 

mutilados, los enfermos, \ac:; v1udaOE., etc ••.• El p_i!_l}P._~r:_t_smo 

~ ~l ªvJ.q_ d.e_ !..D.YA ... Lu!Q? p_gJ. l?..J.!J.!.f'.~- 9.!u:.Ell:Q. ~...!!. ª-ctlvo y_ Q.~~Jl. 

ffil,,,l@..r.J.Q QgJ. ~-J~l'.:.t;l..t<?. !.Qdup_~f.Lªl y_~ rgJ!!Lr_"!..ª-L• •• Su ex1stenc1a 

tmplicita en la ex1stenc1a de la superpoblaciDn relativa, 

necestda.d ell su necesidad, y con ella constituye una de las 

condiciones de vtda de la producctón cap1tal1sta y del 

desarrollo de la r1queza ••. aunque el capital se las arreqle, 

en gran parte,, para sacudirlos de sus hombree:;, y hecharlos 

sobre las espaldas de la clase obrera y de la pequeña clase 

media ••• " <1 t 

(ll Marx, Carlos EL CAPlTAL, 2Q..:.. uh_p.545-54b. 
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li!.4 ~ºª VQ!DEDORE!;;_ !ili !.a VIR e!m!J_l;fi !l.!>. 

tl!>.~!l;.º 

111.2.1 ANTECEDENTE 

Como apoyo para la elaboración de éste trabaJo 

recurrió al levantamiento de una encuesta con 150 vendedores 

via pública del Centro H1stór1co de la Ciudad de MéKico. 

Aunque eK1st1ó una gran renuencia a contestarlos por la 

desconfianza Que se ha generalizado para dar 1nformac10n, por 

ftn se cubrtó la meta que se propuso, stn embargo, a pesar de 

que no se considera que la mu~stra sea representativa para 

generalizar sobre los m~s de 500,000 que se ubican la 

ciudad de MéK1co y de que se detectaron algunas respuestas 

falseadas, si 

dignos de tomarse 

aporta datos que son sign1f1cat1vos y 

cuenta. Además htc1eran tres 

entrevistas a ''lideres'' de comerciantes en la via pública, 

una al Srio. de prensa de la Oelegac16n Cuahuctemoc, Lic. 

Javier Becerra Márquez; una al Sr10. de la Comisian de Abasto 

de la Asamblea de Representantes de Distrito Federal, una al 

sr. Guillermo Gazal J., Presidente de la organización de 

comerciantes establecidos del Centro Htstorico de la Ciudad 

de México <PROCENTRICD> y se hizo investigac16n part1c1tativa 

ttanquts representados por la Unián de Comerciantes 

Pequeño de Baratas Populares Permanente•, A.C •• act1v1dades 

que enriquecieron de una u otra manera éste trabaJo. 
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111.2.2. l\JUSTE "1EllfllCO DEL CONCEPTO 

"VENUEUOll EN VIA PUBLICA" 

En el apartado anter1or hablamos de que 

diversas modalidades de la Superpoblación Relativa y QuP. 

ellas se man1f1estan presc1nd1endo de las formas per10d1cas 

que le imprime el cambio de fases del ciclo cap1tal1sta 

<crisis. neqoc1os floJos, o gran act1v1dad>. 

En épocas en que aumenta la sobrepoblac1ón flotante par 

despidos empresas, ésta, no se man1f1esta de manera 

estable ya que algunos de sus miembros, ya sea porque rebasan 

la edad productiva, por la falta de capac1tac10n o por otras 

causas, pasan a formar parte de otra modalidad; como podrla 

ser en los ''últimos despoJos''• o adoptar formas propias de la 

modalidad intermitente. Lo mismo suele suceder con aquellos 

campesinos que son parte de la poblac10n latente y que em1qra 

a las ciudades de manera permanente. Por lo tanto, dentro del 

EJército Industrial de Reserva eKiste 

que la hacen cambiante y dinam1ca 

constante movimiento 

Esta poblac10n es sucept1ble de man1iestarse 

act1v1dades que \es red1rtue una expectativa de sobrev1venc1a 

<1ndepend1entemente de que sean aprobadas o no por las reqla~ 

sociales, Jurld1cas o econDmtcas de su contexto). Pero éstas 

act1v1dade~ no 9on eHclu91vas de la superpoblac1on relativa, 

ya que eHlste otra parte importante de la población en activo 

que también las eJecuta. 
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Aqut me abstraeré simplemente en esa población que 

penetra en act1vidades de comerc10 en pequeña escala, en las 

v1as públicas dentro de las grandes urbes, como una economfa 

de subs1stenc1a y que puede estar compuesta por: 

que encuentra un fác1l acceso a la sobrev1venc1a 

por la v1a y del modo antes se~alado, <y que se expondrá mas 

adelante de manera más detallada). 

b) Otro contingente es aquel que siendo llit!:.~ 9-~l ~L~~~Q gn 

<!,_Cj_l.!!..Q. <aunque en menor escala>, también se involucra en ésta 

actividad como una forma de complemento para afrontar los 

salarios tan depr1m1dos(l) (que son man1festac10n de la 

evolución del sistema cap1tal1sta, donde ha degenerado el 

ingreso del trabaJador, 1ntens1f1candose su explotación de 

manera mas violenta>. 

En la espectat1va de subs1stenc1a, ésta poblac1ón opta 

por encontrar una manera de reproducciOn material en la 

act1v1dad comercial, en pequeña escala, vendiendo las mas 

diversas mercanc1as, (desde dulces, alimentos, per1ód1cos, 

111 Marx, en su an.U1s1s sobre el cap1tal dice que el 

mov1m1ento general de los salarios se regula e1<clusivamente 

por las e1<pans1ones y contracc1ones del ejercito industrial 

de reserva, que corresponden a las alternativas per1ód1cas 

del ciclo industrial. QI!.!,_ lli.:_ p.539 
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hasta aparatos electrónicos y muebles>, de precio acces1b!P. 

para el grueso de la sociedad dP consumo; su invers1011 

siempre eslá de acuerdo a su capacidad econOm1ca y la 

seguridad loqrada, lya sea por vta de la alianza ¡Ja1· 

"arreglos" las 1nstanc1.1s que podrtan ponerlo 

riesgo>; su actividad se eJecuta en las calles, vlas 

navegables o de puerta en puerta\ transpcrta su mercadería e11 

cualquior tipo de veh1culo, <bicicleta, automov1l, bot~. 

carro tirado a mano, o por animales>, o la lleva sobre si 

mismo¡ puede situarse un lugar f1Jo, y pregonar la 

mercaderia que vende, colocar sus articulas sobre un pueo;t.n 

calleJero armable, sobre caJones, en su vel1iculo, en el piso 

o simplemente mostrandola a los transeuntes sobre mano~ 

hace sonar se~al para llamar la atención, o bien llama de 

puerta puerta; cobra inteqro el importe de la mercaderta 

que vende; no ésta considerada por el mercado reglamentado y 

ésta act1v1dad la puede efectuar de manera temporal 

permanente. Se considerará una actividad ltc1ta por los fines 

que pretende<l>. 

Al hablar de ",1mbulanLaJe", el sentido de la palab1·,1 

indica que se trata de una actividad que hace de 

lugar a otro sin tener asiento f1Jo, sin embarqo, aqul aunque 

extste una situación de inestabilidad, el término apropiado 

por sus caracterist1cas es Vendedor en Vla Pública, ya que 

(11 Es considerada IJcita porque tiene fines sociales y 

cbJetlvos legales • 
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aunque eMi~te qran cantidad de ambulantes, la cantidad do 

vendedores que se ubican en lugares fiJos y predeterminados 

es mayor, como mas adelante se expondra. 

As1 que se entendera por "vendares en vla pública" 

aquel sector poblac1onal, compuesto en mayor proporción por 

parte de la superpoblación relativa, y en menor proporción 

por parte del eJérc1to en activo < las capas mas afectadas 

por la explotación). Se man1fiesta en la d1namica de la 

evolución capitalista como una contradicc1ón (qenerada por 

ésta>. Opta por ocuparse(l) en actividades comerciales, 

<haciendo transacciones comerciales>, en pequeña escala <de 

subsistencia>, en vtas naveqables de zonas urbanas y que se 

caracterizan, predominantemente, por vender mercader tas 

ttpicas de una sociedad de consumo de manera no prevista por 

las normas Jurtd1cas de contexto. 

<1 > Manual de claslf1cac1ón de ocupactones de la Secretarla 

del TabaJo y Prev1s10n Social, ver&10n 1988. MéMico. 

Ocupac10n se entendiende como la cateqorla profesional mas 

restrinqida, el qrupo de trabaJo mas limitado que se puede 

hayar en el sistema de ta Clas1f1caciQn Internacional 

Uniforme de Ocupaciones <CILIO>, donde la Organ1zaciOn 

Internacional del Trabajo toll> elabora una clasificación a 

traves de la conferencia lnternac1onal de Estadigrafos del 

TrabaJo en 19'5", y la culminación de tal ta.rea fue editada en 

19'58 y postenormente revisada en 19bb, 
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No podremos hacer generalizacione5 co11 re~pecto a 

niveles de cal1f1cac1ón, percepciones o temporalidad, como 

algunos autores quieren hacerlas a trAves de diferentes 

conceplas. t_a temporalidad estA muy relacionada la 

capacidad de inversión que tienen, a sus percepciones, la 

edad y de manera relativa capac1tac1ón obtenida. Lo 

se puede decir de sus percepciones porque éstas est~n 

en relación al giro desempeñado, al lugar donde se ubtcan y a 

la 1nvers1ón que tienen en mercancia. Adem~s, en cuanto a 

capacitación, puede detectar que trata de 

población muy heterogenea; la que encontramos desde 

vendedores que tienen solamente parte de la 

pr1mar1a, pero también profes1on1stas. 

educación 

Es conveniente hacer ,1ncap1é en el nivel en que 

enmarca ésta act1v1dad, ya qu& mientras Mar~ para hacer 

clasif1cac1ón de la superpoblación relativa habla sobre la 

relación que guarda la fuerza de trabaJo con respecto a los 

medtos de producción y por tanto en el capital, stn embarqo 

en este trabaJo se sitúa a parte de ésa población en relac1on 

a su forma de reproducirse. 

Entonces podemos considerar que el ciclo del 

Capital se dá a partir de la camb1nac1ón: capital constante 

capital variable, y es aqui donde la mercancia 

valoriza 

variable, 

tráves del plusvalar que le 1mpr1me el capital 

(~ por plusvalla absoluta plusvalta 

relativa>. entonces se tn1c1a el ciclo del capital que es 
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descubierto por la formula D-M-P-M"-D'. Es en el Ultimo 

eslabón de ésta relación donde penetra la act1v1dad de los 

vendedores en v1a pública, <M'-D' >. Actúan acelerando éste 

ciclo fuera de lo que se conoce como trabaJo product1voC1) 1 

porque fungen como intermediarios entre el: algunas veces, 

productor o, la mayor de las veces, el abastecedor, <que ya 

se apropió de una parte de la plusval1a), y el consumidor. 

Actúan como un catalizador; acelerarando el ciclo y 

obteniendo una min1ma parte de asa plusvalía generada por el 

trabaJador productivo en la combinación del capital, <cierto 

que son indirectamente trabaJadores para el capital). 

Esta defin1c1ón nos perm1t1á identificar el genero de 

trabaJo efectuado, pero no espectficamente a la fuerza de 

trabaJo que lo eJecuta. 

Ante ésta visión sólo nos queda indicar que se trata de 

un problema que es consecuencia de múltiples relac1ones y que 

le dan el carácter complejo de tipo estructura 1 

multifacét1co como se verá en el siguiente apartado. 

(1) Ncctuuma, Andr•h•. "lil ca.tvgcrlil del tnbilJO productivo I 

Interpretación de la formulac10n <e1Cpltcita e 1mpllcita> de 

MarK" en ENSAYOS I ECONOMIA POLITICA E HISTORIA vol.JI No.7 

1985 Ed. D1v1siCn de Estudios de Posgrado de la Facultad de 

Economta U.N.A.N. Mh1co. p.p.35-41. 
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111.2.~ lNTCJlPHE"IAClUN l>E LOS 

VENDEDORES EN v1n PUBLICA DE MEXICO 

Se ha recurrido a la reflexiDn sobre el desarrollo de 

nuestra sociedad en torno a la economla, en su demografla 

la fuerza de trabaJo. lodo ésto respondiendo, siempre y en 

última instancia, al desarrollo del capitalismo. La 

intervención del Estado ha sido contundente éste proceso. 

ha adoptado formas que han Qarantizado su reproducc1011; 

val iendase dE~ instrumentos y mecanismos que en su momento IP. 

han respand1da ef1cazmente. Sin embarga, los parad1gmaq 

adoptados sula han podido responder a los intereses de la 

clase burquesa con algunas, muy pocos, paleat1vos para la 

clase trabaJadora; como ya se ha visto. 

La crts1s económica marcada en 1982, Mé><ico, fu~ 

consecuencia de la forma de organización y reproducc1Dn de su 

sociedad capitalista, la madura e i ón de múltiples 

contradicciones internas y con el mundo e><ter1or; influencias 

e>c.ternas y grandes resistencias internas. Cons1st16 una 

ser1e de 1•upturas sociales y económicas que son la trans1s1on 

de una forma de soc1al1zac1ón cap1tal1sta, de relaciones v 

procesos productivos, politices, 1deolDg1cos y culturales 

entre las clases sac:1ales y el mundo e><terior. t 11 

< 11 Peña, Sergio de la. "Los ongenes h1stór1cos de la crisis 

en MéKtco" en ENSA"OS/Economla poltt1ca e historia, Vol.11 

No.7 1985. 01v. Est. de Posqrado Facultad de Economia, UNAM. 

p.25 

121 



Ante ésta crisis el gobierno mexicano planteó, con la 

idea de alcanzar un crecimiento alto y sostenido, todo un 

proyecto de reformas polit1cas, administrativas y económicast 

con algunas fQrmulas para la red1stribuc1ón de ingresos. Seis 

años después la deuda externa se habia acrecentado, el 

déficit comercial crecido y las presiones inflacionarias 

1 legaron extremos históricos. La clase polit1ca estaba 

dividida y los costos sociales generados por la mala 

adm1n1stración, despilfarro e inJust1cia, fueron cargados 

las mayor las.< 1 > 

Los grupos politices, ftnanc1eros y empresariales que 

en gran parte hablan sido responsables no sufrieron n1ngUn 

daño; por al contrario, respetaron derechos y 

acrecentaron sus pr1v1leg1os.<2> 

La falta de incentivos al trabaJo rural y la división 

regtona l del trabaJo ha provocado grandes movimientos 

poblac1onales, <grandes oleadas de fuerza de traba Jo 

liberada>, hacia las concentraciones urbanas. La perdida de 

capacidad de absorc: 1 ón de 1nc1p1ente planta 

product1va<3> por inserc10n al mercado mundial, ha 

tt> LA JORNADA, Otario de Mé1<ico, b de sept. de 1qq2. p.8 

<2>~ 

<3> Mé1<1co tiene un rezaqo de 4 millones de empleos, mas la 

demanda de las nuevas generaciones seQün EPOCA revista 

semanal. No.29 Mélltco 29 de diciembre de 1991 
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generado una alta tasa de desempleo. La baJa retribuc10n de 

los asalariados se ha manifestado en la cada vez mas baJa 

calidad de vida de la mayor parte de la poblac10n; se han 

encarecido los alimentos básicos reduciendose su consumo y se 

h;1 qf?Hr.>raltn una qran aKt.r;1polac1Pn ecn11úm1cd que e~•t.:1 

desembocando en el pauperismo de qrandes sectorPG 

poblacionales. Económicamente hablando, tas capas med1ac-, 

eqtAn en PHt1nct~n y Ja d1ferPnc1a entrP ~Jabres y 

1. add m.l'~ q ra 11d1?. 

El fenOmeno de urbanizaciOn que se ha ver11do generar1do 

desde decadas anteriores se ha manifestado de forma mas 

rápida en los últimos años. Las ciudades son obJeto de una 

d1nám1ca s1n1gual, y la mancha urbana es cada vez mas 

grande. Con ella han aumentado la cantidad de ''ciudades 

perdidas'', el hac1nam1ento, el volúmen de demandas por 

servicios etc •• Las efectos se expresan el incremento de 

actitudes antisociales, crec1m1ento desmedido de la 

prestac10n de serv1c1os, deterioro de la educaciOn, de la 

salubridad, del medio ambiente, de los servicios públicos, 

deficiente sequr1dad pública y lo que es importante, 

ofertn excesiva de mano de obra frente a la carencia de 

opciones laborales suficientes. 

Frente al deterioro pollt1co moral y econám1co nuestra 

sociedad y en particular las masas pobres han respondido de 

manera sinqular; han tenido que hacer usa de su gran ingenio 

(nacido de la necesidad de subsistir>, co11 qanas de trabaJar 

e 1mag1nacion han ido convirtiendo su entorno duro y dificil 
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en aparentes oportunidades de crecimiento. 

Todas las zonas urbanas del pais han estado siendo 

objeto de la gran invasión de vendedores en la via pública. 

En ésta actividad se confunde gente de todas las edades y 

se~os: amas de casa con la necesidad de reproducir el gasto 

familiar por el deterioro que ha sufrido<l>; Jubilados 

pensionados que can la "miseria" que reciben y con la gran 

condena que los años les han deJado encima no encuentran otra 

cosa que salir a la calle y vender lo que sea; indigenas que 

han deJado sus lugares de or1gen por la baJa eMpectat1va que 

tienen para seguir viviendo en ellos <2>; los desempleadas 

que a falta de capac1tac1ón, experiencia o edad adecuada no 

encuentran lugar en la apretada opciQn de empleos que ofrece 

la planta laboral, y aún mas; hasta algunos profes1onistas 

que ante la incongruencia que eMlste en la realidad, entre 

las profes1ones y el mercado de trabaJo, encuentran una via 

de acceso al consumo mediante la act1v1dad del comercio en la 

(1) La mujer tiene un papel activo en el sustento familiar en 
la ciudad. Rompe roles tradicionales, ya que las condiciones 
económicas y socu.les la obl iq,¡n, y uno de los caminos mas 
recurrentes es el del comercio en },¡ via pübl1ca. 

<2> Un eJemplo t1p1co es el de los Haiahuas que recurren a la 
ciudad de Méwu:o a consequir empleo en h industria de la 
com;,truccion, tr.il.baJo doméstico, la m1l1c1a, alqunas 
corporacM1ones pollc1acas, o en el comercio en la via 
pUbllca, que son las alternatlvas mas recurrentes de los 
m1gr,¡ntes 1nd1genas, que rompu!ndo roles trad1c1onales se 
incorporan a un proceso de proletar11ac1ón y en los casos mas 
extremos los obliga a la mend1cidad lsegün duqnOstico de 
Instituto Nacional lndigemstal INl en 19911 El 80'/. de los 
Indios Chamulas se dedic,¡n al "ambulantaJe" ver PROCESO 
Revista semanal, Mé>e:1co 20 de abril de 1992 No. 807 p.14 

124 



cal le. También e)(isten aquellas personas qu~ teniendo 

solvencia económica han vista en éste ámbito la oportunidad 

de aumentar mas rápido sus gananc tas la costa de loe; 

necesitados y con el apoyo del gran aparato gubernamental que 

les permite tnvolucrarse en una relación de corrupción desUe 

la frontera norte, hasta la calle mas pequeña de la ciudad). 

SegUn datos del Instituto Nacional de Estadistica, 

Geaqr.1 f la lnfarm~t1ca, llNEGl), la poblac16n total de 

Mé)(lCO para \99lll er.li de Ul,~l'ICJ,61'15 personas, de las Que /!"1 

mt \lenes; cons1deraron comu 110 product1va5 por tratarse lle 

menores de 12 años y ancianos; en 1992 tuvo un incremento 

26 Millones 250 mil. lambién se cons1der6 una poblac10n de 32 

Millones, que estando en edad, no realizaban actividades 

productivas por ser estudiantes, de casa, Jubilados, 

incapacitados permanenetes y/os; en 1992 aumentó 32 

millones 370 mil, coma se muestra en el cuadro ll) s1gu1ente: 

PDBLACIDN ECONOMICAMENH;: A.1 lVA V NO ACl !VA DE MEX !CD 

r··"-=-- 1992 

1 

POBLACION NO PROllUCTIVA 
(!1enore•,¡ de lL' años y ar1c1a11u..-,) 25,~00,000 26, 250,0V.M 

32,000,000 32,370,000 

~
lEstud1antes, Jub1 lados, inca
pac1tados permanentes y/os> 

P~~·~~c 1~-·~~UN~;.~~~~~~·1É·-~c1 -lVA ·- --;;:~;;~;~~----·;;-~;;;~;-~0 
l=.. -,=~,~--,' -· --=~=-~·~-~=~-----~,·=~~== --- . 

La Poblac1Dn Econcm1camente Activa en 1990 era de 24 

lll lNEGl "Resultados defln1t1vos" Q~ p.l:? 
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millones y en 1992 aumentó a 25 millones 2~0 mil, <En 1989 

eK1stian datos de 15 millones de desempleados> Cl>. 

El desempleo abierto que era en 1990 de 648,000 aumentó 

en 1992 700,000. De la PEA, actualmente, el 57% se 

encuentra trabaJando formalmente, <incluyendo los 675,"00 

empleos de nueva creac10n>, y el 43Y, de manera "informal", 

donde figuran dE.> maner·a prepunderanl(;!' los "fayuque1·us" y los 

Vendedores las Vias Públicas; que no están suJetos 

empleos fiJos n1 a prestaciones soc1ales.<2> 

En informes de 1991, de ''Wharton Econometrics", 

apoyados por la Secretaria de Programación y Presupuesto<3>, 

encontraban que la economia "informal" era la que generaba 

mas "empleos" y que, en ese año, su crec1m1ento del l0.2Y. 

con respecto al año anterior. Esto s1gn1f1ca que muchos 

meK1canos el obJeto de poder subs1st1r, son capaces de 

desarrollar concepc1ones, capacidades y pr~ct1cas que no 

tenian; integrandose al comercio en la vta pública, 

(1 > Flores Vega Ernesto "Se agudtza el desempleo por med1das 

rece!UYas" en ULTIMAS NOTICIAS, EXELSIOR. Diario de MéMico 15 

de feb, 1989 p,2 

12) LA JORNADA, Diario de México, 13 de septiembre de 1992, 

p.25 

13) Cardenas Lourdes, Juan Antonio Zuñ19a "Perspectivas para 

1992" mimeo. 
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51 a ésto le aunamos una gran poblacion de niños !Que 

no son considerados como PEA) que salen a la calle a vender 

murcaderlas un los cruces v1,.hu.:ulare5 de las avenidas 1.1 

s1tuac1ón so aqrava. SeqUn la Com1s16n de As1stenc1a Social 

de la Asamblea de Representantes existen en la capital del 

nals 10"-' mil menores deambulando por las c.1lles como 11mp1.1--

parabrisas, payas1tos, traga fuegos, vendiendo chicles, 

refrescos, accesorios para v~hfculos, etc., <de los que 7~ 

mil buscan refugio en la noche en los mas diversos lugares de 

la c:ludad.J <IJ 

Entonces, podemos comprender que el aumento desmedido 

de la act1v1dad de los vendedores en la vla pública hasta 

llegarse a convertir en uno de los mas grandes problemas de 

nuestro pats no s6lo ha sido originado por algunas 

s1 tuac1ones que marcan algunos estudiosos del tema, sino 

que, son el resultado de múltiples contradicciones que tienen 

que ver con el desarrollo del cap1tal1smo en un pals que se 

carActer12a por ser fuertemente depend1ente. 

Sin embargo, cabe decir que, actualmente existen 

relaciones que le dan caracterlst1cas muy especificas al 

fen6meno de lo5 vendedores en vJa pública de nuestro pafs 

pesar de que exista este mismo problema, y de manera 

qravo~.a, otros paises como Brasil. Guatemala y el 

(1) El SOL de Med1odia, D1ar10 de Me)(1co, 28 abril de 1992 

p.p. 1, 12 
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Perú.(1) 

En la Ciudad de MéK1co y 27 mun1c1p1os que forman la 

zona urbana de la c1udad de Méx1co <ZUCM>, donde se concentra 

una poblaciOn de mas de 15 m1 l lones de hab1 tantes 

conformando una de las mas qrandes manchas urbanas del 

mundo, se desarrolla plenamente el comercio en v1a pública. 

Desde los vendedores cruceros de las avenidas. 

espectAculos, en las salidas de las estaciones del ''Metro'', 

en los paraderos de autobuses, en las orillas de las mercados 

y en avenidas o calles; donde se colocan de manera eventual o 

defin1t1vamente como sucede en algunas calles del Centro de 

Tlalnepantla, en Naucalpan, Centro Hístórico de la Ciudad 

etc •• 

EKfsten elementos que conJugados con lo que ya hemos 

visto le dan caracterist1cas mas particulares este 

fenómeno; como son aquellas formas culturales que han 

1nflu1do de manera determinante para su desarrollo; baste con 

decir que tenemos una fuerte trad1c1ón en el mercadeo desde 

la herencia del comercio de los meKtcas y otras pueblos. 

(esto se retomara un paco mas detallado en el s1gu1ente 

apartado). 

Los vendedores en vfa pública son una poblactDn muy 

heteroqenea, si queremos d1ferenc1arla de acuerdo 

(1) LA JORNADA. D1ar10 de Mé'Mico, 3 de oct. de 1992. p.35 
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... 

carc'lcter1st1cas 1nt.r1nsecas. la PUdL•11111•, 

d1st1nqu1r por la ~anera en que eJecutan sus act1v1dades y 

hasta podrtamos emplear algunas subdiv1s1ones de acuerdo al 

luqar y m.1r1era en que las ,~Jecutan. Para dt ferenc1arlos 

emplearemos los siguientes rubros: 

l) Vendedore~ en vla pública de pie.- Se detectan en lugare~ 

muy recurridos mostrando sus mercaderias sobre mana. 

Normalmente venden ~'lrtlculos de muy baJo costo en forma de 

''oferta''. Muchos de ellos deambulan en distintos s1t1os, lse 

les denom1n.o "torprns" norqur.? cuando ven a la "camioneta" de 

inspección del DDF, salen corriendo). No pertenecen a ninguna 

organ1zac1on y 

control. 

muy diftcil mantenerlos baJo alqun 

2) Ve1uiedorH~• en vla públ 1ca do banqueta.- Son aquel los lJ11P. 

se colocan sobre las vtas navegables, muestran sus articulas 

tendidos sobre el suelo, Cen el p1so> y algunos cambian de 

s1t10 constantemente <de acuerdo a la sequr1dad obtenida). 

Sus mercader1as normalmente son de muy baJo costo y 

1nvers1ón igualmente.Pueden o no estar dentro del padrón de 

alguna organ1zac1án, Ctamb1én hay "toreros"I, pero de manera 

inestable ya que la organ1zac1ón la que pertenecPn 

nnrmalmentr! Psta en formac1rln, "tratando de q.1nar terrP.1111" 

dentro del ~1stema polttico. o porque trabaJan sin n1nou11a 

protección. Son suceptibles de extorsión por inspectores del 

D.O.F. y lideres y su nivel <Je percepciones es muy baJo , al 

iqual que su capac1tacián. 

3) Vendedores en vla públ1ca de tianguis.- Generalmente, 

éstos, se man1f 1estan en orqan1zac1ones, que han alcanzado 
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cierto grado de evolución, donde a tráves de sus dirigentes 

han obtenido cierto reconoc1m1ento de las autoridades y 

fuerza politica, lo que implica tener presencia en el sistema 

politice. Se colocan en puestos semifiJos <normalmente hechos 

de tubos>, venden toda variedad de articules y ocupan lugares 

predeterm1nado5 por lideres. Su 1nvers1ón as 

relativamente alta, y en algunas ocac1ones muy alta <cuando 

trata de introductores de mercancia eMtranJera de forma 

ilegal y medios mayoristas que tienen pequeñas bodegas 

establecidas, pero que tienen su actividad en algún puesto 

la calle; lo que les da éste carácter; <cabe mencionar que 

este rubro se detectaron algunos profesionistas>. 

4) Vendedores en vla pública de mercados sobre ruedas.- Estos 

se dieron pr1nctp10 d1~ };i dccada los JllJ·~ • • '\nte la 

necesidad de abaratar los insumos de primera necesidad y 

buscar manera de darle empleo a una gran proporción de 

fuerza de trabaJo. El Gobierno de ese entonces, el 

preteMto de eliminar intermediarios de articulas básicos, 

1ntroduc:1endolos de manera directa del pequeño "productor" 

al consumidor, c:re6 el mecanismo de "mercado sobre ruedas" 

que se caracterizaban en vender únicamente articulas de 

consumo básico. Sin embarqo, actualmente, han perdido esa 

adoptando formas de ''ttangu1s'', donde se venden los 

mas variados articulas. Se colocan 

predetermtnados, cambiando de acuerdo al dla de la 

luqares 

!le 

que indica que se mueven siete veces durante semana), sus 

percepciones diarias son relativamente buenas; ya que se 

puede observar que la mayorta cuenta con vehiculo automotor 
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propio. Su presencia en el sistema poltt1co ha ganado terreno 

poco a poco. 

Este proceso de transformación social, en los ólt1mn~ 

años se ha convertido en un problema no sOlo de carácte1· 

econOmtco, sino predominantemente sociopolttico. 

La Ciudad de México es la zona urbana mas importante dP. 

nuestro pal'!:> por sus carac.lerlst1cas fts1cas, soctalL"''•• 

culturales, económ1cas y poltt1cas de las que ya hemos hecho 

alusión. En ella se revelan de manera acentuada todos Jos 

fenOmenos 1mpltc1tos de una sociedad urbana. Con de 

1500 Km. cuadrados, una población de B,235,744 habitantes, 

(densidad de 5,568 habitantes por Km. cuadrado promedio> que 

correspondP al 2~X de la población total del pats,(1) y 

una alta tasa de desempleo abierto <3.4X, ocupando el 40. 

lugar a nivel nacional> <2>, ademlls de la alta centralización 

de serv1c1as, -- de acuerda a Manuel Camacho Satis, Jefe del 

Üt'pJrl.imenlo del IJ1str1to l·1~rJC?ral-- ya "nn tiene c:apac:1cJ.1tJ 

para promover nuevas industrias, nuevos serv1c1os y nuevas 

presencias en la ec:onomla mundial y est~ condenada al 

estancamiento econ6m1co'' <3>. 

Sin embargo, en ella se confunden diariamente miles de 

habitantes de su zona conurbada que llegan a efectuar las 

<IJ INEGl Resultados def101t1vos op,c1t. p.25 

<2J LA JORNADA, D1ar10 de MeM1co, octubre 10 de 1993. p.21 

(3J LA JORNADA, D1ar10 de MeM1co 1 b de octubre de 1992. p.35 
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diversas actividades. Una de éstas actividades, que ha sido 

fuente de ingresos para muchos, es la del comercio en la via 

pública; ''de acuerdo con datos oficiales'' existen en la 

Capital cerca de 122 organizac1ones de comerciantes en via 

pública y 500 mil personas que se dedican a ésta actividad, 

aunque "según calcules independ1entes"; mas de un millán (\). 

Pero ésto no sálo termina aqut, cuando al menos para 

éste estudio apenas empieza. Porque una de las relaciones que 

ha afectado el desarrollo de ésta sociedad es el que 

ha dado y se sique dando en el ámbito del Sistema Politice. 

De él depende el avance o retroceso de muchos aspectos que 

afectan a sus habitantes. 

La compleJidad del Estado le ha dado e iertas 

carActerist1cas al sistema social atendiendo solamente 

aquellos grupos que t1enP.n alquna fuerza pollt1ca o que 

acciones que pongan en duda la "buena fé del Gobierno". V es 

asi como elimina las fuerzas centrifugas para mantener la 

adhesión de los dominados y preservar la eficacia del 

corporativismo como centro del Sistema político. 

El corporativismo, que fué fomentado desde la formación 

misma del partido polit1co oficial del que no podemos 

desliqar de los gobiernos de mas de seis decadas, se puede 

considerar como el motor del sistema politice. Se caracteriza 

(1) ESTE PAlS/ Tendencias y op1n1ones. Revista mensual, 

No.20, Mé1nco Hov. 1qq2, 
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por la inst1tuc1onalizac1ón de las masas para someter 

procesos·, con aspectos 1deológ1cos, dependenc las, 

cl1entel1smos concesiones y desde luego represión. En la 

actualidad se presenta como el resultado de la eH1qenc1a d~ 

un gobierno de la contradicc10n moderna cap1tal1sta con la 

soc1al1zac16n de las orqan1zac1ones y la relac16n 1nsepara1,1~ 

y reciproca entre Jo pól1t1co estatal y lo p6l1t1co soc1~l. 

Los vondedores en la vta públ1ca,•por ser cada vez 

y eco lc1 misma nec~s1dad, "subs1st1r", fueron adopt;1nrlr1 

formas de organ1zac1ón que en un pr1nc1p10 s6lo s1rv1eron 

para defender su actividad. Proceso que ha const1tu1do ha 

d 1 ferentes grupos, con una potenc 1 al tdad 

insoslayable que fué y ha sido aprovechada por algunos 

partidas poltt1cos, de los que, por su 1nfluenc1a, en f~I 

bloque de poder, el Partido Hevoluc1onar10 

lnst 1tuc1ona1, "PRI" 11 > ha sacado la meJor 

CIJA lo largo de muchos años, el partido oficial que fué 
heredero de la Revoluc1<in 1 ha sido Ja organ1zac10n mas amplia 
con posib1 l idad de absorver las fuerzas· sociales capaces de 
e11presarse pollticamente, sobre todo en Jos primeros años 
despues de la Posrevolui.:tOn, debido a Ja vinculación que 
deb1i> tener con las masas populares. Aunque han existido 
otros partidos de dlft.>rente linea: de derecha como el PAN 
Partido de Acc1Dn Nac1onal, que ha ido ganando terreno 
electoral r y los de tzqu1e-rda que son muy recientes y que se 
por voceros del cap t tal 1 sma de hacer creer que no EHi apta 
ésla poslura para el d1o>sarrol lo de las sociedades. El partido 
oflcial con el apoyo de los Rég1menes ha desarrollado las mas 
variadas estrategias para asequrar su permanencia en el 
poder. En una Ppoca se Just111caron estas t.act1cas de lucha 
porque repre<>Pntaba a 1 frentp popular de las 1uerzas 
democr.áttcas el cual pugnaba por defender los avances 
logrados por la revolución de los embates de derecha. 
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Las Organizaciones de los vendedores en la vla pública 

se han ido incorporando al mercado poltt1co y el partido 

ofic1al ha absov1do a gran cant1dad de ellos mediante el 

sector de la "CNOP" <Confederación Nacional Obrera Popular>, 

ahora llamada "UNE C1udadanos en Mov1m1ento" la que 

corresponde la ''FOP'' Federación de Organizaciones Populares, 

ya que tiene al 98~. < 1) de éstas asociac1ones, obten1enl10 una 

muy alta membresla. El mecanismo ut1l1zado para poder atraer 

a éstas aqrupac1ones fué el trad1c1onal esquema clientel1sta, 

que mediante la subord1nac1ón de interlocutores, 

11 lideres"; los que ayudan a tener presencia poltt1ca 

frente al Gobierno, respetarles algunos priv1leg1os, 

apoyarlos con prebendas y articularles algunos apoyos 

p1d1endoles 

representados. 

cambio fidelidad y manipuleo de sus 

Una muestra palpable es la de 11anuel Aqu1lera 

Gomez, que fué Secretario General de Gobierno del 

Departamento del D1str1to Federal hasta pr1nc1pio5 de 1991. 

BaJo su complacencia creció la actividad de los vendedores en 

la vla pública, cedió a las presiones de los pr1nc1pales 

lideres y extend1D mas permisos para la vendimia, sobre todo 

temporadas navideñas. Esta estrecha relación le aumento 

11> LA JORNADA. Otario de Mé111co, 10 de enero de 1990, p.13 
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puntos para el é>el Lo de su campaña como senador. C 1 > 

lle ésta forma aJentD el desarrollo de éstas 

organ1zac1ones sin deJar duda de que es el Gobierno pr1ista 

el que les permite su ex1stenc1a y el qué impone cond1c1ones. 

Existen alqunas agrupaciones apoyadas por otros 

partidos pollt1cos y hasta Dlgunas 1ndepend1entes; como la 

dC!'l PRO, Contr!derar..:11ln Carde111sta de Asociaciones Populare.,-,, 

la Confederación Ue ambulantes del Centro H1stDr1co, la 

Organ1zaci'n de videntes e 1nv1dentes Em1l1ano Zapata y Los 

Artesanos del Centro H1st6r1co de lztapalapa, pero las 

ac t 1 tudes que adop tanda determinantes 

expectativas, y en la sequr1dad de su act1v1dad. 

Cuando se present.i este proceso de crec1m1ento, y 

man1f1esLan act1v1dades de 1ntercamb10 en el ''mercado 

pol1t1co" van generando fenOmenos que hacen mas comple.10 

el problema: 11 Entrentam1entos entre vendedores de la v1a 

pública, 21 el contrabando, 3) Enfrentamiento contra grupos 

burgueses, y sobre todo, 41 Corrupción. 

1) LOS ENFRENlAMIENTOS ENTRE VENDEDORES EN LA VIA PUBLICA: 

Los enfrentamientos que se han dado entre vendedores 

en la v1a pública, aparentemente no se deben a situaciones de 

<1> PROCESO, Semanario de Informac1on y An~l1s1s. No.818, b 

Mé111co de JUlto de 1992. p.21 
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postura polltica. Entr9 ellos existe una clara tdent1f1cac10n 

de clase que se ha venido acrecentando a partir de los 

ataques constantes de que han sido motivo por parte de 

algunas autoridades, por grupos de la burguesta comercial e 

industrial, por algunos medios masivos de difusién y por 

alqunas agrupaciones de vecinos~ Sin embargo entre algunas 

agrupaciones de vendedores se t1an sucitado &nfrenlam1~ntos. 

Analizando las causas que generan éstas enfrentam1entas 

puede d1st1ngu1r claramente qu~ el motivo predominante, y 

hasta des1s1vo, es la lucha por las espacias. Cada una de las 

organ1zac1ones tienen su zona de 1nfluenc1a (control> y toda 

aquel que no tenga su concentimtento para vender dentro de 

ésta, estA aqredtendo los ''intereses'' de la ''orqanizac10n'' 

que no son otra cosa que los tntereses del ''lider''• 

El espacio pUb l 1co el fundamento para la 

sustentación del "poder" de los lideres, y éste es defendido 

con la mas variada gama de actitudes; desde la solicitud de 

apoyos de sus "protectores" aliados, llamesele partido, 

o funcionario, y hasta el uso de la v1olenc1a. 

El Gobierno ha fomentado estos intereses reconociendo 

la propiedad de zonas de influencia de las lideres, 

apoyandolos con la otorgacién de responsabilidades sobre 

éstas y autorizandoles ciertas reg1ones para su act1v1dad. 

Se han dado casos de que el Gobierno ha autorizado 

espacios ya previamente ocupados por otro grupo, generando el 
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enfrentamiento entre estos. <como el caso de los comerciante-::. 

de los pa_raderos del "Metro Zaragoza") 

En alqunas ocaciones llegan dos o mas grupos diferentes 

un espacia común con el fin de aumentar su influencia <v 

ganancia>, y el mas fuerte dentro del Sistema Politice es el 

que vence para quedarse <1>. 

2) EL CONTRAUANDO: 

comün encontrarse con una gran cantidad 

mercancias Ue manufactura ewtranJera, en ocac1ones de prec10 

inferior al comercial dentro de los comercios formales. 

Esta mercancla de contrabando viene desde 1500 a 300VJ 

Kms de la frontera norte <dependiendo del punto donde entre!. 

Y aunque las autor1dades aduanales dicen estar constantemente 

efectuando los variados operativos para detectar la 

1ntroducc1Dn de ésta mercancla 1le9ali pol1ctas fiscales en 

puentes y qa r 1 tas de sa 11 da (de f arma constante y has ta 

durante las 24 hrs del dial, o habr1endo zanJaS en caminos de 

terracerta para obl1qar a los veh1culos circular por zonaG 

controladas. Por la notoriedad de productos de contrabam1o 

que f?)(ISlP 

mecan1~mos 

Pl mercadD ~~e pueda deducir quP ew1st.1~11 

el que estan involucrados autortdades qup 

permiten la entrada de miles de toneladas de ''fayuca''. 

1) PROCESO, Semanario de lnformac10n y anál1sts. No.818 

l1é111co b de JUl10 de 1992. p.21. 
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Se compra en algunos lugares de la frontera norte, en 

ambos en almacenes y comercios establecidos 

especialmente para este tipo de transacciones. Alqunos 

comerciantes de la Yla póbl1ca recurren t1asta este mercado 

para traer su propia mercancta, pero eKtsten personaJes que 

traen grandes cantidades, especialmente para distr1bu1rla por 

''medio mayoreo'' a otros comerciantes establecidos y de la Yia 

póbl1ca. La transportan desde en camionetas hasta grandes 

trailers que llegan a bodegas de los centros urbanos, donde 

sobresale notoriamente como centro de acepto el centro de la 

ciudad de MéK1co. 

Por la gran cantidad de mercanctas que se Yende en 

todas las Ytas p6bl1cas de todo el territorio, hasta en los 

pueblos mas pequeños, la lOgtca nos indica que se requiere de 

miles de YlaJes-tra1ler para hacerlo. 

De aqut deducimos que eKtste un grupo de personas que 

se han acumulado una gran riqueza estas acttYidades; 

~ ''importadores'' o ''contrabandistas, y los que permiten el 

acceso de esta mercanc1a. 

Algunos comerciantes de la vta póbl1ca dicen que los 

mismos ''lideres'' son parte de ésta cadena de contrabandot ya 

que algunos de ellos surten a sus agremiados y cuentan con 

bodegas donde descargan trailers con mercancia. Por otro lado 

también algunos comerciantes establecidos éstan integrados 

ésta cadena y venden sus productos dentro de sus 

establecimientos, a "medio mayoreo", a gran cantidad de 
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vendedores de la via pública do la capital y hasta de alqunoi:; 

lugares de provincia. 

3> SURGEN FUERZAS: EL ENFRENTAMIENTO CONTRA GRUPOS BURGUESES 

Utras orqan1zac1ones. (como la Camara Nacionanal IJ'-' 

Comercio, CANAC0 1 y PROCENTRICOJ 1 const1tu1das por 

comerciantes formales establecidos. al empezar a sentir loG 

estraqos tle la crtsis y al ver QUe el crec1m1ento de loco, 

vendedores la vla pública era cada vez mayor; que 

e<;taban est.alllec1endo frente ;1 ~us nec;ioc1os y sobre todo riur• 

sus qananci.1s se empezaban a ver mermadas ( t) (En un estudio 

de la CANOCO, de enero a marzo menciona que el comercio 

cap1tal1no cayeron las ventas en casi 50%, se req1stro 

desinversian de 2bY. y el 8% de los establecimientos 

reportaron 111sm1nuc10n personall, ya que tenian que 

compartir zonas comerciales. recurrieron al sistema 

pollt1co, formaron alianzas instancias del poder pollt1co 

<con m1emb1·os de la ARDF v con la Secretaria de Comerc10 y 

Fomento Industrial SECOF1 l con grupos de industriales 

Camara Nacional de la Industria de la Industria de la 

lransturm.1c1nn 1 CANAC1N1HAl2)), y empezaron a impugnar a eo,;Ln. 

11) LA JORNADA, Diario de Mélctco, j de JUntO de 1992 p.25. 

(2) CANAClNTRA se ha solttJar1zado con el Comercio Privado, y 
ya ttene un plan qui~ sera. pre~entado al Secretario de 
Comercio y fomento industrial, Jaime Serra Puche, ésto es 
porque el fenomeno de Vendedore'Ei en la Vta Publica ha tra1do 
def1c1enc1a en alqunos sectore'i como el Juguetero pues por la 
competencia desleal del contrabando, '/ª han tenido que cerrar 
algunas fabrica-:. que han visto afectartao;o por lo que .,0 de 220 
empresas operan actualmente, en LA JORNADA. Dtar10 de Me1nco, 
11 de JUntO de 1992 p.55, 
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actividad con argumentos de legalidad: impuestos y 

reqlamentos <l>. Dentro del ''mercado polttico'' 1'fabr1can'' 

algunas alternativas con Proyectos de reubicación y 

reordenac1ón(2), reconocen la falta de autoridad del DDF y se 

cuestionan las actividades de los anteriores adm1n1stradores 

"vac10 legal". 

Al entrar Jesús Marttnez Alvarez susl1tuto de 

Manuel Agu1lera, trata de hacerse cargo de los problemas del 

comercio organizado pero le ''estalla'' las manos el 

conflicto ya que como medida de presiOn los "formales" 

emp1ezan cerrar sus negocios solicitando al gobierno la 

pronta solución. 

Esta incursión de grupos opositores al Comercio de la 

vla pública crea tensiones dentro de las relaciones en el 

Sistema Politice, se generan diversos conflictos de poder, y 

( 11 El acoso flsca l y el crec1m1ento del "ambulantaJe" dos 

prtnc1pales problemas para la CONCANACO, las ventas anuales 

de los ambulantes en 7b ciudades de la República es de 27 

billones apr01umadamente, de lo que no entró ni un solo peso 

las arcas, en LA JORNADA, Ciara de Mh1co 6 de mayo de 

1992. 

(1) G1llermo Gazal J. Presidente de procentr1co y¡¡ tiene 

localizados 20 predios para reubicar a los vendedores de la 

v1a publica y considera deficiente el proyecto de la CANACO 

ver LA JORNADA Diario dE' México 4 de enero de 1992.p.12 

1411) 



el Gobierno pritsta. que habla fomP.ntado éste fenómeno se 

de momento encerrado en sus prop1as "redes"~ sin embarga 

empieza a deslindar de responsab1l1dades y adapta la postu1·,1 

"clásica" de ''bu~na fé de Gobierna'' tratando med1ar el 

contltcto mediante las propuestas burquesas de ''reub1cac16n y 

reordenac10n" de los comerciantes en la v1a pública. <l> 

Aqul cabe m1~nr:1onar qua s6lo reconocen a a que 1 1 o~. 

comerciantes que éstan dentro de alguna organ1zac:i6n 

presencia el Sistema y QlJe los otros no e~1sten para L.11 

caso. Ademas a partir de ésto el mtsmo Gobierno empieza 

organizar alqunos operativos iiara frenar el problema<2>. 

Desde el momento en que otros qrupos emp tezan 

oponer éstas act1v1dades. (las de los Vendedores en vta 

pública>, y se dan a conocer una de da tos sobre 1 u<:. 

posibles impuestos que podria captar la federac10n, (U11 

estudio de la CANACD <3> man1f1esta que la venta promedio de 

<I> los "ambulantes" y los "establecidos" discutirán durante 

los dtas 7 y 15 el Programa de reordenactnn, en donde coma 

sede será las aftctnas del ODF. en LA JORNADA Dtarto de 

M~xico 4 de enero de 1992.p, 12 

(21 Vendedores de Jztapalapa se desnudan frente a la ARDF 

como protesta por haber stdo depoJados de la vta pU.bl ica 

donde efectuaban sus act1v1dades;LA JORNADA 01ar10 de Mé1nco. 

2 de abril de l990.p,6 

f;\) LA JORNADA, D1ar10 de México, 11 de Junto de 1992.p,55 
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loQ comerciantes en la vta pública durante 1991 fue de 2.5 

billones de pesos en el Distrito Federal, mientras que para 

1992 l ne remen ta rá un 45Y., por lo que la evasión 

superará los 100 millones de pesos; impuesto que no se están 

captando>, el Gobierno, entonces, se empieza a interesar por 

éste rubro, tel hacendar10>, y lo que se propone es hacer un 

padrón de los comerciantes en la vta pública empezando por 

las 16 Delegac10nes Polit1cas del Distrito Federal. S l n 

embargo los lideres siguen manteniendo el poder sobre sus 

agremiados tll. 

La Asamblea de Representantes del Distrito Federal 

tráves de el Comité de Abasto y D1stribuc1ón de Alimentos, 

Mercados, Rastros, Establecimientos Mercantiles y Comercio en 

Via Pública, se propone una serie tareas: cocertaciOn con los 

Grupos afectados, crea proyectos de reordenación, de 

reubicación y de re9lamentac1Dn. 

A partir de aqu1 los diferentes grupos del Sistema 

Polttico, con distintas posturas poltticas, empezaron 

<11 La Secretaria General de Gobierno del DDF tiene listo el 

padrón de los comerciantes ,ambulantes que operan en li1s 16 

Delegi1c1ones cap1t..l 1nas, de ,acuerdo con el cual, en las que 

hay mas vendedores ambulantes son: Gustavo A Madero con 35 

milt Cuahuctemoc con 26 mil; lztapalapa con 18 mil 80'21 y 

Venustuno Carranza con 9 mil 8'21'21 en LA JORNADA Diario de 

HéMlCO 4 de enero de 1992,p. 12 
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manifestarse de las mas variadas formas. Algunos atacando 

los grupos que estan contravención sus "l tnP.cl'Oi 

polit1cas". Los hay quienes atacan vedadamente a los mismos 

vendedores con argumentos de que son agresivos, deterioran la 

ecolagfa, que 

1leqal. que son 

pagan impuestas, que venden mercancfa 

estorba y rtezgo para los transeuntes. 

que obstruyer1 el lráf1co de la Capital, que gente que J es 

gusta irse por lo mas fácil etc •• Lo~ que atacan SUG 

"lideres" denunciando toda la trama de corrupción en oue 

desarrollan sus act1v1dades. Los que atacan partidos 

pollt1cos denunciando que baJa su protección han obtentdu 

benef1c1os de ftl1ac16n parttdtdria y que ésto ha motivado Sll 

acrec.F:>ntam1ento. Los que atacan a las mismas autoridades 

denunciando la mas variada qama de protecc16n, baJo extorsión 

o corrupción, mediante el cual los benef1c1ados han atesorado 

riquezas, además de la v1olen~1a de la que han sido obJeto 

vendedores de vfa pública~ han sido golpeados, despoJados de 

sus mercanctas, en ocac1011es apoyados por cuerpos pol1c1acos, 

etc •• 

En éste qran fenómeno de denuncias y quehaceres de la 

AROF Grupos Orqan1zados de la pequeña y gran burguesla 

nacional, se dan a conocer inf1n1dad de casas que nas hacen 

ver la compleJtdad del fenómeno. 

4) LA COHHUPCJON: 

Las conductas corruptivas han aumentado de manera grave 

en todo el pals y se extienden en muchas act1vidades del 
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aparato püblico hasta niveles desconocidos. Es la degradaciOn 

de li:1a lii;rR9 Rll lii 9~l=if31:Hu1, r.ta \IAIQrf3a., rafleJo de la 

crisis de la sociedad capitalista, trelac1onada con las 

crisis soc1oeconóm1cas>. Lil 1nestab1l1dad e i nseQuridad 

social ha acentuado fenómenos de corrupc10n en todas partes. 

Es muy probable que en épocas de tensiones pollt1cas se 

acentúen mas éstas pr~ct1cas. 

Una pr~ct1ca cot1d1ana y compleJa, que como nos hemos 

dado cuenta se da en todo el conteHto del fenOmeno, la 

larga cadena de ''corrupción'' que se manifiesta desde el 

momento mismo en que se integra cualquier persona ésta 

act1v1dad. 

Para poder tener un espacio, llugar>, en donde vender 

se necesita de un "permiso" que se puede consegu1 r a tráves 

de la inte9rac10n a una organización, donde normalmente el 

llder fiJa una ''cuota'' para permitirlo. Esta ''cuota'' est~ 

siempre en relac10n a la zona donde se ubica el ''t1angu1s'' 

"mercado sobre ruedas" o simplemente donde se "tender" 

el prospecto. íamb1én se puede adqu1r1r mediante el 

''traspaso''; donde algün miembro de la organ1zac1ón por alguna 

razón deja el espacio donde vende y con la autor1zac10n y su 

respectivo porcentaJe al "lider" recibe una bon1f1cac1Qn por 

"su lugar". El valor fluctUa entre cuatro y ve1nt1c1nco 

millones de pesos; si el espacio es de dos metros de vista. 

En la zona de la ''Lagun1lla'' es de diez millones de 

pesos promedio y en la zona de "La Raza" tambtén denominada 
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,.-, 

"zona clave" es de cuatro mtl Jones de pesos promedio sot1.i 

para poder vender los dlas domingos. Si se pretende vender 

durante toda la semana, la cuota aumenta hasta 25 millones dP 

pesos promedio. Aparte se tiene que aportar una cuota 

diaria o semanal al "ltder", por concepto de "plaza", 

''adm1n1strac16n'' y ''cooperac1Dn'' para recoger la basurrl. 

Esta cuota fiuctúa de acuerdo a lo que 

"comida" alta, st es ''fayuca'' es 

vende; st P.'5 

que la fl1" 

"mercanc1a nacional". La cuota par éste rubro es de cuatro 

dtez mtl pesos por dla. 

Por la ''credencial'' de la asoc1ac1Qn, normalmente 

las siglas del PAi D UNE, que anualmente se tiene que 

renovar, t lene costo de cincuenta mil pesos ciento 

cincuenta mt 1 pesos, <también 1:00s de acuerdo a la zona y a la 

organ1zac1Qn>. Además debemos considerar, también, las 

caoperac1ones ''e~traord1nar1as'' que suelen suceder; ''para las 

flores de la v1rgenc1ta'' para un compa~ero que fallec16, para 

el cumpleaños del d1r1gente, para obsequios a func1onar1os, 

por ''navidad'', etc. 

Para las ''vendedores de p1e'' ésta 5ttuact6n torna 

diferente ytl que su act1v1dad normalmRnte ''ambulante'' v 

por no tener ''reprt?sental1v1dad" son extorsionados a camb11:1 

de protecc1on. Quienes sacan las mayores ganancias son lo~ 

cuerpos de 1nspectoreG del D.D.F •• 

En las ''atueras'' del ''Palacio de las Deportes'' se 

que durante los espectáculos se presentan 
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aproximadamente una cantidad de 40 vendedores y le entregan 

diez mil pesos, por vendedor, a los inspectores del D.D.F. 1 

de los que seguramente tienen que compartir con sus Jefes. 

También se detectó el mismo fenómeno con los vendedores de 

Chapultepec; ''se cooperan'' con las ''autoridades'' para poder 

vender. En algunas casos los inspectores del ODF. lleqan 

hacer uso de v1olenc1a cuando no se les dA la ''cuota f1Jada'' 

o cuando se ven afectados por terceros; un eJemplo de ello se 

diá en ''Pino Suarez'', cuando un reportero fué qolpeado por 

inspectores del D.D.F., al ser ~orprendidos sobornando a los 

vendedores ambulantes. 

Por otro lado, los ''lideres'' hacen ''acuerdos'' con 

''autoridades'' para sequ1r aumentando el numero de vendedores 

en via pública dentro de s1J orqan1zación. En épocas navtde~as 

aumenta el número de éstos comerciantes pesar de lo 

''esfuerzos'' del Gobierno ''por detener su crec1m1ento''~ ésto 

se debe, pr1nc1palmente, a pr~cttcas de corrupción. 

A ésto hay que agregar la gran red de corrupción que 

ésta torna al contrabando de mercanctas y del que ya 

hemos hablado. 

La cadena de corrupción avanza hasta niveles 

desconoctdos, se aprovecha de la mala sttuactán económica en 

que millones de personas se encuentran y de la degradación de 

valores morales qu~ est~ enraizado en el aparato de ''serv1c10 

pUbltco del Gobierno. Se puede considerar que ésta práctica 

es uno de los mas importantes mecanismos que han permitido 
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que evolucione el fenOmeno de los vendedores en la vta 

pública. 

EL RECONOC111IEN10 DE SUS POTENCIALIDADES 

Independientemente de toda la trama en la que se ha 

visto envuelta la act1v1dat1 de los vendedores de la vt•1 

pt'.ibl ica, es importante hacer tnncap1é lo que alguno•• 

alJtores y r1olit1cos han venido d1c1endo y en lo que esta 

completamentH de acuerdo: ésta act1v1dad ha evitado fuerte~ 

presiones sobre el mercado de trabaJo, ha sido una valvula de 

escape para m1n1m1zar el conflicto social caracterist1co de 

nuestra sociedad contemporanea y, que s1 no fuera por élla, 

es probable que estuv1eramos enfrentando problemas mucho mas 

graves. 
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IV. EL CASO OE LOS VENDEDDHES EN VIA PUDLICA <VVP.) DEL 

CENlllO 1115JORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO 

La ciudad de México, como la mas importante dP 

nuestro pals, aglutina todos los fenOmenos Que 

caractertst1cos de las sociedades urbanas ''subdesarrolladas'', 

Entre éstos, su propio corazón; el "Centro H1stOr1cu". 

donde se dan las mas variadas formas de conv1venc1a huma11~. 

sobrasa le de manera relevante el fenómeno de "los vendedorf?~ 

en la vta públ 1ca". Ahora considerado uno de p rob 1 ema5 

mas graves generada en los 1'..1lt1mos tiempos. 

Stn embargo éste fenómeno, como act1v1dad, tiene 

larga ex1stenc1a el desarrollo de nuestra sociedad: 

remotandose hasta la época de antes de la conqu1sta, pasando 

por transformac1ones que fueron motivadas por el colon1aJe. 

manteniendo aún ciertos razqos de creh1spandad y terminando 

por ser respuesta do desaJustes estructurales generados por 

lds formas de acumulac16n y desarrollo del cap1tal1smo. 

148 



IV.1 UN POCO DE HISTORIA SOBRE LOS VVP. 

Las man1festac1ones que ahora se dan como resultado de 

un compleJo mosaico de relaciones tienen mucho que ver con la 

época. No hacen olvidar que pesar de encontrar 

diferentes actitudes y motivos persiste aUn la escenc1a de un 

pueblo que tiene cientos de años de bagaJe cultural. 

El origen de los vendedores en vta pUbl1ca, como ya se 

man1festO, remota hasta antes de la llegada de los 

españoles. La venta de artefactos y de abasto tenta luqar en 

todos los pueblos importantes del México ant1quo los 

T1anqu1ztl1; que eran lugares destinados para éste abJeto. En 

éstos se vendtan todos los dias de la semana mercanclas para 

el insumo fam1l1ar, pero un dia ~n especial cons1derado como 

dia de fiesta o feria, llegaban otros vendedores ofrecer 

las diversas mercancias de las mas variadas regiones que 

eran comunmente manufacturadas dentro de la 

industria fam1l1ar o req1onal. <1> 

incipiente 

En estos lugares generalmente se veneraba al dios de 

los mercaderes ''Viacatecutl1'' <el que guia> se le 

representaba un b~culo o bastQn de caña mac:1za <Otlatl>i 

por lo que cada mercader llevava el suyo a semeJanza del 

< l > Estudio de la Comisión de Abasto de la Asamblea de 

Representantes del D1str1 to Federa 1, lmimeo> México 1992. pp 

17-19 
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d1os. y cuando iban a dormir 1e rend1an culto.tl> 

El comercio se consideraba como una act1v1dad muv 

importante en todas las regiones y quienes lo eJerclan de 

forma profesional. como lor;; Pochteca, (mr?rcaderes al prl1' 

mayor>, tenian que recorrer qrandes distancias. Er·.tn 

despedidos con grandes ritos y ceremonias. Los que regresaba11 

con bien de su vtaJe celebraban qrandes convites y compraban 

esclavos para sacriftcarselos a su dios, thaciendo qala 1tP 

las riquezas que en el comercio hablan adqu1r1dol. Tenlan 

propias ordenanza"=> v grandes 1nmun1dades ya que sol tan 

espias y embaJadores: pudiendo incluso declarar la guerra 

nombre de su soberano. (21 

\Jnu c1E' los mar, 1mpa1·lanlpc;, mercados, del que se t1p1u• 

conoc1m1entn v del queidaron 1r.nrec:;1onados los españoles a 

llegada, "•c"'q1111 Bern.11 D1az dPI c.-isttlla, crOn1sta español d11 

la conquista. fué el de la ciudad de Tenocht1tl~n ubicado 

Tlaltelolco. del que se dice que para recorrerlo palmo 

palmo se necesitaban dos dtas completos. En él 

todo Qenero de merc:ancias y estaba apoyado 

encontraba 

qr.1n 

organ1zaci6n; desde Id forma ~n que se colocaban, por giras, 

has la c:.11c.tentu leqa. I .-ipoyado por tribuna 1, 

ll l Rtva Palacio O. Vicente lcomp,) "Historia Ant1qua y de la 

Conquista'' en MEXlCO A TRAVES DE LOS SIGLOS. Ed.Cumbre S.A. 

lomo 11 1 Cap1t.X, México 1980. p.156 

12) !!2.tQ.!_ p.p. 150, 153, 
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Pochtecatl> <1> que 1mpartia Just1c1a ambulante dentro del 

mercado o T1anqu1ztl1, suJetandose a las ordenanzas del ramo. 

También habla empleados públ1cos que iban inspecc1onar1do las 

mercanclas y quebrando las medidas falsas. Su reglamentación 

apoyada por costumbres; ''el que en el t1angu1s 11urtaba 

algo, los del tianguis le mataban a pedradas póbl1camente''. 

Su comercio era por medio del trueque; donde el cacao y las 

mantas de alqodón eran dos productos principales que hactan 

el papel de 1 a moneda. 121 

Los mas impor·Lantes mercados de la época 

Te1<coco, Tla><cala, Cholula, Tepeyac, Hue><otz1nqo y 

Xoch1m1leo.13J 

Una vez que fué consumada la conquista se llevó a cabo 

una reestructuración en la Nueva España que fué modif1cando 

poco a poco la f1s1onomla de la sociedad. 

Uno de los conqlomerados de Comerciantes dul que 

tiene referencias es el que se situó en lo que se conoció 

como el Portal de las Mercaderes (ahora en la Plaza de la 

Const1tuc1ón, frente al Palacio Nacional) y del que José 

11> Matos Moctezuma Eduardo. ''Una visión de Tenochtitlan'' 

UNIVERSIDAD DE MEXICD CIUDAD DE MEXICD; HISTORIA y 

PRESAGIO. Ed. U.N.A.M. No.476, septiembre de 1990. p.p.5,6. 

121 Riva Palacio O. Vicente lcomp.) QEltSJJ:_~. p.p.147-

148, 150, 155 

t3l Estudio de la Com1s1ón de Abasto QP.!.c;~-~! p.p.17-19 
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l'laria Marroqui hace referencial d1c1endo que por .. , 
'' ••• Cabildo de 15 de abril de 1524 ••• un mes después d~ 

haberse establecido el Ayuntamiento ••• ''11) se les permit1D 

los vecinos construir sobre los portales a fin de que los 

mercaderes s~ ub1caran alli para refuq10 y descanso ya que Ja 

plaza mayor, que destinada para el mercado, pudiera 

estar limpia por las aquas. Sin emban~o los vecino~ 

comenzaron arrendar y muchos "mercaderes ambulantes" 

perm1'"'º i11~l•llaron puestos f1105, terminando la autortdacJ por 

arrendar; provocando problemds de tr~ns1to. l2> 

El primer mercado de la ciudad se ub1cD en la plaza del 

Par1an en 1624 1 donde e~1st10 un cuartel de caballeria, 

deJando para el tr~fico de los indios la plaza de Sant1aqo 

llaltelolco. En 1692 e~1st1D :in tumulto debido a la escases 

de semilla, resultando muerta una 1nd1a. Millares de indios 

se reunieron en llaltelolco y se d1r1gieron al Palacio par~ 

tratar de entrevistarse con el Virrey Orteqa y Monta~ez. Como 

se les concedió .1ud1enc1a apedreri.ron el Palacio, quemi\ron 

el Cabildo, casas comerciales del Par1an v se robaron cuanto 

pudieron. PoGtertormente el V1rrey mando desaloJar la Plal~ 

Mayor de vendedores vta pUbl1ca". Pero ante la 

persistencia de vendedores ya quP 

1 rente la d1putac10n y medio, habta caJones dP 

(l) Estudio de la Com1s1ón de Abasto op.c1t. p.22. 

<2> !..R.ut-.. p.p.21-22. 
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madera para vendimias y puestos de petate con f1qones que 

lnvadlan también los patios del palac10 1 el conde de Revtlla 

Gigedo giró una orden para que fueran arro;ados. Cuando 

destruyeron los ca;ones de la plaza y ésta quedó despe;ada, 

se formó un mercado de madera frente a la Un1vers1dad 1 que 

fué muy conocido; siendo casi el primero regular y digno de 

la ciudad. (1) 

Muy pocos años después de reedificada la ciudad se hace 

menclón del tianguis de Juan Velazquez, situado on la manzana 

donde se encuentra el ex Convento da Santa Isabel y a fines 

del siglo XVI se encuentran datos sobre el tianguis de San 

Hipólito, parte del cual se tomo para plantar la Alameda.<2) 

Los mercados que existen para el año de 1854 la 

ciudad son: los de Jesús <destruido por un incendio el 18 de 

abril de 1853) 1 Plaza de V1llam1l (de madera y se reconstruyó 

los años 1850 y 1851) 1 Santa Catar1na (desde abril del 50 

se empezó construir de ca;ones y ladrillo) y Plaza del 

Volador e lturb1de. <3> 

IV.2 DESCUBRIENDO LA ZONA 

Actualmente dentro de la Deleqac1ón Cuauhtemoc 1 donde 

<l> José Ma. Lafragua y Manuel Orozco y Berra, LA CIUDAD DE 

MEXICO, Ed. Porroa 1 S.A. Col. Sepan Cuantos No.20 1987 p,75. 

(2) lbld. p.7b 

(3) José Ma. Lafraqua y Manuel •• Q~ p.7b • 
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se ubtca la mayor oarte del Centro H1st~r1co de la Ciudad 

CC.HCMJ e)Ctsten 39 nle.rc:idos pUbl 1cos, y oers1sten m1 les dr:> 
'. ''''. ¡; ..... ,_ ··' .. 

vendedareS ·en.-Ja .V1a oubl1ca ªf"!:Sus or1m:1oaJes callas. 
··,· .'~·'.:,;,) .. r: -: { ! , '~:·'..;' 

_.~:J·~.·:.~<~.-~:~.~,~~6'.> H~·Sto.r1co ·de la i.:1udad de 

lC.:.H .• c.11> >::·.;'p-~~}s:~._:-Af.~~.~-~t"~c·t·Ur-a·. fue declarado oor la UNESl.O 

coma·o.ltr.i-~t;;·nrk·~-~~P~-·~~-i-<i)· .... ·La mavor oarte de ésta rea1Dn 

ubica -er:- ~~_1'.,.9~T~~~'.c'.:;::~;~:.PoJ.i t1ca Cuahuctemor. v una parte 

la'.:.MercedJ en la Deleaac ton Venustiano 

Segun datos v cartografia obtenidas de la H.R.O.F. Pi 

C.H.C.M. est:.:ii conformado por seis zonas imoortantes: 1) L<1 

Merced Poniente. 2) Primer Cuadro Norte, 3) Primer Cuadr·u 

Sur. 4) f~llende, 5J AlamP.da v 61 La l·le-rced Pun1E>nte. 1.--.n 

Venust1ano CarranzaJ. ouedando conf1ourada como se muestra 

el plano del cuadro l en los anexos de éste trabaJo. 

La mayor P•trle de la act1v1dad. que tiene 

Delegac1on. se reotstra en el C.H.C.M •• Sin embarQo. serla 

muv d1fJc1J hablar de todos los fenomenos que presentclll 

en ésta re916n sin hablar de la parte de la Oelegactón que r10 

le corresnonoe. por· lo que los datos que a cont1nuac1on 

maneJan son los d~ toda Jur1sd1cc1Dn. teniendo en cuenta dF' 

que estos JJresentan de ma1wra concentrada en la req1Dn Ol1~ 

interesa. 

fil PROCESO. Revista No.OJO QP!..~_!t~ p.20 



En la Uelei;iacJón Cuahuctemoc se concentran 36 c::olon1as 

con un total de 559.960 hab1tantes. En ella se encuentran 

Ubicadas 9 Secretarlas de Estado, 120 Edificios destinados 

la adm1n1strac10n Publica. 6 EmbaJadas. Consulado. 53 

cines. 25 teatros. 54 museos. 123 bibl1otecas, 80 almacenes 

de autoservicio, 39 mercados públicos. 458 sucursales 

bancarias. 233 escuelas federales. 186 escuelas particulares, 

1243 restaurantes bares. 2~3 cantinas, cabarets v salones de 

fiesta, hoteles y casas da hospeda Je 465 

estac1onam1entos pübl teas. l l 1 

·r 1ene 26 esta e tones del t'letro y 56 de transporte 

colect1vo donde transladan 2 millones de personas 

d1ar1amente, además de oue se tu~nen 1·eq1strados !~1~ v1a1es 

oersona trclebos al dta, y 350 v1aJes persona taxt.(~i 

Por su s1tuaciOn qeoqráftca. la Oelegac10n Cuauhtémoc 

sede de los ooderes públ1cos. en su entorno se lucaltza la 

m~vor parte cJe las of1c1nas e 1nstalac1ones de la ciudad. 

Por caracterist1cas zona eminentemente 

comerctal v adm1n1strat1va. Atrae a miles de ciudadanos; 

est1mandose que entre visitantes hab1tantes e~1ste una 

población flotante de 4 millones de personas. 1 mtllOn de 

vehtculos circulan por sus calles d1ar1amente, sin olvidar 

111 AQUI lar Granados, F. OVf\t.:IONES, Di arto de Mex1co p,9 

t21 ~p.9 
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mitines v marcha~ que durante todo el año se realizan.<1> 

~xtsten grandes rezagos en seguridad pública; por cada 

pol1cia que tiene corresponden 1623 habitantes o visitantes; 

se cometen en promedio, por a~o, 1500 delitos; de toda Ja 

ciudad le corresponden el ~9% ele robos a transeuntes, 24% de 

robo neqac1os, 15% ele robo de utomovi les, 8% de raba 

repartidores v el 11'/, de robo en casas hab1taciOn, lesiones. 

homic1d1os violat;tóll. lEll el Centro detecta 

1ncidenc1a en delitos>. l2l 

Existen 

departamentos 

disfrazados y 

1~ mi 1 prostitutas autamoviles. 

casas de citas, restaurantes bares 

reqistran Qlros negros en las calles OP 

Mixcalco, La Merced, lnsurqentes Centro, Morelia, Sullivan 

otros durante las 2q horas del dta.~31 

La distr1buc16n de la poblac16n Que confluye s6lo 001· 

actividad econom1ca es de ~3 mil of1c1nistas, comerciantes 

establecidos v dependientes. mas de 32m1l artesanos y mas de 

22 mil obreros, además la Deleqaci6n considera 27 mtl 

comerciantes en vla pública ls1tuac16n 1mpres1sa, ya oue 

existen datos de otras fuentes que calculan 100 m1l1. l4) 

t l) Aqu1 lar Granadoc; Qh i;_U,_! p,9 

l21 !.l!.U!.!.. 

(3) !.!!!.~. 

l4 I Ram1 rez Hernandez Gu t l lermc "Ac t t v1dades EccnDm1 c.ac; del 

D1strit.o Federal, 1985; Deleqac.16n Cuauhtémcc." (m1meol p,8, 
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La Qran concentración de actividades en ésta zona han 

creado un amb1ete de ruptura del ecosistema donde 

constantemente se dan altos grados de tnfis10n~ ademas de la 

gran cantidad de desperd1c1us c¡ue se qeneran d1ar1amente v de 

la lenta marcha vehicular tmped1da en la meJor de las veces 

por, marchas de 1mpugnac10n, mlt1nes y vendedores vla 

públ tea etc •• 

Asl podemos deducir que, en ésta area qeograt1ca que 

tiene gran tmportancia, no sólo para la Ciudad sino para todo 

el pais, diariamente se man1f1esta una aqlomerac10n de 

act1v1dades por la concentrac10n de servic1os que en ella se 

da. 

IV.3 LA IDENTIFICACION DE LDS VVP 

DEL CENTRO HISlORICO DE LA CIUDAD 

Atendiendo c i tras oi1c1ales de sen 

aproximadamente l 2m 1 l vendedores ambula tes., l rec;¡ i st radas en 

el padrDn deleqac1onall, en el Centro Histórico de la ciudad 

y s1 sabemos que usan aprox1madamente q metros cuadrados cada 

uno; entonces tenemos que son aproximadamente 50 hectareas 

de calles y banquetas las Que ocupan. 

Los motivos por los Que el CHCM es la 7.0na en la que se 

han concentrado mas vendedores la vla pública sen 

diversos., pero entre ellos sobresalen: la qran cantidad de 

ciente Que d1ar10 circula por sus calles; su fluJo se 

concentra pr1nc1palmente en glor1etas, en salidas del Metro. 

en zonas turist1cas. donde se ubican ofic1nas, ne9oc1os, 
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etc •• adem~s de la trad1c1~n comercial que detentan algunou 

de sus lugarest "La l'lerced", "Circunvalación". "San Cosme'', 

''EJe Central''• ''Insurgentes'' etc., entre otras. 

Otro aspecto Que refuerza ésto es el apetito, de 

nuestra sociedad de consumo, de nuevos y variados productor,, 

provenientes de otros paises, aunado a la trad1c1Dn tan 

arraigada que tenemos a ir de vez en cuando a los "t1anqu1s" 

a "chacharear". 

La prac.t1c.1 dP.l comerc1n en la vla pública se e.1ercp f"'ll 

un alto porcentaJe por gente desempleada, Jovenes matr1mon10~ 

y iam1l1as provenientes de estados del 1nter1or de la 

RepUbl1ca. Además hay quién recurre a ésta por la eKpectat1va 

del ingreso que se genera en ella; cons1derandola como una 

oportunidad para obtener meJores percepciones que las que 

ofrecen en P.l mercado de trabaJo "formal", (ver qraf1ca :n. 

sobre todo en aquellas personas que no tienen preparac1Dn 

alquna que en forma de "emplea do contratado" no puedPn 

aspirar mucho <1>.Esto est~ retleJado en los da tos 

obtenidos en la encuesta que se efectu6 a 150 vendedores 

111 Una torera que vende dulces ~n el "Metro JuArez" en buen 
dla saca 60,0..,0 pesos y en mal dla saca 20,000 pesos; Un 
vendedor en y ta Ub l 1ca con puesto semi f i JO Que vende lentes 
reloJeS y pel 1culas trtple M 's en un puesto afuera del "Metro 
Ju:Arez", declara haber estudiado hasta el cuarto semli'stre de 
derecho, y Que vendiendo ahl qana de 60m11 a 1213 m1 l pesos 
diarios trabaJando de siete de la mañana a lao:. ocho de la 
noche. Ver "C.:aos, el Comercio CalleJero Invade el Pats" ver 
Uevars, Anadne. V1ctor Manuel Judirez " Comercio Ambulante; 
Poder y Corrup1Dn" en EPOCA. Semanario No. 29, Mé-M1co,D,F. 23 
de diciembre de 1991, p. 23. 
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la vla pública del CHCM lver graf1ca 8). 

De acuerdo a los datos obtenidos, "campo", sólo 

el 32Y. de éstos comerciantes son naturales de la capital, 

mientras que los que provienen del Estado de México y otros 

estados se da en un 46'l. y 21'l., respectivamente <graf1ca 3>. 

Además de que el 43Y. considera que la causa pr1nc1pal por la 

que exista gran cantidad de comerciantes en la via pública se 

debe que no hay oportunidades de trabaJo y el 18Y. se lo 

adJudica al alto costo de la vida como se muestra. lqraf1ca 

4). 

Algunas de las caractertsticas de éste grupo, nos 

muestran que parte de él se asisten de esta actividad para 

reproducir el qasto fam1l1ar; pn la muPstra se detecl6 que PI 

14.7X de ellos también trabaJan de manera ''formal'' lgraf1ca 

5) y algunos 1nd1caron que su percepcian ''fuerte'' es la que 

les de Ja el "comerc10", además de que para otros ésta 

act1v1dad es para ayudar al pr1nc1pal sostén de la familia, 

como sucede con algunas ''amas de casa'', basta con analizar la 

gran part1cipacian que tienen las muJeres; 60.~'l. lver graf1ca 

ll> y sobre todo s1 consideramos que la edad predominante 

esta entre los 20 y 40 años <qráf1ca. 7> • 

Mas del 80X tiene percepciones de dos salar1os min1mos 

y ma9, Y aunque no se detecté, en la muestra, qu1én ganara 

de seis salar1os, en la invest1gac1ón part1c1pat1va se 
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conoció quien tuviera ·~stas y mas qananc1ast1>. Cuando 

encuestaron los V.V.P del CHCM. detectaron respuestas 

1alseadas1-· por.':i"a sitUacion·de inestabilidad en que 
' ., ·. ·~··:·:· '.'>· ' 

en'cuÉ!ntriin.: ;<s'obr.e'_, ~odo". par.3 "protegerse" de elementos ri111• 

est/Jil mas adelante 

hablirem6s~ <gráfic~ 6~ 

1 a m;¡ynrla de' los c:umP.rc 1antes, <encuestadosJ • 

personas entre los 20 y q0 años de edad, pero también s~ 

encontraran entre ellos alqunos de edad avanzada <gra1ica 71, 

ademAs de gran cantidad de ''madres solteras''• otros Jubilados 

o m1nusvAl1ctos, los mas, desertores del empleo formal que 

canceladas sus expectativas de vida por los salarios tan 

depr1m1dos. porque se vieron forzados para ello cuando 

fueron de<::iped1dos tJI'? sus emp lr-•os (ésto es acompañado con 

carqa de falta de capac1tac10n, como se puede ¡,, 

gr~fica Bl. Pero todos pueden considerar victimas de los 

estructurales y de la crisis econám1ca que 1n1c10 

los 80,s. 

Estas actividades no sOlo son pr1vat1vas de personaJe~ 

que han sido afectados por los desaJustes a los que ya se ha 

( l l",, .El monto de los 1 ngresos por come re tante , de acuerdo 
a los puntos de vista rec:abados, es 1mprec:1so. Para unos las 
qananctas son mlntmas; para otros verdaderas sumas 
mtllonarus. empero, todos co1nc1d1eron en señalar Que los 
tngre~os permiten v1v1r. lo cual no garantuan los salar1os 
ot1cules ••• " ver Gonzalez Casasola, Guillermo. "600 mil mts. 
cuadrados de vla pUbl 1ca ocupan los 250 mi 1 ambulantes" en 
PUNTO. Semanal No.478. Méw1co U.F. 30 de d1c. de 1991. p,5. 
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aludido. sino también a>etsten quienes se han aprovechado de 

ellas por la fac1l1dad que se da para poder efectuar 

relaciones laborales s111 sequir los preceptos of1c1ales; BaJo 

éstas caractertsticas se pueden observar camionetas lle11as de 

canastos con pan de dulce <por lo normal son donas o 

churros>, y en las mañanas son repartidas a "vendedores de 

p1e" mavorla ''toreros'', que reciben com1s1611 por 

"venta"; Otro caso se d.l, en una qran cantidad de puestos 

''detectados''• donde se venden chamarras de piel y prendas de 

vestir, y quienes los trabaJan declararon no ser los dueños, 

sino que solo entreqan cuer1ta a cambio de una com1s1ón. 

Esta forma de tncurs1onar sobre el comercio en la vla 

pública es mar1eJada por empresarios que aprovecl1andose de la 

problemática en la que viven miles de personas, se desligan 

de todo comprom1so normativo tof1c1al> y obtienen qrandes 

gananctas. Estos, de n1ngUn modo se les puede considerar como 

vendedores 

act1v1dad 

la v1a pública, ya que quienes efectuan la 

la calle, son los que se prestan para vender 

estas mercancias; con las impl1cac1ones caracterlst1cas de 

ésta act1v1dad (~p.J:..~i p.p.116-120>. 

Segun el d1aqn6st1co del ''Proqrama Inmediato de 

MeJoram1ento de Comercio Popular'' <del que habla 

adelante> el tipo de puestos que usan los VVP.. y 

d1stribuc16n por ''giro'' en el Centro H1st6r1co, estan baJo la 

s1gu1ente proporc16n: 
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• 

T I P O 

FIJOS 

5EMIFIJ05 

DE PIE ITOREROSJ 

RODANTES 

Yo 

5 

80 

12 

3 

Ut!ifltffJl.Jt:IUN POH GIRO 

TIPO DE GIRO 

1. Altmentos preparados 

2. Alimentos sin praparar 

3. Ropa y Zapatos 

4. B1suter1a v Perfumes 

5. Aparatos eléctricos 

6. Cassetes y discos 

7. Papelerla y articulas escolares 

8. Herramientas v refacc1one~ 

9. Juquetes 

10. Comb1nac1ones !no perecederos) 

11. otros < no perecederos) 

'l. 

11 

11 

30 

10 

5 

3 

2 

2 

18 

100 

t fuente Albores Gu1 l len Roberto. PROGRAMA lNMEDtATO DEL 

MEJORAMIENTO DEL COMERCIO POPULAR/ HeuniOn de trabaJo con la 

V Com1s1ón de Abasto, H. Asamblea de Representantes. (m1meo) 

sept. 1992 

Los vendedores en la v1a pública han tenido que pa~ar 

por épocas muy d1ftc1les para poder subs1st1r. Hasta mediados 

de la decada de los 80s. quienes aún no eran parte de alquna 
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asoc1ac10n eran constantemente acosados y extors1onados por 

autoridades delegac1onales. Cuando los sorprendlan haciendo 

su vend1m1a la calle, s1 no daban dinero los llevaban 

prisión, donde les imponlan multas mas elevadas que lo que 

les pedlan para dejarlos al momento de encontrarlos. Cas1 

siempre oerdlan con su mercancla, y hubo incluso, quienes 

fueron arrestados hasta varios dtas. Otros eran maltratados y 

hasta golpeados, y cuando se trataba de muJeres Jovenes, 

tenlan que sufrir "acoso sexual" por los elementos de la 

pal icla. Aún, los ambulantes, siguen sufriendo éstas 

vicisitudes. 

De ésta manera se empiezan a unir con el obJeto de 

poner fin a los abusos; Empiezan a surgir las Asociaciones de 

éstos vendedores. FenOmeno que se marca de 

determinante desde mediados de la decada 70's., y sobre todo 

cuando aumentan de forma alarmante por la crisis del 82,tl) y 

hasta mediados de la decada de los a0·s., aunque existen 

algunas que tienen mas antiguedad, como la ''Asociac10n de 

Comerciantes Ciegos e lnv1dentes'' con casi 20 años de vida 

la Un10n de Comerciantes Ambulantes de la Ant1qua Merced'' con 

mas de 16 años de v1da. S1n embargo ésta causa fué olvidada 

cuando se emp1ezan a inteqrar al Sistema Pollt1co a traves de 

Partidos Pollt1cos, y sobre todo c:on el "oficial". <2> 

<1 > Devars, Ar1adne QQ...!_~ p,2tZI 

(2} Monge, RaUl. "El comerc:10 Ambulante en la Capital", 

PROCESO. Semanal No. 818. Meinco D.F. b de julio de 1qq2. p.22 
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IV.4 LOS "LIDERES" 

Estas actividades se conv1rt1eron en un espacio 

t•rt1l para el nacimiento da un tipo de l1derazqo Que hu sido 

eKplctado mediante algunas prevedas y cotos de poder por el 

Po1.rt1do Aevoluc1onar10 lnst1tuc1onal. Entre la necesidad de 

los vendedores en vta pUbl1ca de unirse v la necestddd de 

encontrar ''presencia'' ante las 1nstdnc1as oue los ponlan 

peligro empiezan a sobresalir aquellos vendedores qu~ oor 

ded1cac1in al ''combate d1ar10''• por su ''agres1v1dad'', nor 

''fac1l1dad de expresarse'', o s1mplemente por 1mpas1c1ón 

empezaron a obtener reconoc1m1ento en el grupo. 

El comerc10 en la Vta Pública del Centra H1st6r1co de 

la Ciudad de Mé~tco, actualmente es controlado oor 29 

lideres, (ver s1gulente cuadro) de los Que 4 son los 

poderosos: Gu1llerm1na Hice, AJeJandra Barrios, 8en1 ta 

Chavarrta y Fel1x TreJo. 
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~.!!J.U~.!:-"l.tQ~. R.H=.9 G_c;m~~J e_z_._ 

Desde hace 16 años es Secretarta General det la U1110n de 

Comerciantes Ambulantes de la Antigua Mercedc tiene 6,882 

agrupados. Las calles que estdn baJO su dom1n10 son~ 

ºCorreg 1 dora", "Cruces", "Jesús Marta" parte de 

"Argentina", "Motol1nia", ''C1rcunvalaciOn", "11esones", "El 

Carmen" ''Templo Mayor''(I>. Nac10 y vive en la calle de 

''Róldán'' No.40, <2>. Fué ''ambulante'' desde los 15 a~os. 

Caractertsttacas: No confl1ct1va, viste permanentemente con 

un delantal. Aunque ha amasado una qran fortuna, procura 

transm1t1r una tmagen de insuf1c1enc1a econOm1ca. Explota las 

creencias rel191osas de sus agrupados, e~presando ser devota 

de •diversos santos y v1rgenes ••• (muy rel1g1osa> ••• L1der 

natural'', alcohOltca ''Jurada''c bebe el dia de su cumpleaños y 

los s1gu1entes ocho dtas, terminando 1nvar1ablemente en el 

hosp1 tal para ''Jura'' de 1nmed1ato por un a~o 

mas ••• "<3>. Los VVP y establecidos estan resentidos con sus 

prácticas. 

Alejandrª-~ liU:~ 

Secretaria General de la Asoc1ac1ón Legitima Civ1ca de 

Comerciantes A.C.; tiene 1,523 agrupados. Las cal les que 

<I> Amador, Lucy. et.al "El Nuevo Milagro Mex1cano" ESTE 

PAJS I Tendenctafi y Op1n1oneu. Semanal No.20. Méx1co D.F. 

Nov. de 1992, p.8 

(21 Gonzalez Casasola, Guillermo. op.c1t. P• 5, 

C3) Monge, Raül.~ p.21 
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domina son; "Parte de "Palma", "Motolinia", "Argentina". 

Recientemente desplazó puestos a 1 "Metro Ch1 lpanc ingo" 

''Metro Zapata''; parte de Donceles, Allende y BolivarJ ll). 

Origen "Ch1vera", <introductora de contrabando en pequeñas 

cantidades), desde Joven. Se in1c1a las cal les de 

'
1Rep6bl1ca de el Salvador'' y ''Tacuba''. Caracterfst1casi Muy 

confl1ct1va y agresiva, Inteligente y vanidosa. Se suJeta con 

frecuencia a ciruJtas plásticas y tratamientos de belleza. 

Estructura su poder con base en la agresión, l2> 

ª-.e.Jlliª- ~h_<!y_a..r_t.J_a_. 

Con 493 agremiados, las calles que domina Parte de 

''Palma'' y ''5 de Febrero'', entre otras. Origen: Humilde. Se 

1n1c1a eJerc1endo el comercio de subs1stenc1a. Comienza sus 

act1v1dades en la v1eJa Merced como ''torera'' y organiza a los 

comerciantes baJO misma condiciOn. Caractertst1cas: 

Sumamente escurridiza, no cumple sus compromisos y está en 

permanente confltcto con las autoridades, asi como con 

propios agremiados. <3> 

E.!!.LHt !..r:.~.J.9 • 

Secretario General de La ''Unión Libre de Comerciantes de 

Mea ve y Aldaco" • con 400 agrupados; Las cal les que domina 

CI> Amador, Lucy.~.L_ QP~• 8. 

<2> Honge, RaUI ~ p.23. 

(3) illliL.. p.23. 
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son "Meave" y ".Aldaco". Or1qen; Humilde. Inicia su actividad 

desde Joven en la calle de Meave, en donde vive su fam1l1d 

desde hace 80 a~os. '' ••• En un pr1nc1p10 se ident1ficQ 

AleJandra Barrios. Entra en conflicto con ella cuando quiso 

desplazarlo del neaoc10. Caracter1st1cas: L1der natural. no 

confl1ct1vo, promotor permanente de actividades deportivas. 

Opera los giros de articules eléctricas y electr6n1cos, 

alqunos de dudosa 1ntroducc16n, paternal 1sta, bien 

orqan1zado. La gran mayorta de su qenta vive en la calle de 

Meave ••• " ti) • 

IV.5 "EL INTERCAMBIO" 

Estos ''lideres'' al convertirse en actores reales del 

poder, por la fuerza social que representaban fueroo 

absorv1dos por el Sistema Pollt1co mediante el mecanismo va 

bien conoc1do y del que ya se ha hablado anteriormente; dondP 

la ct1n~m1ca de subord1nac1ón organ1zal1va de masa que 

caractertst1ca del "mercado pallt1c:o" me)(1c:ana, y las luchas 

frontales de las masas se convierten en negoc1ac1ones de 

''causas'' y demandas y donde la d1recc16n y tutela recae en el 

aparto pUb l tco. 

Los ''lideres'' de los VVP tienen diferentes formas de 

operar, pero es de vital 1mportanc1a conslderar que la gran 

mayorta se er1cuentrar1 af1 liados en orqan1zac1one~ quo fuercr1 

fomentadas por un sistema polit1co; por un lado los Partidos 

(1) l'lonqe, Ra1Jl op...!f.1-L_ p.23. 
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PoJJt1cos, p~1nc1pa!ment~ el of1c1al qua tiene el 98'1. de 

ellos aftl1ados c·tn~r~. ~td. p.134) y por otro, el mismo 

gobierno que. ha he.cho uso- di? el los para los mas diverso~ 

eventos. 

En ld eiicue.sta real 1 zada se detecta que el 92. !'!. 

pertenecta a alguna .as~ctac16n de comerciantes Cgráf.13>; El 

68.4'1. dijeron pertenecer al ''PRl'', el 17.7'1. a n1nqün partido 

y el 9.5'1. del PRO. (qrAf.15>. Además que el 28'1. acepto que 

les imponian un partido pollt1co para poder• vender, mientras 

que el 1¡q. 7'1. contesto d esta pregunta. 

Al que los VVP 1:>ran una fuerza real y qur~ 

s1qn1f1c:aba no sñlo votos sino una forma de leq1t1mac1Dn 

cuanto a la fac1l1dad dCT poder manipular contingentes pa1·a 

actos poltt1cos los aprovecharon como una potencial fuerza 

(en apar1anc1a> de ''capacidad de convocator1a'' a cambio de 

brindarles cierta ''seguridad'' y actuando como gestor ante un 

gobierno inminentemente "ur1 ista"; del cual se espera todo 

para apoyar a su partido. Se genera el 1ntercamb10 polttico 

del que muchos actores ~acaran provecho: suJetos polittcos 

que fueron benef1c1ados, pero tdmb1én ''lideres'' de los VVP. 

obteniendo ''figura y presencia'' ~nte éste mismo sistema, 

lo que mas, l 1bertad para poder maneJar a su antoJo un 

terreno reqJa1nenlac1ones. Los ''lideres'' se 

transformando, conv1rt1endose 1nd1v1duos stn el menor 

escrUpulo t111r:1a sus representados y "entregu1st.as" para 

postores. 
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En 1983 siendo Delegado Politico la Delegación 

Cuauhtémoc, Wenseslao Sandoval, y Subdirector de Via Pública, 

Ram1rez Barba, otorgaron concesiones de nuevos y numerosos 

permisos de operación por parte del DDF a los ''l1deres" de 

los VVP, entre los que figuraron la ocupación de las calles 

d" ''Palma'', ''Motol1nla'', ''Gante''• ''Tacuba'' y 

Septiembre"; 

pol itica. ( 1 >. 

adquiriendo fuerte liderazgo 

"16 de 

influencia 

Por et.ro lado Manuel Agui lera GOmez cuando fué 

Secretrio General de Gobierno del DDF, ced10 a las presiones 

de los principales ''lideres'' y e~tend10 mas permisos para 

vender en la vla pública. Pero ésto no ha sido por la buena 

fé de ést:os funcionarios, ya que el pertenecer una 

asoc1ac1Dn de vendedores en via pública "compromete" al 

comerciante a part1c1par en actos y actividades partidistas y 

de proseltttsmo polit1co. 

Gu1llerm1na Rica. con sus mas de 6,800 aftltados ha 

sido conocida por organizar gigantescos acarreos. Como los 

que se llevaron a cabo al Colegto Electoral, durante las 

califtcactones de 1988 apoyo a Manuel Agutlera Gómez, 

quién estaba como candidato para Senador del D1str1to Federal 

y del que resulto favorecido. (1 > Además de apoyar actos 

(1) Monge, Raúl~ p.21, 

12) Devar~, Arudne ~c;:..Lh_ p.22. 
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publ1cos del Pr~s1dente de Ja República. (1) 

Además tanto Guillerm1na Rico como Alejandra Barrio~ 

tienen at1l1ados a sus representados al sector popular del 

PRl y para que un vendedor pueda trabaJar le venden una 

credencial con las siglas respectivas. " ••• Los "lideres" 

co1nc1den en afirmar que el respaldo polit1co no un.1 

obl1qac1011. 11ttro st 1Jn comprom1s~ ~oral ••• ''<2> 

Este "1ntercamb10" se ha manifestado con actos pero 

también ev1denc1a cuando a partir de que se 1n1c1a 

confrontac1Dn contra Orqan1zac1ones de Comerciantes 

"formales" las asociac1ones de VVP y "lideres" son 

11 proteg1dos'' a través de la ''op1n1ón pública'', en reuniones 

de trabaJa, en 1~ C~maras leQ1slat1vas y sobre todo al 

detener actos de los "lideres" que son considerados ilegales: 

como ~l contrabando. la extors1Dn y v1olenc1a de que son 

obJeto loe; VVP. "• •• en febrero de 1992, cuando el ahora 

senador· y d1r1qente del PRI Manuel A. Gomez, saltó en defe1,sa 

de quien mas lo apoy6: Reunido con comerciantes af1l1ados 

la UNE, e)(presó: .•• 'Los vendedores af1l1ados al PRI 

e landesttnos, qangsters: se trata de un comercio cuyas 

representantes tienen la cara y la conc1enc1a l1mp1a· .•• " 1;!.> 

111 EL SOL de Mediodta, Diario de México. 20 sept de 1992 

p. 34 

121 Gonzalez Casasola, Q~ p.5 

(31 Monqe, RaUI. QP.!.S.!.t._ p.21 
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Las primeras consecuencias de la competencia. por el 

"poder" en la que se involucran los "l ideres 11 de los VVP, se 

manifiestan con constantes enfrentamientos entre grupos 

causa del control de espacios, pero que en trasfondo son por 

intereses politicos y econOmicos. Sin embargo los verdaderos 

vendedores en la via pública empiezan a manifestar rechazo 

hacia ésto, además de QUe consideran que éstas acciones 

pueden ocac1onar problemas en su act1v1dad en un futuro. 

La carrera de algunos lideres por aumentar sus espacios 

de dominación y sobre todo con el apoyo gubernamental ha 

generado enfrentamientos entre d1stintas agrupaciones; como 

las que se manif1estan entre el grupo de Benita Chavarria y 

AleJandra Barrios donde resultaron una docena de heridos y el 

D1r1qente Marttn Guzmán A. fué encarcelado por delito de 

e><tors1ón ll>; lo mismo el 13 de abril se suc:1ta una batalla 

campal entre dos grupos de comerc1antes de ''Tepito'' debido 

Que un ltder desea ocupar un luqar donde ya está establecida 

otra AsociaciOn, len ésta canfrontacion hubo varios heridosl 

t2>; y el 6 de enero d~ 1993 en un enfrentamiento entre VVP, 

por posesión de espacios en las calles de ''Guatemala'' y 

"Brasil" resultó un herido de bala en la cara l3>, etc •• 

--------------
tl> SESENTA MINUTOS, Programa de Telev1s1Qn en el canal 2. 

MéMlc:o, O. F, 29 de Nov. de 1992. (audio grabado). 

«2> EL SOL de Medio Dta. Otario de México, 13 de JUnt de 1992 

p. 12 

(3) LA JORNADA Diario de México b de enero de 1993. p.23 
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Estos sOlo.pueden ser algunos eJemplos del fenOmeno que 

diO y se'ha e~tado dando por la lucha de espacios. 

Una de las circunstancias de sobrevivenc1a de ésto~ 

grupos es.,.Su organización, donde supone un espacio sucept1blP 

de uer conceritrado y controlado creando la cond1c10n para que 
• ,·,,', ··.C " 

sÍJrJa ·~~>;\'_fd·~·r.,·~. Cuando éste espacio se const1 tuye como ta 1 

no puede· "perm1t1r que otro factor lo ponqa r1ezgo llP 

perd~r~~~ por lo que surge ta v1olanc1a Pdrd evitarlo ~1 

"lider" es quién pone las cond1c1ones para no perderlo. 

IV.b "EL PODER ECONOMICO" 

Durante Ultima decada y media, el crec1m1ento de lo~ 

vendedores la vla pübl1ca ha dado lugar· a la man1pulac10n 

polit1ca, tnfluyent1smo, repres10n, coerc10n y sobre todo 

corrupc1on y exµlotac10n, en benef 1c 10 de lideres. 

autoridades v grupo de peque~os cont1·aband1stas. 

En ltn apartado anterior ya se man1festO cual es el 

mecanismo que permite Que cualquier persona se inteqre como 

VVP. Sin embargo existen d1 ferentes op1n1ones en cuanto a la 

cuota que liav QUQ pagar para iniciarse como tal de11tro de 

organizac16n del Centro H1stor1co de la Ciudad. 

Al menas en la investiqac1án de campo que fué efectuada 

para éste fin, sólo se logro detectar, como ya se mencionó, 

que en la zona de la ' 1 Lagun1lla'' piden 12 millones de pesos 

por un luQar (para vender los dias domingos) y en la encuesta 

efectuada finen del mes de noviembre y pr1nc1p1os de 

d1c1embre de 1992, se obtuvu1eron los siguientes datos: el 
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52Y. no quiso contestar, el 34Y. declaró no haber pagado nada, 

el 4.6Y. paqaron de 3 a 5 millones de pesos, el 1.3% paqo 10 

millones de pesos y el 1.3Y. 15 millones de pesos <ver qr~fica 

9). 

La s1tuac1Dn de inseguridad que están v1v1endo 

éstos VVP. refleJa en el s1gn1f1cat1vo porcentaJe de 

quienes no qu1s1eron contestar la pregunta referente a éste 

rubro. 

Los metodos que ut1l1zan las ''asoc1ac1ones'' para 

mantener baJo control a una gran cantidad de vendedores 

ambulantes van desde las asambleas hasta la int1m1dac1ón. 

Toda rebeld1a de los ''representados'', SP castiga ret1randolos 

de la vfa pública o reub1c~ndolos en s1t1os de muy poca 

act1v1dad comerc1altl). Para ello cada asoc1ac1ón cuPnla con 

un cuerpo de "delegados" que son los encargados de "cobrar" 

por zona y de mantener ciertas ''reglas''• 

impuestas por la 

escritas, 

Asi que es cre1ble lo que la CANACOPE asegura: el valor 

de puesto en el Centro H1stór1co fluctúa entre 20 y 30 

millones de pesos de acuerdo al giro comercial. Los 

suelen ser los establec1m1entos de comida.<2> 

caros 

Si ésto le egregamos el permiso para vender por 

''temporada'', donde normalmente aumenta el numero de VVP hasta 

CIJ Gonzalel Casasol•, ~L.. p.51 SESENTA MINUTOS op.c1t •• 

<2J Gonzalez Casasola, rut~ p.5 
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mas del doble(l) de lo normal y del que cobran un promedio de 

4 millones de pesos Segün Guillermo Gazal J. Presidente de 

"Procentrh1co"-- fueron de 450.000 m1 llenes de pesos do 

qananc1as para .foo""ltderes" por vender perm1sos temporada . - . . 
nav1deña<2>.,LU~gó·. laS ~uo.tas por "plaza" y por recolecc1á11 

de basura, s1n:'._~~;,tar ·eón otras "cooperac1ones voluntarias", 

multipl1cado por· el numero de VVP •• da rt an 

ptensa que alqunas autoridadP~ 

reciben su ''parlicipaci6n'' con el obJeto de ''proteqerlos'' 

seguir consecuentando éstas pr.lct1cas de "ltderes". 

Las organ1zac1ones han obtenido un gran poder economlco 

a través de éstas cuotas, 

Los ''lideres'' han tratado de ocultar ésta verdad, que 

todos saben. a través de diferentes acciones. Gu1llermina 

R1co, por eJemplo. ha hecho donaciones al DlF, al Hogar de 

Ancianos, al Niño de la Calle, y otras 1nst1tuc1ones dr_• 

benef1c1enc1a, y ha declarado en múltiples ocac1ones que 

desde hace tres años no les cobra, a sus agremiados, derechos 

para ~l U1...•partamr~11lo dnl Distrito Fed~ral por estar· 

estudio la reqlamentac16n del comerc10 ambulante, ''prequnte a 

l 1 > "Copan 25 m11 ambulantes las arterias del Centro 

H1stiir1co" en LA JORNADA. Diario de México. 7 de diciembre de 

1992. p.39 

l2) "Servicio Financiero" en RADIO FORMULA. Rad1od1fusora de 

México, D.F. 1B Hrs. 12 de enero de 1992. 
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los comerciantes'' (t). 

AleJandra Barrios también man1f1esta que el dinero, que 

ha Juntado, ha sido canalizado a guarderias, ha creado 

centros de capacitación, de atenc1án médica y programas de 

vivienda, '' ••• señala que con el fondo común -actualmente de 

700 millones de pesos- se construyá una escuela donde 

imparte enseñanza pr1mar1a, secundaria y preparatoria, además 

de dar consultas médicas y asesoria JUridica ••• '' (2) 

Sin embargo, las 1nvestigac1ones di fe rentes 

organizmos, como ''Procéntrh1co'', CANACOPE, y algunos medios 

de información han detectado que si se pagan cuotas. Aunque 

éstos d1f1eren en la cantidad que man1f1estan y algunos dicen 

que hastd baJo presión, las cuotas van desde 5,000 a 500,000 

pesos d1ar1os <2> 

En todas las asoc1ac1ones se man1f1esta éste fenómeno y 

poder10 econOm1co va en relac1án con los af1l1ados que 

tienen. Detrás de todo ésto, también existe el caso de 

"func1onar1os" han sido objeto inumerables 

acusaciones por part.1c1pac10n en el "batin". (3) 

En tanto, contra AleJandra Barrios, Gu1llermlna Rico, 

(1) Entrevista realizada el 2 de dic. de 1992. 

<2> Oevars, Artadne QHoClt.. p.22. 

<3> Devars, Ariadne ~~ p.22. 

<4> SESENTA MINUTOS op.c1t •• 
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Benita Chavarr~a y otros tantos lideras mas existen diversas 

denunc1as por lesiones, contrabando y extorsiDn.11 l. 

Solamente con ver la cantidad de propiedades que tienen y 

forma de v1Y1r,- ellOs Y sUs.colaboradores, se puede suponE>r 

que disponen de Qrandes 'cantidades de dinero. 

Muy aparte de lo que alQunas 1nvest1gac1ones dicen, 

nuwestra encuesta aplicada. solo el 3.3'1, declaro na aportc11· 

nada por concepto de ''cuota diaria'' y el resto aporta de 5 

:¿u mil pesos por dla <ver graf1cas 11./J, 11, y 12>. ArJem.'ls 1Jf.' 

que en la invest1gac10n partic1pat1va la cuota que se estuvo 

pagando hasta enero de 1993 fué de b mil pesos y 9 mil peso.; 

para quienes venden ''fayuca'' o ''comida'', <hablando de la 

''zona clave'' ubicada en la Raza J. 

No podenlos 1qnorar los vendedores de p1e 

ambulantes. conocidos también como "toreros", que son quien~<; 

les tienen oue dar directamente a los cuerpos de inspectores 

del DDF su "cuota" para segu1r vendiendo en el Centru 

~l1st6r1co do la Ciudad y qu1enps han sido sucepttbles <lP 

mdltratos por ésta autoridad constantemente.12) 

111 Monqe, RaUl. QJl!.fJJ •. p.21; El Sol 11 Junio de 1992, p.10 

AleJandra DarrloS ttene decenas de denunc 1as ante la 

Procuraduria de Just1c1a del D1strttol 

t2l LA JORNADA. D1ar10 de Mé1oco. 0,F. 7 de dic. de 1992 

p,39; LA JORNADA D1ar10 de MéJCtco. D.F •• 28 abril de 1992 

p,101: Despiden a 14 inspectores de vla pública por 

corrupc1on con ambulante<:. en la delegac10 "Cuauhtemoc". 
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IV.7 CONTRABANDO 

El C.H.C.M. se ha convertido en expendedor de todo tipo 

de articules de los mas variados precios. La mayoria son de 

manufactura extranJera; predominando los provenientes de 

Japon, Ch1na y Corea •• 

En éste mercado, y ahora tamb1é11 en el ''f111·mal''• 

entremezclan todo tipo de manuf~cturas; desde las maQUlladas 

dentro del terr1tor10 pero con marcas extranJeras, las hechas 

en talleres clandestinos, las ''nac1onales'', las extranJeras y 

hasta articules de "segunda" y "usados". Se pueden encontrar 

desde el simple articulo de boneteria o dulce, hasta aparatos 

electrónicos. eléctr1cos, b1c1cletas y c~maras de video de la 

mas reciente tecnologla. 

Sobre ésto ya hemos hablado en apartado anter1or, 

pero si es necesario decir que, segUn la información 

recabada, son "lideres" y pequeños 

empresarios quienes se encargan de traer grandes cantidades 

de contrabando v surt1rlo entre el comercio de la via 

pUblica.tll 

AleJandra Barrios, cuando llegó a su liderazgo alcanzó 

" ••• estructurar canales de distribuc10n de mercancia de 

<I) v •• , USTED QUE OPINA?. Programa de Televisión; canal 2 de 

Mé1e1ca, D.F. Enero 2b de 1993. 11 hrs. (audio grabada>, 

SESENTA MINUTOS ap,c1t •• Devars, Ariadne 9~ p.22. 
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LluUa.,.,1 lnt.r·nducc:1Qn ••• " (1) 

Cuando ésto fué dado ol c:onm.:er por los medto'i rlr• 

informaci.On la S.H.C.P. efectuó auditorias a las pr1nc1pales 

lideres de VVP a ftnes de 1991. 

Uno de los lugares donde se maneJan grandes cant1dade~ 

de contratiando es "lep1to"; donde los vendedores de todas 

partes de la ciudad y de la R~públ1ca llegar1 a surtirse par·~ 

vHnder. 

Hasta febrero de 1993 la Srta. de Hacienda ya te111a 

informac:iOn de varios lugares que sirven c:omo bodegas 

clandestinas stn que hubiese hecho algo. Ademas de que el 

"formal" ha estado recabando datos sobre éste 

fenómeno y tienen localtzados los pr1c1pales 90 centros de 

d1str1buc:iCn y almacenaJe.12) 

JV.B SE EMPIEZAN 1\ CONVERTIH EN UN PROBLEMA 

PARA EL STSTEMI\ QUE LOS COBIJO 

Muchos negoc tos estab le1..1 dos del CHCM, a pa rt l r de que 

mult1pl1caron los vendedores en la via pUbl1ca, empiezan a 

mermadafi sus qananc1as~ sobre todo para aquellos Que 

quedaron ubicados en las calles donde se ''tendieron'' por 

completo los VVP. y que enmed10 de una selva de lonas, q11P 

<11 Monqe, RaUI. QP....!.f..L~.!- p.21 

t21 LA JORNADA Otario de Mé1t1co. O.F., 6 de Junto de 1992 

p, 19) 
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\;1enen su alrededor, apenas st se d1st1nquen. Algunos 

tuvieron que "sacar" sus productos a la via pública para 

poder seguir vendiendo. Para otros fué verdadero problema 

competir con una gran variedad de productos y con precios 

tan baJos' cuando vieron la potenc1al1dad de éste mercado se 

él convirt1endose también "pequeños 

importadores'' o contrabandistas de éstos productos. La calle 

de "Correo Mayor" concentra el mas numeroso, de éstos casos. 

Las protestas no se deJaron esperar. Primero mediante 

orqan1zmo: Camara Nacional del Comercio en Pequeño, 

CANACOPE. Los hubo quienes se dtrtgieron la Oeleqactón 

Polit1ca. Otros se tuvieron que enfrentar directamente con 

los ''lideres'', obteniendo solo amenazas y represalias~ 

bloqueandoles por completo el acceso a su comercio. Pero 

ninguno vio satisfechas sus demandas. 

A partir de ahi la lucha se vuelve parte de su 

convivencia diaria; los VVP por mantener una fuente de 

ingresos en un lugar que sea potencialmente comercial y los 

''establecidos'' por recuperar su mercado, donde sus ventas se 

han vi~to con una merma de hasta un 70%. (1). 

IV.9 PROCENTRHICO 

Cuando vieron que no se habia logrado nada decidieron 

formar una organización para poder tener presencia ante el 

lll Amador, Lucy.et.alt.. Q~· B. 
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Gobierno y, por lo consiguiente, en el Sistema Polit1co, va 

c:iue la CANACUPE no estaba "resoond1endo" a sus demandas 

debla. Surc.1e asl eJ orqan1:zmo denominado "PROCENTHHICO" 

d1c1embre de 1988. 

Este organizmo, cuyo Presidente Guillermo GazaJ 

Jaffif de origen libanes, ha alcanzado a obtener gr~11 

influencia en el Sistema Polit1co y ha logrado extender 

rad10 de acc16n no s~lo en el U.F., sino también 

como Puebla y GuatlalaJara. La of1c1na donde lleva cabu 

todas las actividades de su organización esta ubicada en unu 

de sus neqoc1os, lpor cierto, de bisuteria barata que ventl~ 

al "med10 mayoreo" a ..,endedores de la ..,la pública), 

"Correo Mayor'' No. 9J-U. 

Durarlle éste periodo han sido 

1ntervenc.1011r~s. val 11~ndose de todos los medios posibles par,, 

lerm1nar con las act1v1dades del comerc10 eri la via pUbltca: 

trdves de medios masivos de 1nformac1Dn, al1andose 

organizaciones vecinales del Centro Histórico, con diversa•¡ 

acciones de protesta; como cerrar neqoc1os de forma temporal, 

y sobr·e todu ex1g1endo al Gobierno su inmediata 1ntervenc1u11 

para solución. 

Marttnez Alvnrez. al hacerse carqo de la Srta. d1:0 

Gobierno su~t1tuyendo a Manuel Aqu1lera Gomez, se encontru 

que el conflicto enLr0 los dos Qrupos hab 1,1. 

recr1Jdec1da. lnv1Ld a ambas 11artes a llevar platicas para 

soluctunarlo flor vla de la ''concertaci~n''; llevandose a cabo 
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los primeros intentos para solucionar el problema. 

embargo los comerciantes establecidos s1quen 

p1d1endo un pronta soluc10n inquiriendo en recurrir a todas 

las instancias como amparos, e incluso recurr1r~n la 

Presidencia de la República s1 es necesario. Stempre baJo los 

argumentos de: ''competencia desleal'', ''por pagar 

impuestos", "por no estar reglamentados" y "porque tienen 

ganancias muy elevadas'' al grado de considerar que éste 

comerc10 ya no es de subsistencia, además de que s1quen 

denunciando las prácticas de corrupción que 

''lideres'' y a1Jtor1dades menores. 

do los 

Esta organ1zac1Qn, para ayudar en la solución del 

problema, empezó efectuar una serie de tareas con el 

obJeto de dar a concer el fenómeno mas de cerca. Entre éstas 

se empezó a llevar un conteo de VVP diariamente, <donde todos 

los comerciantes establecidos part1cipanl, con el obJeto de 

reqtstrar aumento o d1sm1nuc1Qn de los VVP. y enviar los 

resultados al Gobierno de la Capital. 

Como lógico, los ''lideres'' al ver riezgo 

''poder'' económ1co y ''pollttco'' por la serie de denuncias que 

empezaron a dar a conocer todas las 1rreqular1dades en que se 

desarrollan, empezaron a buscar mas protecctDn a través del 

mercado polit1co y ''sacar· a luz'' otros ángulos del fenómeno: 

Guillermo Gazal Jaf1f y otros ''establecidos'' son acusados por 

los mismos "lideres" de Que el los 1ntroductores de 

mercancla ilegal y que durante mucho tiempo han surtido de 

181 



111t>rca11L l.i •t los VVP.; Gu1 l lermlna l\1co y AleJandra Barrio• •• 

cuando crecieron rom.p1eron el negocio, lo que molestó a Gazal 

y les decla~~- la 9uerra.:Esto ha motivado a la Secretaria d~ 

Hacienda- para efeCtu"arle una serie de Audttortas Fiscales, al 

igual que a· los 11 11~eres". 

IV.10 CANACO 

La Camara Nacional de Comercio <CANACO>, por la misma 

presión que su agremiados estaban haciendo y por los grupos 

d1s1dentes de comerciantes establecidos, tuvo que enfrentar· 

el problema de maner•a directa. EmpezO a demandar dec1sioru.:><; 

politu:as "def1nit1vas y f1nnes", por parte del goh1ernn, 

para acabar· con el problemd. lambién empezó denunc.1ar 

hechos que éstan muy relac.1onados con éstas actividades 

t.1·avés tlL~ da f8t'E'llt.F~S c.anale~• Mf.?d1os masivos de 1nformac1ún. 

en reuniones de traba.Jo con gobierno, con sus agremiados 

sobre todo 

problema. 

tr~vés de ''análisis'' econ6m1cos sobre el 

La CANACO, en inumerables declaraciones pr1nc1palment.e. 

a denunciado lo s1qu1enle: 

a) El uso de lo~ VVP para 1 ines electoreros; "algunos" 

partidos pol t t lCOS los protegen con el obJeto <Je 

miln1pu 1 ar los. 

b> El aprovechamiento de éstas act1v1dades para el 

enr1quec1m1ento de algunas personas (piensan que el 75% de 

é~tos vendedores va de sob rev i venc la 1 • < 1 ) 
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e> Las act1vidades de los VVP han qenera.do qran 

corrupc10n con empleados menores de algunas delegac1onP.s del 

DDF. 

d) Las maf1as que han formado sus ''lfderes'' millonar1os. 

- la venta de espacios en la calle 

- grupos de choque 

- el contrabando 

e> La P.vas16n f1scal que el mismo qob1erno ha tolerado; 

est1mandose de 2.6 billones en 1991 <1>. 

f) Los metodos de eHplotac16n que práct1can func1onar1os, 

lideres y grandes 1ntermed1ar1os; donde los ambulantes son 

simples empleados de ellos.<2> 

IV.ti EL CONFLICTO 

Las demandas de los comerciantes estableciLlos, para 

diciembre de 1991, parecian haberse hachado en "saco roto". 

En temporada navideña el CHCM se v1ó 1nvad1du con del 

doble de vendedores en la vta pública; lo que causó mas 

1rr1tac10n el comercio establecido. Al ver las actitudes 

del gobierno, ante sus demandas, se unen más comerciantes 

establec1dos a Procentrhtco para actuar· forma con.iunla. 

Mientras tanto, el 14 de febrero de 1992 un Joven es 

asesinado por vendedor ambulante en los pasillos del 

<t> Amador, Lucy. tl tl..t._ ~ p.5. 

<2> GonzAlez Casasola G •• ~ p,5. 
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"Metro Indios Verdes" causando gran 1nd1gnac1ón en bastantes 

sectores de la· sociedad y motivando la expulsión def1n1t1va 

de todos los VVP.de éste Sistema de Transporte. Por 15 diaG 

permanecieron s1t1~das las pr1nc1pales estaciones y andene5 

para evitar su reapar1c1ón. tl) 

El 28 de febrero el titular del DOF, Camacho Sol1s, 

viendo el problema que se estaba generando los 

''establecidos'' tpor las actitudes del gobierno a favor de los 

VV!J), Htt 1·1!11111ñn c.:u11 lh~h!q.1do•_,, (~"'ambletsta"t>, miembros dP 1.1 

CANACD y representantes de algunas de las mas de 100 

organ1<!:ac1one5 de VVP. en donde figuraban los pr1nc1pales 

''lideres'', se compromete a terminar con la corrupción y 

acaparamiento de pue~tos, elaborar un padrón único de VVP, 

acabar con pago de cuotas a los d1r1gentes, a instalar 

ventanilla un1ca de gestión de tr~m1tes adm1n1strat1vos v 

1ncorporar Qradualmente 

dedican a eGa act1v1dad<2>. 

la "formal tdad" los que 

El Sr10. de Gobierno Que sustituyó a Manuel Agu1lera. 

Jesüs Marttnez Alvarez, da a conocer un proyecto denominado 

''Proqrama de l1e;oram1~nto del Comercio en la Via Pública" 

donde incluvr-> consldf3'rac1oncs nunca antes reconocidas por el 

o.o.r .. LUE>~ t 1 ond ndose 

adm1n1strac1ones: sobre todo 

111 Monqe. op. cit. p.21 

121 !!t.!.º-~ p.21 

la ac t 1 tud de anter l ore~> 

la falta de autoridad del ODF 



para reglamentar el ambulantaJe '
1 
••• 'la falta 

reqlamentac1ón determina que el comercio en la vla pública 

siga proliferando en fo1•ma desordenada y con deficiente 

control adm1nistrat1vo de la autoridad, donde se manifiesta 

una aguda corrupc i On' ••• " < 1 >. 

Este Proyecto que a grandes razgos pretendla: al Crear 

padrOn único de comerciantes en via pública, bl mediante 

la concertac.1on elaborar proyectos "" r~u1·¡.:>11.lm1enl.o 

reubicando a los VVP que asi se requiera e inteqrandolos al 

régimen fiscal, e> eJecucián del proqrama (2). Fué firmado 

por a 1 gunos "11 de res" y rechaza do por otros, pero s 1 por 1 os 

representantes del comerc.10 establecido. 

Mucho~ inspectores empiezan, después de tener la orden 

de no deJar ubicar a ningún ambulante mas, obtener 

ganancias, ya que tienen mas argumentos para sobornar a los 

VVP, !31 

En mayo, cuando el comerc10 establecido no v1ó ninqún 

avance, en la solución de su problema, volvió a manifestarse 

en contra de los VVP un mov1m1ento de ésta pequeña burquesta 

lll !.~ p.21 

(21 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL COMERCIO EN VIA PUBLICA. 

Departamento del D1str1to Federal, Secretaria General de 

Gobierno, (m1meoJ febrero 1992. 

l3) EL SOL de Hediodia. Diario de México. D.F. 21 de mayo de 

1992p. 11. 
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comercial encabezados por Gu1llermo Gazal Jaf1f. Recurr1er1J11 

cierre~ parciales de sus negocios en protesta contra ld 

pas1v1dad gubernamental. 

Las autoridades, al ver el problema que estaba 

generando con éstos comerciantes establecidos, propusieron 

algunas soluc1ones 1nmed1at.ac:. como no perm1t.1r el aumento (I!• 

VVP, quitar nuestos de ''fr1tanqas'' que con sus estufas de QaS 

son un gran riezqo, baJar el volümen de las grabadoras de 

at1uella~ QlJe v~nden cassetPS y música qrabada y deJar (AJ 

acceso a la entrada de los comerc1os establecidos y ud1f1c1os 

pübl1cus.<l1 

1~ pr1nc1p1os de Junio. al ver el 1ncumpl1m1ento c1r> 

convenios e 1r1capac1dad del DDF para soluc1onar el problema, 

exigen Jesüs Martinez Alvarez fechn ltm1te de> 

reub lac 16n empiezan efectuar una serie de paros 

E?sca lanados protestall). Al mismo tiempo se empiezan 

llevar reun1ones con la CONCANACO, CANACO, PROCENTRHlCO 

DOF. l2> 

Ourafllr? uno dL• los c1P.rres de com1;iorcios establec:1do•"• 

Guillermo G.-i<?al J., al esldr '..'-tpervisando la calle de Tacuba. 

11) LA JORNADA. Diario de México, D.F •• 22 tle mayo de 1992 

p. Jbl 

l 1) LA JORNADA, Diario de Meinco. b de Junto de 1992 p.19. 

121 LA JUHNADf'\. Uiario de Mé>etco. 4 de Junio de 1992 p.23. 
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es obJeto de una agres1ón con Jitomates por los VVP. de la 

zona<l>. Esto mot1vó a que los puesteros de ésta calle fueran 

desaloJados y la zona resguardada por granaderos<2>. 

La cal le de "Tacuba" queda cerrada para los VVP 

defin1t1vamente y Guillermo Gazal responsabiliza al Jefe del 

Distrito Federal, Camacho Solls, por deJar crecer los 

"l 1deres" corrurJlos. nmf'naza con cerrar 1701ll~ comer1:1os 

las autoridades 110 dar1 solución def1n1t1va a ésto •. lesü~ Mtz. 

Alvarez propone de inmediato una mesa de negoc1ac1ones entre 

autoridades de la delegación, comerciantes establecidos y 

vendedores en vta póbl1ca, manifestando que ''se actuar~ con 

firmeza para evitar mas altercados". t3> 

Está acción, como parte de todas las ya acumuladas 

t1asta entonces, es la que viene a marcar de forma def1nit1va 

la necesidad de mod1f1car la relación soc1opolit1ca que el 

mismo sistema venta fomentando. 

IV.12 GOBIERNO 

El lo. de Julio de 1992 Manuel Camacho Solts sustituye 

a J. Martinez Alvarez par Marcelo Ebrad Casaubán y anuncia un 

<1> LA JORNADA. D1ar10 de México. 5 de Junio de 1992 p.33. 

C2J El SOL de Med10dJa. Diario e Méx1co, 16 y 15 Junio de 

1992 p,4 y p.4 • 

<3J JORNADA. Diario de Mél<1co. 10 y 11 de JUnlo de 1992 p,44 

y p.48 (respectivamente) 
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nuevo proyeto denominado "Programa Inmediato del Mr.Joramientu 

del Com~rc10 Popular" que depender~ de1rectamente de la 

Secret.irta. deo.Gobierno del Que Queda como Director Roberto 
. . . . . ; 

Albores :.Gu11 lE!;~·.·· que hasta el momento habla fungido como 
. -· . 

De legado ··de.·:"venust iano Carranza".· 

Albores, cuando aún era Delegado de la Venustlano 

Carranza descarto que el problema fuera moral o corrupciOn y 

manifestó que solo se requerta de voluntad pollt1ca. Puso 

como mueslra el mP.rcado dr:o "San C1pr1an" que habta 

construido baJO su Jur1sd1cc16n en la ''Ven1stiano Carranza''• 

deJando pendientes por construirse otros cuatro.ll> 

~l Gobierno empieza a tomar éste problema con muct10 

''taclo'' tratando de conc1l1ar los mólt1ples intereses que 

prevalecen el CHCl1 •• Conociendo la fuerza soc1al de los 

VVP tr·ata de t1acerles ver que el ''nuevo programa'' la 

me.1or medida para su desarrollo comercial. Sin embargo 

tiene alter11at1vas para frenar los intereses de los "lideres" 

que fueron obra de él mismo. Por otro lado trata de detener a 

los grupos de comerciantes "establec:1dos" 1nvolucrandolos 

las ''soluciones'' del fen~meno en forma activa. Les promete la 

corlo 

plazo>. La~ asoc:1ac1ones vecinales y los Partidos Poltticos 

( 11 LA JORNAIJA. Otario de Méxu:o, o.:: .. b de mayo de 1992. 

p.21 
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de opos1c10n, cada uno interpretando el fenOmeno a su manera, 

co1nc1den que en su soluc1Dn se deben poner en practica los 

pr1nc1p1os democr~t1cos de la poltt1ca, ademas éste problema 

se convierte una consigna para prosel1t1smo. El 

gobierno mostrandose aJeno a lo que generó adopta la 

postura de "buen ju1c10", "Just1c1a a la razOn" y 

interés'' en conc1l1ar las partes. 

" ••• ··tenemos que arreglar el problema 

"gran 

con la 

part1c1pación de los grupos interesados, con una firme 

dec1s1ón poltt1cat siempre equt l 1br10, sin 

agres1v1dad contra gente que tiene necesidad de 

v1v1r ••• Lo que na vamos a desaparecer por decreto san 

los problemas sociales y la pobreza; tenemos que ver 

las cosas con sens1b1l1dad. Hay quienes les gustarla 

que empezaramos golpear los ambulantes para 

sacarlas de toda la cludad. Yo les dlgo: eso nunca lo 

voy hacer ••• No estamos d1spuestos a recurrir la 

fuerza pübl1ca de manera generalizada en contra de la 

gente que no tiene trabaJo. La sociedad que hoy reclama 

que se acabe con el ambulantaJe, al dia s1gu1ente 

estará reclamando, y con Justa razOn, la v1otac1ón 

los derechos de los demás· •••• " t 1) 

El mismo Gobierno ha provocado muchos de éstos 

enfrentamientos violando acuerdos y actuando algunas veces 

<t) Devars, .;-.:::!ne g~ p.21 y EL SOL. de Med1odla, 

Diario de HéJCico. 4 Junto de 1992. p.12. 
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v111IP111·1a h;11·1a lo .. , VVI': Uno dr l.1utt1'3 l?H.~mpltl~ 

que 'itJ l.hü t='n el "Metro laragoia" cuando fueron desaloJados 

lt.>!'! VVP, con luJO de' v1olanc1a después de haberse lleqndo 

un acuerd~ por mea1o_de la A.H.O.F. <ll, además de alquno~ 

otros casos ·q.~te"'ya- se aludieron. 

Por otro lado· la Secretaria de Hacienda t1 en~ 

plenamente ldent1f1cadas las fuentes Que provean a los vvr. 

da mC!rcanct.1 i~eqal y la SecrE>tarla de Gobernación t1et1e 

información compl1~la de QlJlenes los "l 1derean" y qrupo~ 

pollt1cos que los respaldan, ':itn que s1~ haya hecha algo<2>. 

!V.13 lAS ALIANZAS 

Cada uno de los actores. dentro de este fenómeno. ha 

b11ucadu la al1ania con Jo~ afines a proyecto. con P\ 

obJeto de poder obtener mayor tuerza dentro del s1slema 

poltt1co, a lo vez oue se 1nleqran a este campo serie de 

qrupos QU8 1nfluven la toma de dec1s1ones; afectando 

d11·eclamonte GU dpsarrallo. 

En el s1qu1ente cuadro muestra de manera gr~f1ca las 

relac1011es de ''altanza'' y de ''confltcto'' entre las 

p1·111c1pales qrupoo;, 1nvolucrados él fenDmeno de los 

vendedores la vla plbltc~ del Centro H1st6r1co de la 

(ll EL SOL. de medlodla, Diario de Méll1co, D.F. 2 mayo de 

t21 Amador. Luc.v. g_~. al~ op__..p_!:! p.5. 
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---- ~LIAHIAS POR IHIERf.SES, 

············~ RELACIOHIS H COltl'LICTO. 

1:omo oooemos aorec1ar en el cuaoro. son seis los 

actores pr1nc1pales se man1 testan a 1 nivel de las 

relaciones oel sistema oolit1co. en cuanto al fenómeno de las 

VVP •• A cont1nuac1an se hace su descr1cc1an: 

1) PROCENTRHlCO.- Orqan1zac1on de la oeaueña ourquesia 

comercial aue lucha por el or1v1le910 del mercado Oe su 

req1on. Ha desenmascarado alounas practicas de los ''lideres'' 

de los VVP. y algunas actitudes del aoarato 9ubernamental: 

esta ultimo como una "ores10n" polit1ca cara encontrar 

respuestas favorables a sus intereses. Ademas también han 
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encontrilOO la con qob1erno ba.10 la f1qura l]P. 

''aux1l1ar'' en la· ''resciluci6n'' del croblema. 

Aunaue asequra aue su lucha no es contra los "1 ideres" 

de los VVP·. sino cont.ra el sistema Que fué el oue or101no 

ha tolerado estas activ1~ades ouo dañan al comerclo 

establec100 v al mismo Qob1erno (''se le fué de las manos aJ 

goo1erno"tl 1 1 , su alianza co.i el es oemas1aoo fuerte. tienP 

''acueraos'' uara con~rolar el orablema, para part1c1oar en 

soiuc1011 v trdtar 08 terminar el oe tl nt t l vamente. t ~ > 

~' CUNCANACO.- Or9an1zac1on oe la peQueAa v gran bur9uesta 

comerc1a1 oue lucha oor su leq1t1m1dad pa}1t1ca v por los 

mercaoos oe sus agremiados. Ha oesenmascarando a los aliaoas 

'lloere~·· de los VVP. Se alianza con el aparata 

auoernamental es cara terminar las oract1cas de los VVF. 

ria 1no1cado oue muchos intereses oolit1cos 

econom1cas estan dentro del com1te oe organ1zac1on oei 

comerc1n en v1a cuhl1ca 13,. Su lucha frontal contra los VVP 

se d1st1naue oor la cantidad de datos oue da conocer. 

lns1st1enao en la ~tectac1nn de intereses ae ''todos''• 

31 CAl'li1Cil'>JfHH.- La our9ues1a nacional industrial. a través ce 

oroan1smo. sol1c1ar1:!a can la burquesia comercial 

111 Honoe QP._•c;..!hP•23 

t2> Amaaor. Lucy. 1~.!_!_~.1.!. QP...:. c;_it_. p.4. 

t3l LA JORNADA. Diario de México. O.F •• 25 de JUOlO de 1992 

p.55. 
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pres 1 ona ndo y al1andose al acarato gubernamental para 

term1nar con las act1v1dades de los VVP., o cactarlos 

d1str1bu1dores leoales de sus productos: a raumentanda 

principalmente Que el producto nacional ha sufrido una 

reses10n poroue los ambulantes han creado un 9ran mercado de 

productos eKtranJeros. 

4> La ARDF.- Este organo consultivo de la ciudad. con algunas 

atr1buc1ones le91slat1vas. tiene en su interior las mas 

variadas corrientes ool1t1cas. En su seno ex1st~ una 

confrontac10n de ideas hetero9eneas; oredom1nando las del 

PRI •• (por razones ya conoc1das>. Ha tenido una part1c1pac10n 

muy activa ésta relacion. basta con revisar las ''memorias 

de la f-)AOF" de los últimos 3 años v nos percatamos aue na 

actuado como catal1zador para acelerar el ''conflicto''• va Que 

tanto ha ''avudado'' a las organ1zac1ones vecinales. como a los 

VVP., y hasta a algunos comerciantes establecidos: el 

mayor de los casos ha sabido darle "soluc10n" a los oroblemas 

de auienes a esta; a algunos para Que los deJen 

seguir vendiendo en determinado lugar. ya sea porcue fueron 

desaloJados de sus zonas de venta por autoridades poroue 

por al9una causa cambian de luqar. y a otros para no cerm1t1r 

el establecimtento de los VVP.<11 

111 "De la Com1s10n de Abasto y Outr1buc10n de Alimentos. 

Mercados v Rastro•. Establec1m1entos Mercanttle!:. y Comerc10 

en Vla PUbltca" MEMORIAS DE LA AROF. 1990-1992 3 Tomos. 

México. D.F. 
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C~m1s1an de Atenci~n Ciudadana. en d1ferer1tP~ 

acac1ones ha ~ed1do el cese de d1st1ntos func1onar1os aue h~n 

actuado con v1olenc1a en cor,tra de los VVP. y ha l leqado 

acuerdos prov1s1onales para que sigan funcionando los VVfl. 

\\). 

Las actitudes de las Partidos oolit1cos han sida tan 

diferentes como recresentantes tienen, pero forma general. 

los oue ma5 han f inurado son: El PRl. aue geriera lmente ha 

oroteg1do algunos ''lideres'' de VVP., pero ha atacado 

otros: el Partido de t'.::icc1an Nacional lPANI. oue 

m.1ni fll?5ta cnmolet.1mente en contra de las act1v1dades de lo~ 

VVP.: v eJ Partido de la Revolución Oemocrat1ca lPRDl. que en 

oeneral1oad ha desenmascarado los aliados de los 

''l1de1·es''• las or~ct1cas de corruocion entre éstos. y n~ 

pedido que se permita la act1v1dad de los VVP. 

reqlamen~aoa. t2) 

forma 

El Pl\ü do la ARDF ha pedido aue se castiQue la 

corruoc1ón oe ''l10cres'' v autoridades, y que sean los proo1os 

VVP. ou1ene5 se reolamenten ne manera 1nd1v1dual. Además ha 

mll111fec:.taoo que no se puede acabar con esta act1v1dad ya ouc> 

es inherente il la ciudad. ·• .•• El reoente solo necesita a ko~ 

VVP. cc1mo aoovo pa1-n los act.o<:. pUbl1cos. de aht aue se tenua 

clara 01ferf:'nc1a de los ltderes G.R1co. A. Barrios 

tl) E.L SOL. de l1ed1adta. Diario de 11e111co, D.F.8 mavo iqq2 

p. lllJ.' 

(21 LA JORNADA. D1ar10 oe Mé1nco. D.F. 18 d1c. de 1q92 p.23 
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Celia Torres entre otros ••• " ( 1) 

5> El GOBIERNO.- Hablar de ésta figura es hablar de Quienes 

se encargan del control polft1co V adm1n1strativo 

(personificación temporal del Estado capitalista> !Di.r..a_., ~-1_<;!~ 

p.30 •• Es hablar de muchos actores v mecanismos aue le sirven 

como instrumento de "control" y, por caracteristicas. en 

su seno se man1f1estan una pluralidad de ideas. alounas veces 

contradictorias. Sin embarqo su finalidad no ha camb1aoo. (la 

reproducción del Estaco cap1tal1sta>. Al momento que su 

fin cambiado oodrfamos hablar de una crts1s de 

gobernabilidad. sin embargo, su propio desarrollo nos ha 

mosrado aue cada vez es mas fuerte. No debemos confundir las 

acciones gubernamentales con las partidarias del PRI aunque 

sabemos aue el uno se sirve del otro. 

En él se insertan una serte de intereses; algunos 

personales ven otros de "proyecto". Por eso se manifiesta 

baJo diferentes niveles en las relaciones soc1opollt1cas con 

el fenómeno de Jos VVP •• r de las que se ha hecho alusión 

durante éste trabaJo. 

SDlo me referiré a los actores reales que han 

1nflu1do dentro del obJeto de este estudio: Secretarla ce 

Hacienda y Crédito Público. Secretaria de Gobierno. Camara de 

01putados, Secretar ta de Protecc1Dn y V1al1dad, " 
<l> LA JORNADA. Diario de Mhico. D.F. 17 Junio de 1992 p.36 
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DeoartamenLo del D1str1to Federal¡ con oran oarte de 

oroantorama: Oeleqados, Subdelegados, Mandos medios, y hasta 

Jefes da .o.f1c1na, inspect:ores de vta pübl1ca, recolectores CIP 

basura etc.~ 

b> VENDEDORES EN LA VIA PUBLICA,- Como oarte de la Fuerza ae 

Traba·Jo .. ··:" .. -"Coroletartado>, ciue se na manifestado baJo éstas 

act1vict<id&s el f1n de reproducirse y sobrevivir lno;., 

oesaJu5tes estructurales de la econom1a nacional. 

En pr1nc1p10 apovar1 a sus representantes. \llderesi. 

a cambio de asequrarles su "1nvers1Dn" v fuente de sustento. 

Cuando estos lideres, el apoyo de los factores Que 

cunocemos, ril1t1e11en podnr Poltt1co v econom1ca adoptan iil 

t1our<1 del "usurera" que e)(olota las facultades de las 

v~ndeuor·e~ en vla uubltca pard beneficio oersanal. EslJ 

relac101l, 1la or1a1nJl) 0 cambia su sentido completamente. 

51 bien los ''ltderes" tienen alianzas con varias 

1nstanc1as del oob1erno v can alounos partidos ooltt1cos, len. 

VVf-', rl?illf.!5 tienen un panorama desolador, ooroue aparte 

oue son lnstrumento -valoa la rP.dundanc1a- de qob1erno. 

''ltoeres'' v de partidos pollt1cos. han s100 acosados por las 

burg11pc:.¡ac; Lomerc1a1r>..., e 1nd11•:.tr1ales. Sin emf1;irqo aun stQUP/1 

ek1SLt~1100 pci1·1lue sun una ora11 iuerza social que aunque no se 

ha reconoctao a si misma, r:?l p1·oyecto cap1tal1sta ya tiene 

conc1enc1a de el l."1. C.uando tenaan todos Jos caminos cerraoos 

desoertdra el sentido de clase v reconoceran 1dent1da.rl. 

de.1anan orotundd huella la h1storta de nuestra 
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sociedad. 

Veamos oués alqunos resultados que aunque 

representativos s1 son muy siqnif1cat1vos de lo que 01ensan 

los VVP.. del estudio efectuado: Cuando les htzo la 

pregunta ~ quien cree Que sea el culpable del alto costo de 

la vtda?, el 84.6% delos encuestados resoond16 Que el 

Gobierno (ver qráf1c:a 17). Esto viene cuestionar 

c:ompletamente que real que el 68.4% de éllos sean del 

Partido Revoluc1onar10 lnst1tuc1onal. deJando a la loq1ca. 

Que sOlo se dtcen pr1istas de apar1enc1a y por conven1enc1a, 

y que eKtste una gran falta de cred1b1l1dad hacia el sistema 

pollt1co. Pero lo mas alarmante se detect6 la prequnta: 

~Que harta si va no lo deJaran vender?. donde el 14.0% 

man1fest6 que buscarla trabaJo, µero el 66.7% resoond16 que 

un1rian para luchar para por no perder con la act1v1dad 

que les da para el sustento diario ~ver graf1ca 18), 

!V. l ~ EL PROGRAMI\ INMEDIATO PARA EL 

MEJORAMIENTO DEL COMERCIO POPULAR 

BaJo la necesidad imperante de no perm1t1r Que el 

conflicto entre VVP. y el comerc10 establecido lleQara a mas, 

el Gobierno implemento el proyecto denominado "Programa 

lnmed tato del MeJoram1ento del Comerc:10 Popular'', que depende 

directamente de la Secretarla de Gobierno y que por orden 

presidencial cuenta con un f1nanc1am1ento de 375.~~~ millones 
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de pesos <1 > • 

La intenciOn de éste proqrama. ademAs de detener el 

conflicto ~ediante la ''reubicaci6n'' de los VVP •• es el de 

captar los impuestos Que durante mucho tiempo se les han ido 

de las manos a ~raves de la ''reordenac10n''• 

El Proyecto, de manera general, está configurado de la 

siguiente format 

1) Dimensionamiento.- Después de del1m1tado el espacio del 

CHCM en seis zonas, apoyandose sus padrones, donde tienen 

los Que ocupan, 

(depurando ~l padr6n de los VVP. que ya tienen empleo>, se evaluO 

la capacidad de espacios Que se neces1tarian para reubicarlos 

y se propusieron 73 posibles predios para su reub1cac16n 

mercados, pasaJes y corredores comerc1ales. 

2) La evaluac16n comercial.- Consta de dos puntos 

importantes: a) Estudio del potencial comercial del predio 

propuesto, y b> La d1stríbuc16n de giros y mercancias dentro 

de los mercados, pasaJes y corredores; hasta diciembre de 

1992 (161 dias después de 1n1ciado el programa) se hablan 

d1se~ado 25 proyectos especlficos y estaban 5 en proceso: t2> 

<11 Davars, Arudne. º1!.J.S!.L.. p.23 

t2> Albores Gu1llén, Roberto; "Avance de obras" Coordinac1c>n 

General de Abasto y D1str1buc10nc Programa de MeJoram1ento 

Comercial Popular <mímeo> México 8 de dic. de 1992. 
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PUUA NUME.HO OE. LOCALES 

l. Pino Suarez 401 

2. San Antonio Abad 156 

3. San Antonio Abad ll 272 

4. Mea ve 406 

5. Pensador Mexicano 325 

6. Con.iunto Merced 

7. Oaxaca <Guelaquetza> 101 

8. fE•mplo Mavor 1 200 

"l. Templo Mavor ll 64 

112>. Ta.cuba 240 

l l. Bazar oriente 3,000 

12. Cuauhtemoc 500 

13. Vizca1nas 280 

14. Peralv1 l la/ Nonoalco 1.000 

15. Alhond1qa 1.000 

16. Mesones 750 

17. Uruquav 

18. Isabel la Católica 

19, 11etro Merced 450 

213. Metro Candelaria 300 

21. Hierbas v anexo 184 

22. Mar1zanares 80 

23. Rosario-Santa Escuela 150 

24. NaranJero y Esteban Mart1n 242 

25. San Lazare Tapo 252 

TOTAL 12,433 
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En estos provectos se utilizará una inversión de 300 

mil millones de pesos, y va e~taban en etapa de contratac10n 

por los VVP., con la entreqa de un 10X del valor de cada 
puesto. 

3) Esquema f1nanc1ero .- Donde con la participación bancaria. 

los VVP. comprarán su puesto en el regimen de propiedad 

condominio v se implementa sistemas de adm1n1strac1ón de 

mercados en éstos luqares. 

4l Ooerac1on.- Atenc1on de manten1m1ento, 11mp1eza. 

v1gilanc1a. etc. con adm1n1strat1vos propios, 

Por otro lado. ya desde pr1nc101os de 1990 

man1 fes taba el "vac10 legal" en el Que se estaban 

desarrollando estas act1v1dades v de lo que estaba provocando 

la falta de reglamentac10n. "• •• El Director General de la 

Camara Nacional de Comercto pequeño <Canacope) de la 

ciudad de f'le!'l1co. Manuel Ha ro Martinez señal O • , • 'No basta 

reuo1carlos. hav que reolamentarlos y otorgar 1ac1l1dades 

para convertirlos en comerciantes instalados' propone ••• ·Este 

prorlll?ma r11erte5 intereses econom1cos en los QtJ~ 

estan 1nm1scu1dos ademas de lideres, func1onar1os pübl1cos, 

111spec:tares v hasta delegados del Departamento del D1str1to 

Federal Debemos comenzar por poseer reglamento de 

comercto ambulante. actual, permanente claro y cuya 

aolLcac10n no obedezca interpretacLones cersonales de 

func1onar1os del dP.Dartamennto de UF. verdaderos b&nef1c1ados 
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del desorden que vive la activ1dad comercial. (l> 

No existe un marco Jurld1cc que reglamente su 

actividad. Hay not.ablas tnccnqr·u1tnc1a'li wntre la IPV d11 

Hacienda y la Ley OrgAn1ca del DOF, ya que la pr1mera exige 

el pago por uso de suelo, y la segunda proh1be la concesión 

del mismo (2). 

Asl que fue la ARDF, mediante la Comisión de Abasto: la 

encargada de realizar consultas, con todo el apoyo 

per1odlst1cc para conocer la problemat1ca de los ambulantes. 

y reglamentar su actividad. Pero el estudio parecia quü habla 

quedado en el olvido, y en la Camara BaJa, después de ser 

agredidio el llder de Prccentrhtco, pensaron darle mas 

facultades a la Prccuradurla Federal del Consumidor PROFECO. 

para tal efecto. Actualmente las autoridades cap1tal1nas y la 

ARDF dan la tarea de crear un marco Jurid1co para 

normalizar la actividad. 

(1) GonzAlez Casasolil G •• ~.5, 

(2) Devan, Ariadne. ~ p.23 
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CQNCLUSION 

y 

COMENTARIOS FINALES 



, 

• 

A MANERA DE CONCLUS!ON 

Durante todo éste trabaJo han vertido op1n1ones y 

conclusiones acerca del tema. Se han dado los elementos 

necesarios para cubrir los obJet1vos especfftcos que nos 

propus1moñ, Sin embarqo de manera general se puede concluir 

con lo siguiente: 

~l fen6meno de los vendedores en la vfa publica 

consecuencia de las contrad1cc1ones generadas por las leyes 

naturales de la producc16n capital1sta. u~ compleJa 

combinación de factores polit1cos, econ6m1cos, sociales y 

culturales, Producto de un proceso h1stOr1co social que 

responde los cambios de dtferentes epocas de Estado 

Capitalistac por los que hay que considerarlo como 

fenómeno inherente al modo de producciDn capitalista. 

Sabemos que la reproducc1Dn de la fuerza de trabaJo 

realiza fuera de la producción misma, y ésta presisa, dentro 

de su proceso, la pr~ctica de las superestructuras. AquJ se 

vincula la economla y la polltica baJo el instrumento de 

relaciones clientelares y formas directas. 

Aunque siguen vigentes las estructuras de poder 

polJt1co que garantizan el control de las masas y el apoyo de 

éstas, eMtste una tendencia de fuerzas centrifugas cada 

mas consistente ya que el sistema econ6m1co, conformado por 

el crecimiento eMcluyente, pone Jaque Sistema 

Poltt1co que descansa en la aprobac1Dn mayor1tar1a. 
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La polttica econDm1ca ha atentado y sigue atentando 

contra el consenso Que todavia disfruta el Estado y lo obliga 

a reprimir los brotes de descontento en preJuicio directo de 

leq1t1m1dad. Los cimientos mismos del sistema poltt1co 

est.')n cuestiDn. 

En los comerciantes de la vta pública han encontrado 

gran fuente cautiva de votos y riqueza aquellos que 

saben manipular la necesidad. 

Atilcar los efectos del fenDmeno no soluc1ona.ril nada 

afrontar la causa profunda no qs posible, ya que ésta conduce 

hacia la transformac1Dn del modo de producciQn capitalista. 

lo que actualmente no es factible. 

Es mas. tampoco se ve cercana una manera de reducirlo. 

ya que mientras en éste rabaJo se recomendarla los puntos que 

enl1stan en seguida, los a.Justes poltt1cos rec1etes de la 

economta nac1onal serian contrad1ctor1os amuchas de éstas 

propuestas. por la simple razon de que éstos últimos cambios 

estan suJetos a favorecer a los detentares de los medios de 

producc1Qn. o sea, a unos cuantos por sobre las mayorias. 

Lon lo eMµrP.sado hasta aqut, evidencia la 

importancia que reviste la puesta en prilctica de programas 

acciones tendientes a meJorar las cond1c1ones de vtda de la 

mayor parte de los mexicanos con base en las siguientes 

cons1derac1onesi 

-Pol f t1ca de r:~1;:_Y..P.~fa_1;:_L<?fl del §a_l<!.!'_LQ m.!.D.!.ffi9., esto ayudarla a 

reactivar el mercado lnterno. 
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-Forta~i:. los ~l.!l~LiJ;A~ y buscar mayor LIJ9geg.rlftª1:'~.!..i! 9.J! 

los !...!.Q.~~ frente al gob1ernQ., mayor lmparc.1al1dad las 

Junta.§ 9..§. ~.QJJ.~.!.J1ac.1ón'!... 

-Fomentar ~a p~oducción v el consumo de lo hecho 

iUi!.S2J1d-9 r_e_jl.J_ment~ ~J_ c;ont~ilJ>..2mtg_. 

Mé)(lCO 

-Dar ?o-L~~f-l)il_t.~_V.!l~ ?-_ li! !.D..9.!-1_?~1.:_i__a_ con obJetivos e lnstrumentos 

para que ~epan como y que produc1r. 

-Fomentar el ahorro a traves de meJores ~ IJlll_yores Ln~~r~~~ ~ 

!9~ i!!lqrrad.Q!:!!_'ª-..• 

-EStud1ar bien y a conc.1'ª-!l!:_H!: hasta que grado se puede dar 

~ i!.Qertura_ i;~a~ 

-Coadyuvar el f9rtalec1m1ento de la democrac1a 

-Mode~ ~gasto públ1co en donde asl se requ1era y apoyar, 

este, la creac1ón de obras que sirvan para dinamizar la 

economia nac1onal. 

-E...!.n.~n~~ ~~~ ~--ª-Q~2. y sostener cal1dad de serv. pUbl1cos 

-Fac1l1tar la 1nversión product1va y desarrollo en las 

d1versas regiones. 

-Impulsar la Industria agraria §.!...!l ~mit1r !A. ~g~~n Q.g_ 

grandes e)(tens1ones ~ ~-@ rn cuantas i'.!1ª-D..q__~ y s1 

apoyandQ ª- los ~l.rn con asesoramiento técnico y 

f1nanc1am1entos credit1c1os para que crezcan. 

-Promoc1ón de otros centros urbanos que favorezcan el 

desarrollo local. 

-Fomentar el arra1qo de las personas en sus luqares de origen 

dando respuesta a las eKpectat1vas ecónom1cas de la sociedad. 

-Inversiones públ1cas que fac1l1ten la meJoria económ1ca y la 
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conv1v1enc1a urb~na. 

-e~.':'ªl ... u~-ª-r: !JA'ª"ct~m~o~.'ª- !~- i;:_9.r.r~P.t; .. L2.n!.. 

etc. 

COMENTARIOS FINALES 

Con la creac10n y la puesta en marcha del Programa 

Inmediato de 11eJoram1ento del Comercio Popular, el Gobierno 

piensa Que 

vendedores 

la meJor medida para ''ltmp1ar'' las calles de 

la vta pübl1ca, sobre todo en el Centro 

H1st61·1co de la C1t1dad de México. Sin embarQo extsten algunos 

aspecto~ que nos pueden dar la pauta para saber st es cierto 

que esto sucederd v Que a cont1nuactón enumero con cuatro 

preguntas 

pruspecc10n: 

respectivas respuestas de 

l. Extste una qran laguna en cuanto a la cantidad de 

los VVP del CHCM v los que quedarc"ln suJetos al "Programa"; ya 

Que bien, reub1car~n y reordenar~n la nueva 

infraestructura 10 mil. de los 13 mil VVP. que tienen 

"registrados" en lo':> padrones oficiales y que están baJo la 

f1l1ac1Dn de alguna de la asoc1ac1ones e~1stentes ah1, 

entonces quedarlan 3 mil sin integrase a ésta acc1Dn, ademas 

de los Vendedores de p1e o ambulantes, catalogados como 

"rodantes" ''toreros''• de los que, seqün datos of1c1ales 

corresponde11 dl 3% y 12% (respect1vamentel. A~adtendo a ésto, 

seqUn dato~ de algunas organ1zac1ones como Procentrh1co que 

han registrado, oleadas nuevas de VVP., aunque en 

canttdac a años anteriores. en las calles del CHCM., entonces 
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surge la prequnta; e.Cual ser~ la opción par~ ésta población 
' ' 

que ha quedado f~era del ''Programa''? 

2. Cuando los "lideres". que han tenido qrandes 

benef1c1os ~e éstas act1v1dades y ya ''acostumbrados'' al poder 

econDm1co y politice. sean desplazados por los nuevos cuerpos 

admin1strat1vos y ya no tengan elementos de 1ntercamb10 en el 

mercado polit1c~, s1 es qua aceptan, e.que asegurarla que no 

volverán re1nc1dir con sus ''1lic1tos'' en otras zonas? 

e.acaso segl.\trán. ''adm1ntstradores'' los "mercados", 

"pasajes" y corredores""> 

3. 51 los nuevos "mercados", "corredores" "pasaJes 

llegaran a ser un fracaso comerc1al, como ya se ha dado el 

caso. <para menc1onar alq~nos: el mercado de ''San Cam1l1to''• 

"el pasaje de "Zaragoza", etc.> • .:.Cual seria la alternat1va 

de los VVP."> ve.Cual seria la reacción de los actores que 

están tnvolucrados en el fenDmeno"> 

q. St sabemos que las causas del crec1m1entc desmedido 

de los VVP son variadas y complejas; siendo las principales y 

menos profundas el desempleo, el baJo poder adqu1s1t1vo de 

los salarios y la migración de zonas deprimidas (de 

expuls1cinl, y que ésta actividad ha servido como ''valvula de 

escape" para que no se diera una explos10n social; c..cua l 

será la alternativa para las nuevas oleadas de fueria de 

trabaJo que se vean afectadas por éstos factores?, y e.cual 

será la ''valvula de escape'' para la pres1~n social que 

demandar~ alternativas para v1v1r? 

Wó 



A> Cs indudable Que no todos los VVP han sido tomados 

en cuenta para el "Programa lnmediato de MeJcramiento del 

Comerc10 Popular 11 <PIMCPI, y que seguirán manifestandose 

éstas act1vidades en todo el territorio: pero ahora con la 

experiencia de la orqanizac10n. 

t.\unque puede darse el caso de Que en las zonas 

"criticas". ~1 CHCI•\ la fuerza pública paT'<"l 

repr1m1r v no perm1t1rlo, en la experiencia se ha visto oue 

los VVP tienen actitudes qu~ les permite subs1st1r; como fué 

el caso del Sistema de Tran':iport.e Colect1vo (5.T.C.) "Metro", 

Que aunque llevavan 1numerables ''operativos'' siempre 

estaban ahi. ya sea porque esperaban a que se terminaran los 

operativos 

so 11dd .. 1 dt"ld 

polic1alL~s 

porque se mostraban con una qran fuerza de 

combdte, donoe. aunque llegaran las fuerzas 

se ret 1 raban, provocando~e en a lqunos casos 

enfrentamientos. <Los vendedores ambulantes del ''Metro'' 

ei<1~.LP11 111mo talP.'-•· aunque ahora va astan en asociaciones v 

la modalidad de ''t1angu1s'' en la mayoria de los casos 

atuera de las estaciones del S.T.C.I 

El Gobierno no tiene otras alternativas para solucionar 

esla y l~ vKµuctat1va serla simplemente esperar a terminar su 

gest16n sexenal ''controlando'' lo mas posible ~el asunto'' y 

deJar~elo al pr6ximo qobierno como ''pendiente''. 

BI Los ''lideres'', una vez que ya probaron las ''mieles 

del poder" y "engolosinados". van a permitir Que les 

retiren de la escena. Ya existen denunc1as de que estan 
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empezando con nuevos contingentes de necesitados en otras 

zonas. como ''Coyoacan''• ''San Anqel'' etc •• Ademas por la forma 

de ''gobernabilidad'' caractertst1ca del aparato gubernamental, 

donde su función gestora está en base al 1ntercamb10 polit1co 

para su leg1t1mac1ón, y fundamentada en la subordinac1ón 

organizativa, no es factible que deJen a la zaga éstos 

grupos y quienes los dirigen. por lo que, no estaria 

aleJado de la realidad pensar que éstos person.1Jes sigan 

''maneJando''·• tal vez como ''administradores''• los VVP 

reubu:ados y reordenados, pero con las mismas pr.;r.cl1cas. 

C> Es muy probable que, a pesar de la evaluación 

comercial que esta llevando a cabo el Gobierno sobre los 

lugares de reub1cac1ón de los VVP, con el obJeto de asegurar 

las operaciones comerciales, no tengan el mismo potencial. Si 

comparamos la cantidad de transeuntes que cruzaban los 

lugares donde se apostaban y se compara can la de los nuevos 

lugares, nos daremos cuenta que va a muy grande la 

d1ferenc1a. Ya algunos VVP se resisten a creer que se verán 

beneficiados con ésta acción. Y los que ya esta 

e)(periencia han deJado los ''locales'' para incursionar 

nuevamente en la via pUbl1ca. 

Pero el problema surgiria de manera mas caot1ca el 

CHCM, ya que volveria a trastocar los intereses de la 

"pequeña burguesia" comercial de la zona y el fenOmeno 

tendria dimensiones cual1tat1vamente distintas. 

D> Hemos visto que los desaJustes estructura les 
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provoc.uJos por el de':iarrol Jo del cap1tal1smo, se han dado 

tráves de muchos años y se han permeado de una serie de 

turmas pollt1cas v soctales 1,)ue tienen por resultado Ju•, 

ienOmenos dP. desempleo. depresiones econOm1cas y m1grac1ones 

hacia t::stado'=> Unidos v los centros urbanos del interior de l.t 

Repúb l 1ca (entre otras 1. 

Todos éstos fenDmenos han provocado grandes ex1genc1as 

de la sociedad para poder sortearlos, y sin embargo a pesar 

de los Planes y Provectos Que los Gobiernos han puesto 

marchd, ld s1tuac1on no salo se stgue, sino va empeorando. 

Por lo que se considera que, cuando menos, corto 

plazo no se tienen alternativas para meJorar la s1tuac1Dn dP. 

mtllon~~ dP mexicanos. y QuP a largo plazo se han planteada 

pollt1cas econDm1cas de ''1nternacionalizac1Dn'' comerc1al, Que 

para poder decir s1 <ion o no lac; adecuadas se tendrían que 

analizar detenidamente tlos estudiosos de éstas, aun tienen 

qranaes d1ferenc1as1. pero st íueran realmente las que 

necesitan para meJorar la s1tuac1Dn del pais, quién nos 

podr1a decir que ariles no va fuimos rebasados por eSrl qran 

pres1Dn social que tiene la necesidad ''1nmed1ata'' de vivir. 

Por 1Jlt1mo. sPrta arroneo pensar que se trata de la 

confrontar.1on de tres provectos: el del Gobierno que busca 

transformar los 1 ntor·ma las forma les crear 1 as 

cond1c1ones oara rP.modelar el primer cuadro de la ciudad; el 

de los "aslab lec: idos" Que buscan reconquistar la 

exclus1v1dad de éste s1t10; y el de las organ1zac1ones 



progres1sta
1
s, que involucradas en la contienda buscan un 

proyecto democrático de recuperación. 

Esto nos llevaria a ocultar la verdadera escencia del 

problema, ya que mientras se diga que algunos sectores se 

preocupan por el remodelam1ento del centro htstór1co, otros 

por su mer~ado y otros por obtener logros democráticos para 

su recuperación, la verdadera preocupación de la gran mayorta 

de los involucrados es obtener techo, empleo, comida, salud, 

agua y educac1ón, mientras que pdra un pequaño grupo es la de 

la reproducctón misma del capital, por lo tanto, en esencia, 

sólo existen dos proyectos: el de dos grupos históricamente 

antagOn1cos: el proletariado y la burquesia. 

Los nivel de solución que el sistema politico les ha 

impuesto, solo ha dado nuevas caracterist1ca al fenómeno y ha 

acrecentado las contradicciones de clase. 

Los vendedores la via pública han tenido que 

aprovecharse de los recursos sociales a su alcance, han 

utilizando tradiciones sociales y han generado una respuesta 

evolutiva. viva y actualizada a las cond1c1ones de una 

economia con grandes carencias. 
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